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introducción

en noviembre del 2021, el gobierno canadiense dio a conocer los asun-
tos tratados en la reunión entre el primer ministro de canadá justin 
trudeau y el presidente de México andrés lópez obrador en Washin-
gton d.c. durante la cumbre de líderes de américa del norte. según 
el comunicado, ambos mandatarios 

enfatizaron la necesidad de elevar los esfuerzos en contra del cambio cli-
mático, asegurar una mayor inclusión de todas las personas, particular-
mente a los pueblos originarios, y crear buenos trabajos de clase media 
tanto para canadienses como mexicanos. también discutieron la impor-
tante contribución de la inversión canadiense a la economía mexicana, 
incluyendo transportación, energía, y minería y se comprometieron a 
trabajar juntos en las prioridades compartidas […] el primer ministro y 
el presidente discutieron sus políticas exteriores feministas y la forma de 
promover políticas feministas en latinoamérica y el caribe (prime Minis-
ter of canada justin trudeau 2021). 

la descripción de esta reunión no sólo manifiesta la realidad del 
discurso oficial y las políticas públicas sino también las contradicciones 
de éstas, así como la distancia que existe entre la experiencia de las auto-
ridades estatales y las grandes empresas y la vida cotidiana de las comu-
nidades, sobre todo de las más vulnerables. estas contradicciones y la 
diferencia de experiencias son las que el presente libro busca visibilizar. 

por un lado, la descripción de la reunión habla de la lucha contra 
el cambio climático, pero al mismo tiempo refuerza el papel de las in-
dustrias extractivas, incluyendo la minería, dentro de la estrategia eco-
nómica y el modelo de desarrollo tanto nacional como regional. este 
reforzamiento de la minería en ambos países no contempla la manera 
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en que dichas industrias pueden provocar daño ambiental que no sólo 
va desde la emisión de gases de efecto invernadero sino también la con-
taminación del agua, el daño a la calidad del suelo, y destrucción de 
flora y fauna que son centrales para la salud humana y el balance eco-
lógico. asimismo, la relevancia que se le da a las políticas feministas en 
el discurso oficial ignora cómo los proyectos de minería a gran escala 
afectan de manera distinta a hombres, mujeres y a la infancia, y cómo 
cuestiones de sexo biológico y edad, así como construcciones sociales al-
rededor del género, procesos de racialización y relaciones de clase social 
se interrelacionan para posicionar a distintos grupos y actores sociales 
en relaciones de poder desiguales. la exploración de estos procesos, así 
como la problematización de la minería a gran escala y la violencia que 
esta genera, ya sea a nivel físico, psicológico, espiritual y ambiental de 
forma directa o estructural (Farmer 2003), es una de las partes centrales 
del libro. 

el libro abarca dos temáticas que se relacionan entre sí: la minería 
a gran escala con particular atención a la inversión canadiense debido 
a su importancia en este sector en México y otros países del mundo, 
y la conflictividad social que esta genera; la experiencia de las mujeres 
con respecto a la minería de gran escala y el contexto de violencia así 
como su papel activo en la resistencia y la defensa del territorio; y la 
utilización de metodologías críticas y teorías, que reflejan la posiciona-
lidad del autor en la construcción del conocimiento y visibilizan otros 
saberes ignorados por metodologías positivistas así como conceptos de 
perspectivas feministas que nos permiten ver la construcción social de 
género basados en suposiciones derivadas a partir del sexo biológico. en 
lo que resta de la introducción se hablará brevemente de estas temáticas 
para que sirvan de marco contextual y de escenario a los análisis que 
este libro integra.

Minería Canadiense en MéxiCo

respecto a datos de la secretaría de economía (2020) entre 1999-2020, 
canadá fue el tercer inversionista en México con 44,957.1 millones 
de dólares (mdd), lo que representa el 7.4% de la inversión extranjera 
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directa acumulada de ese periodo; el 37.4% de la inversión directa de 
canadá se dirigió a la minería; el 98.0% de las inversiones canadienses 
en minería se concentran en la minería de minerales metálicos y no 
metálicos, excepto petróleo y gas. de las 290 empresas mineras extran-
jeras que trabajan en México, 211 son canadienses con proyectos que se 
han extendido desde Baja california hasta zacatecas, sonora, coahuila, 
chihuahua, durango, ciduad de México, estado de México, jalisco, 
Guanajuato y san luis potosí, entre otras entidades federativas.

este tipo de inversiones fue facilitado por el tratado de libre co-
mercio de américa del norte (tlcan) firmado en 1994. dentro de 
este tratado, México garantizó un trato preferencial a las inversiones ca-
nadienses como nacionales: no se le imponen requisitos de desempeño; 
pueden efectuar el libre flujo de sus capitales y de sus transferencias al 
exterior; no se obliga a las empresas extranjeras a emplear mano de obra 
nacional ni a comprar en cadenas productivas nacionales (tlcan, 
1994, cap. Xi, en costero, 2009). en este contexto, el tlcan permi-
tió que tanto inversionistas estadounidenses como canadienses pudie-
ran contar con el apoyo del gobierno mexicano, en todos los ámbitos, 
para mantener y acrecentar sus intereses económicos en el país. por ello, 
se dice que este tratado no fue un tratado de libre comercio, sino un tra-
tado en materia de inversión regido inicialmente por el capítulo Xi ya 
que permitió a los inversionistas extranjeros demandar a los gobiernos 
nacionales por cualquier política que pudiera constituir de manera muy 
ambigua una expropiación. es así como el nuevo tratado México-esta-
dos unidos-canadá que reemplazó al tlcan en el 2020 refrendó los 
mecanismos de solución de controversias en el capítulo Xviii, que es-
tablecen la posibilidad de que una empresa extranjera pueda demandar 
a todo un estado-nación.

además, existen marcos normativos como el de la ley Minera en 
México que apoya a los inversionistas externos y la movilidad de capi-
tal en el sector, pues garantizan concesiones por 50 años prorrogables 
por el mismo tiempo (ley Minera, 2014: art. 15). en el marco de las 
modificaciones realizadas a la ley Minera en 2014, se establecieron en 
el país intereses como el de la First Majestic silver corporation para la 
explotación de reservas de plata en la encantada, torreón; la parrilla, 
durango; san Martín, Guadalajara; la Guitarra, Mascaltepec, estado 
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de México; del toro, zacatecas; y se mantuvo inversión en santa ele-
na, Hermosillo, sonora. en el altiplano potosino, mantuvo la propie-
dad adquirida en 2009 como resultado de la adquisición de normabec 
Mining resources, de concesiones mineras que cubren 4,977 hectáreas 
en real de catorce, san luis potosí. Mientras tanto, la empresa new 
Gold mantiene proyectos auríferos en el proyecto de cerro de san pe-
dro, en san luis potosí, México. 

es así como la relación México-canadá se inserta en un contexto 
complejo de inversiones y marcos jurídicos que protegen e incentivan la 
inversión en la minería que sirve de escenario para el análisis de las prác-
ticas particulares de los grandes proyectos mineros y sus consecuencias 
en las comunidades y ecosistemas en donde se desarrolla la actividad de 
extracción. esto no significa que las grandes compañías mexicanas estén 
exentas de responsabilidad. por el contrario, dichas compañías también 
se benefician del sistema jurídico favorable a la inversión y de falta de 
regulación y sanción en los rubros ambientales y laborales. 

Mujeres y Género

el libro presenta las experiencias de las mujeres en el desarrollo de los 
proyectos mineros, sobre todo en las actividades de gran escala. sin em-
bargo, es necesario aclarar que un enfoque desde la óptica del género es 
necesario para explicar las experiencias de las mujeres frente al extracti-
vismo minero. un análisis crítico de género requiere el reconocimiento 
de la construcción social de la femineidad y la masculinidad y los roles 
adscritos a cada uno basados en diferencias de sexo biológicas, y el én-
fasis de este proceso es diverso dentro de las teorías feministas desde el 
feminismo liberal hasta el radical, el socialista y el posestructuralista. 
en el caso del feminismo liberal, este no cuestiona las suposiciones que 
ligan el sexo biológico con los roles de género de la mujer, y se enfoca 
en la división mujer y hombres como categorías físicas. dicha pers-
pectiva valora la legalidad jurídica y de igualdad de oportunidades en 
los mercados laborales como una forma de emancipación de la mujer 
(Mcelroy 1991). 
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el feminismo radical se centra en la opresión sistémica de las mu-
jeres, ubicando sus causas principales en la represión sexual, el hetero-
sexismo y el patriarcado (patelman 1988; rich 1980). el feminismo 
posestructuralista se enfoca en la deconstrucción para desestabilizar 
categorías normativas de género a través de actos performativos (per-
formativity) y cuestiona diferencias binarias en el discurso y las prácticas 
culturales (Butler 1990 y scott 1988).  la preocupación de las femin-
istas socialistas se centra en la crítica del capitalismo para incluir a las 
mujeres dentro de los análisis de procesos de división social y cómo la 
acumulación de capital intensifica las relaciones de desigualdad basadas 
en las relaciones de poder basadas en género, raza y etnicidad (Haraway 
2016; Giménez 2018).

Muchos de estos enfoques se han criticado por centrarse en las socie-
dades europeas y norteamericanas, sobre todo en aquellas poblaciones 
racializadas como blancas dejando de lado las cuestiones de género rel-
acionadas a grupos marginados por su construcción racial dentro del 
mundo occidental, así como las sociedades en contextos poscoloniales 
(collins 1991; alarcón 1991). por ello las teorías feministas, sobretodo 
de corte postcolonial, han retomado la experiencia de las mujeres afro-
descendientes e indígenas y en contextos de colonialidad para enfatizar 
los vínculos entre ideas y prácticas basadas en relaciones de género 
con las relaciones asimétricas de poder en el mundo. de esta forma, 
se ha puesto la atención entre el flujo de ideas, recursos y poder entre 
economías ricas y pobres, incluyendo la forma en que la construcción 
social de género en la época colonial fue clave con un legado social que 
sigue presente. también esta perspectiva aborda la necesidad de que 
las mujeres en países en vías de desarrollo y economías emergentes no 
sean representadas a través de un enfoque de occidente con categorías 
homogéneas sino a través de sus propias voces y en sus contextos es-
pecíficos (Mohanty et al. 1991; spivak 1988).  

y es en esta complejidad de corrientes de pensamiento del femin-
ismo donde también se desarrolla el vínculo tanto en la teoría como en 
la praxis política de las mujeres, la construcción de género y el medio 
ambiente. de manera predominante, este vínculo es representado por 
el ecofeminismo y la ecología política feminista entre otras corrientes. 
el ecofeminismo considera un vínculo innato entre la dominación de 
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la naturaleza y la opresión de la mujer, en donde la estructura de un 
sistema de patriarcado conlleva al dominio del “otro” (d’eaubonne, 
1974; shiva 1989). por otro lado, la ecología política feminista integra 
un entendimiento de la opresión de la mujer con desigualdades mater-
iales y estructurales y descarta la conexión innata entre mujeres y medio 
ambiente. desde la ecología política feminista, se argumenta que el ac-
ceso y la distribución de los recursos naturales son diferenciados por 
roles de género entre las sociedades. y es por ello que las mujeres, par-
ticularmente en países en vías de desarrollo y en economías emergentes, 
llevan a cabo la mayor parte del trabajo doméstico y de subsistencia 
alimentaria, poniéndolas al frente de la lucha por la salud, el alimento, 
el agua y el territorio en general (Harcourt 2009). 

esta manera generalizada de discutir las distintas corrientes femin-
istas es importante para enfatizar la diferencia entre ubicar a las mujeres 
con respecto al enfoque de estudio y la perspectiva de género. asim-
ismo, dentro del mismo feminismo existen diversas corrientes por lo 
que es necesario especificar no sólo sus similitudes en la visibilización 
del papel de las mujeres en la sociedad sino también las diferencias que 
existen entre ellas. esto último  lleva a distintos énfasis en cuanto a las 
estructuras que subrayan las relaciones de poder y de género que afectan 
a la sociedad y a la naturaleza en cuanto a la imposición de normas de 
masculinidad y femineidad. al respecto, todas estas orientaciones son 
abordadas de distintas formas dentro del libro.

descolonización de las Metodologías y el poder 
en la cotidianeidad

el libro también propone metodologías feministas y postcoloniales para 
abordar el efecto de las actividades mineras en distintos grupos sociales, 
pero en especial en las mujeres dentro de las comunidades donde se 
lleva a cabo la minería. en este sentido, las teorías feministas han apor-
tado a la reflexión crítica metodológica más allá del método positivista y 
occidentalizado para permitir incluir otros conocimientos y saberes que 
son generalmente marginados en la ciencia, la política y la economía. 
ejemplo de ello es la epistemología feminista la cual argumenta que el 
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sujeto de conocimiento no es un sujeto neutral e imparcial; sino que es 
histórico con corporalidad, intereses y emociones propias que influyen 
en su pensamiento y en el conocimiento que se construye. esto permite 
reconocer que la visión del sujeto del conocimiento como abstracto e 
imparcial está en realidad basada en las experiencias del hombre occi-
dental adinerado. es así como la epistemología feminista urge situar la 
construcción del conocimiento en lugares concretos con una situación 
histórica, social y política en particular (Harding 1987; smith 1987; 
Hartsock 1987; Haraway 1991).   

otra aportación importante del feminismo a la metodología es la 
interseccionalidad, la cual resalta los procesos en los cuales cuestiones de 
género se articulan con otras relaciones sociales como aquellos basados 
en raza, clase, nacionalidad y etnicidad y en cómo estas se modifican 
unas a otras (Mccall 2005). es decir, la interseccionalidad considera 
que varios sistemas de opresión social no operan de manera indepen-
diente, sino que distintos sistemas de desigualdad son transformados en 
sus interacciones e intersecciones (andersen y collins 2013). 

estas aportaciones metodológicas del feminismo también han lle-
vado a la reflexión de metodologías poscoloniales que nos permiten 
contemplar la conexión entre conocimiento y poder, así como la res-
ponsabilidad del conocimiento que se produce y su vinculación con 
la praxis política. esto se ve reflejado también en las metodologías que 
cuestionan los marcos antropocéntricos occidentales que se concentran 
en la dominación de la naturaleza por los seres humanos para resaltar 
otros saberes y conocimientos que han sido marginados por la colonia-
lidad del saber. 

aportaciones empíricas, conceptuales 
y Metodológicas en el estudio de la Minería 
y las Mujeres en México

la discusión anterior nos sirve como escenario para el desarrollo de 
los temas que se analizan en el presente libro, el cual está dividido en 
tres secciones. la primera nos habla de las estructuras de poder que 
facilitan e incentivan la explotación minera a gran escala, sobre todo de 
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origen canadiense, así como consecuencias en cuanto a la conflictividad 
social y las experiencias particulares de las mujeres. el capítulo “Min-
ería y política exterior canadiense en México: la agenda de derechos 
Humanos y sobre Mujeres en la agenda Bilateral” discute la convergen-
cia en las políticas de neoliberalización de los dos países y cómo esta se 
ve reflejada en sus políticas exteriores, sobre todo con respecto a la min-
ería canadiense en México. asimismo, enfatiza las inconsistencias entre 
los efectos de la minería a gran escala en México y la política exterior 
feminista de canadá, así como los alcances de las organizaciones de la 
sociedad civil en influir en la agenda de política bilateral.  

el capítulo “continuo de conflictos megamineros en oaxaca. 
compañías canadiense en san josé del progreso capulálpam de Mén-
dez” nos habla sobre la importancia de ver la especificidad social en 
la inserción de los proyectos mineros en México, es decir, la minería 
de gran escala no se inserta en contextos homogéneos con resultados 
similares, sino que cada contexto tiene su propia historicidad, y su vin-
culación con sectores económicos y fuerzas sociales y políticas a nivel 
local, nacional e internacional. esto va a influir de manera específica en 
las comunidades donde los proyectos mineros se instalan, ya sea que de 
como resultado la fragmentación de la comunidad o los movimientos 
de resistencia perdurables en contra de la actividad extractiva. 

el capítulo “percepciones de riesgo en la prensa escrita: el conflicto 
minero en cerro de san pedro en san luis potosí, México” nos permite 
entender cómo los medios de comunicación visibilizan o sombrean a 
los actores sociales en los conflictos mineros en México. el análisis de 
contenido también nos permite comprender las distintas formas en la 
que se perciben los riesgos por parte de distintos actores sociales según 
su posición en las estructuras de poder. es decir, los riesgos no son cues-
tiones técnicas, sino que su percepción y las consecuencias de su mate-
rialización son vividas de manera distinta según el papel del individuo 
y las comunidades dentro de las jerarquías sociales. Mientras que las 
empresas y parte de las autoridades gubernamentales enfatizan el riesgo 
económico si no se dejan andar proyectos mineros a gran escala, movi-
mientos de base enfatizan los riesgos a la salud, el patrimonio histórico 
y el medio ambiente. 
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los capítulos “Mujeres y minería en zacatecas. relatos sobre la ex-
tracción minera” y “las mujeres que habitan cerca de la faja blanca 
ixtacamaxtlitlán” analizan el actuar de las mujeres en en dos entidades 
federativas de México. en el estudio de caso de zacatecas, se describe 
las vivencias de desplazamiento por una compañía minera mexicana, 
la relación de trabajo indirecto con una minera canadiense, y el pa-
pel de interlocución y cuestionamiento de una gobernadora. el estudio 
de caso sobre puebla nos presenta las distintas interpretaciones sobre 
el impacto ambiental representada por una compañía canadiense y las 
comunidades opuestas a los proyectos mineros, así como el papel de 
liderazgo de las mujeres en los movimientos de resistencia. la descrip-
ción de estos casos nos provee de material para seguir explorando la 
construcción social de género tanto en las prácticas cotidianas dentro de 
las comunidades con proyectos de minería a gran escala. 

la segunda sección del libro apunta a la relevancia de las propuestas 
conceptuales, teóricas y metodológicas desde el feminismo en distintos 
ámbitos de la sociedad y del estudio dentro de las ciencias sociales. en 
el capítulo, “ecología política feminista y posicionalidades femeninas 
frente a la minería de gran escala: una propuesta analítica”, la autora 
hace una revisión de la literatura sobre minería y mujeres y nos habla de 
las distintas dimensiones necesarias para llevar a cabo un análisis de la 
minería desde una perspectiva de ecología política feminista. 

por su parte, el capítulo “Gobernanza neoliberal, reproducción 
social y responsabilidad social empresarial en el sector de la Minería 
en México” se centra en el concepto de la reproducción social, tam-
bién llamada organización social del cuidado, para entender cómo la 
construcción de la femineidad y la masculinidad, aumenta la carga de 
trabajo sobre las mujeres al ser consideradas por su sexo encargadas del 
cuidado de los enfermos, los ancianos y los niños. la carga de trabajo 
se intensifica con el daño ambiental ocasionado por la minería de gran 
escala. la responsabilidad social empresarial de las empresas mineras 
tanto canadienses como estadounidenses y mexicanas busca compensar 
estos daños.  pero en lugar de aliviar el trabajo no remunerado de la 
mujer, los proyectos llevados a cabo dentro de estos principios de re-
sponsabilidad social no logran compensar las consecuencias negativas 
de la actividad de extracción de los recursos naturales. 
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en “ecofeminismo y minería en México,” la autora busca visibilizar 
el entendimiento del daño ambiental y del territorio por parte de las 
mujeres en el estudio de caso sobre cerro de san pedro en san luis 
potosí, Mexico. este análisis se realiza a través del ecofeminismo para 
subrayar la conexión de las mujeres con la naturaleza pero va más allá 
al explicar la forma en que se opera un nuevo discurso de resistencia y 
cómo esta vinculación da un sentido diferente al daño ecológico ocasio-
nado por las operaciones mineras. así se critica la lógica occidental de 
la dominación del hombre sobre el medio ambiente en las cuales se basa 
la extracción minera de gran escala. 

“las viudas de la minería del carbón, el caso de pasta de conchos. 
posibilidades analíticas de las metodologías feministas e interseccionales 
en el estudio de la viudez y resistencias, en contextos de extractivismo 
carbonífero” discute el fenómeno de la viudez no como un aconteci-
miento natural, individual y de la vida privada sino como un aconteci-
miento aunado a sistemas de explotación, de género y de poder político. 
asimismo, propone la necesidad de entender a la viudez desde la inter-
seccionalidad donde varios sistemas de opresión convergen entre si. el 
capítulo “los derechos Humanos de las Mujeres indígenas, industrias 
extractivas y el sistema interamericano de derechos Humanos” analiza 
como el derecho internacional en derechos humanos en el hemisferio 
occidental es importante para la defensa de las mujeres indígenas en 
américa latina frente a los megaproyectos mineros. el enfoque en el 
análisis jurídico en el sistema interamericano de derechos humanos a 
través de la interseccionalidad es central en la defensa de los derechos 
de las mujeres indígenas en el continente.   

en el capítulo “las niñas de un antiguo pueblo minero mexicano. 
real de catorce y el reconocimiento de los saberes en la infancia frente 
a las desigualdades,” la autora hace hincapié en un sector de la pobla-
ción excluido de los estudios sobre minería y de medio ambiente que 
es la infancia, así como la construcción social del género desde la niñez. 
asimismo, el capítulo hace otras dos aportaciones importantes. por un 
lado, el capítulo resalta lo fundamental del estudio de caso para enten-
der las consecuencias sociales y ecológicas que la minería, junto con 
instituciones jerárquicas y excluyentes como las de la colonia y la época 
postcolonial, son intergeneracionales. y por ello también el significado 
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de incluir en los estudios de la minería a la infancia como un sujeto 
con agencia social que nos permita entender las consecuencias de largo 
plazo de la minería y la exclusión social. por otro lado, la autora propo-
ne una etnografía reflexiva desde la interculturalidad que permita a la 
niñez expresar sus inquietudes y así ser parte activa en la construcción 
del conocimiento intercultural.  

la tercera parte del presente trabajo habla de las experiencias con 
la inversión extranjera y el papel de las mujeres en otros países para en-
tender cómo existen similitudes, así como diferencias en la inserción de 
estas inversiones en distintas geografías para así poder ubicar intereses 
comunes en los movimientos de base que fomentan lazos de solidaridad 
internacional. el capítulo “la minería metálica en costa de Marfil: un 
estudio sobre sus regulaciones, el papel de los conflictos sociales y la 
mujer en ity y agbaou” discute las operaciones de la inversión cana-
diense en el oeste del continente africano, las políticas gubernamentales 
en torno al sector minero y su impacto en las mujeres en comunidades 
marginadas. por su parte, en “violencia ordinaria y extractivismo en el 
chocó, colombia,” el autor cierra de manera importante los análisis 
aportados en este libro. el autor plantea una forma reflexiva de análisis 
a través del método de cortes etnográficos, en donde el autor reconoce 
su posicionalidad privilegiada en la construcción del conocimiento y 
cómo esta influye en su análisis y en sus notas de trabajo etnográfico. 
el capítulo enfatiza la importancia de la violencia ordinaria en la vida 
diaria en la vida de las mujeres afrodescendientes en colombia en sus 
distintas facetas. por último, el capítulo no se enfoca en comunidades 
con minería de gran escala sino con minería artesanal para hacer una 
crítica a la atención excesiva al extractivismo como causa de todas las 
violencias. de manera más específica, el autor sugiere que la minería de 
gran escala si produce violencia en sus distintas modalidades, pero que 
no es la única causa de esta, por lo que es necesario abordar la comple-
jidad de los contextos en los que viven las mujeres desde las prácticas 
locales hasta sus vínculos con estructuras económicas y políticas de po-
der nacionales y globales.

las autoras de esta publicación agradecen al consejo nacional de 
ciencia y tecnología de México (conacyt), a través de el cole-
gio de san luis, por el apoyo recibido al proyecto de investigación del 
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Fideicomiso 2018 titulado: Agua, mujeres y territorio: la minería cana-
diense en México, durante 2018-2021, de donde partieron los resultados 
de estas reflexiones. así mismo, agradecemos a la universidad de new 
Brunswick campus saint john y al consejo canadiense de ciencias 
sociales y Humanidad (fondo 430201700747) por su apoyo en espe-
cie y económico para acceso a material bibliográfico y contratación de 
asistentes de investigación. por último y no menos importante, reco-
nocemos el trabajo de natalí escandón Hernández y de sarah lun-
ney, becarias de este proyecto de investigación, y del departamento de 
publicaciones de el colegio de san luis por el minucioso apoyo en la 
edición final de esta obra.

pensando en las mujeres y en las niñas de los pueblos mineros …
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Minería y política eXterior canadiense 
en MéXico: la aGenda de derecHos 

HuManos y soBre Mujeres en la aGenda 
Bilateral

Hepzibah Muñoz Martínez

este capítulo explora la relación México-canadá en cuanto a los dere-
chos humanos a nivel estado y a nivel de la sociedad civil entre los años 
1990 y 2016.  esta relación es importante ya que canadá es uno de los 
principales socios comerciales de México en la región de américa del 
norte, y además canadá ha sido un contrapeso importante al poder de 
estados unidos en la relación trilateral, así como en foros multilatera-
les, como por ejemplo en la alianza transpacífico antes de que estados 
unidos dejara las negociaciones a partir de la llegada de donald trump 
(cooper 2016; Kehoe 2017). así también, de las 242 empresas extran-
jeras registradas para el 2019 en el sistema integral sobre economía 
Minera, 159 eran compañías mineras canadienses, es decir más del 65 
por ciento de las empresas con proyectos en este sector en México (Go-
bierno de México 2019). por ello las acciones del gobierno canadiense 
en cuanto a sus inversionistas tienen un gran impacto no sólo en el 
sector minero de este último sino también en las comunidades donde 
estas compañías se establecen. 

 este capítulo no sólo se basa en investigación documental sino 
también en la experiencia propia como organizadora de una serie de 
conferencias en varios lugares del este de canadá en el 2012 con cuatro 
defensores de derechos mexicanos. en este recorrido nos entrevistamos 
con miembros del parlamento canadiense, staff de la oficina del primer 
Ministro y personal del Ministerio de relaciones exteriores de canadá, 
así como miembros del Buró de inmigración y refugiados durante la 
administración del primer Ministro stephen Harper (2006-2015). esta 
experiencia sirvió para reflexionar sobre las diferencias entre la solidari-
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dad de la sociedad civil canadiense, particularmente organizaciones no 
gubernamentales (onGs) con la lucha por los derechos humanos en 
México en los años noventa y el apoyo de estas mismas onGs después 
de mediados de los 2000s hasta 2016. durante los años noventa, exis-
tía de manera predominante una solidaridad estrecha entre la sociedad 
civil canadiense con los trabajadores de las maquiladoras mexicanas, así 
como con los campesinos e indígenas en el sureste mexicano, particu-
larmente con la lucha zapatista en chiapas. esto sucedió a tal grado 
que una de las primeras visitas fuera del país por parte del nuevo presi-
dente del partido de oposición partido acción nacional (pan) vicente 
Fox fue a canadá. Fox ganó las elecciones del 2000 después de que el 
partido revolucionario institucional (pri) estuviera en el poder pre-
sidencial por más de 70 años. es así como esta visita simbolizó el giro 
de la política exterior mexicana en la llamada “transición democrática.” 
durante su viaje a canadá, vicente Fox se entrevistó con organizacio-
nes de la sociedad civil para plantearles que, con la llamada alternancia 
electoral, habría respeto a los derechos humanos en México a diferencia 
de las administraciones presidenciales priístas (dosman y Muñoz Mar-
tínez 2004). esto contrasta con la limitada solidaridad gubernamental 
en el contexto de violencia en México a partir del 2006, sobretodo res-
pecto a las desapariciones forzadas e involuntarias y a los feminicidios. 

el argumento de este capítulo es que esta diferencia se debe a la 
convergencia de ambos países en la prevalencia de los asuntos de segu-
ridad nacional en el periodo 1990-2016 y la neoliberalización de las 
políticas públicas, es decir la prevalencia de la mercantilización, y cri-
terios de mercado y ganancia en las decisiones gubernamentales, y la 
restringida definición de democracia que sólo se refiere a cuestiones de 
procedimiento electoral durante el mismo periodo. esto se ve reflejado 
no sólo en la promoción de políticas discrecionales de responsabilidad 
social empresarial en la minería, sino que también en la limitada con-
cepción de los derechos de las mujeres promovida por la política exte-
rior canadiense no sólo en México sino en el mundo y en la forma en 
que los proyectos mineros canadienses han limitado, en la mayoría de 
los casos, los derechos económicos, políticos, sociales y humanos de las 
mujeres en las comunidades donde estos proyectos se instalan.   
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para ello, el presente capítulo emplea un enfoque de economía po-
lítica internacional crítica. diversas perspectivas de análisis de las rela-
ciones internacionales que consideran a los estados-nación como entes 
homogéneos con sus propios intereses separados de otras esferas sociales 
como la economía y las desigualdades sociales internas a estas. en cam-
bio, una perspectiva de economía política internacional crítica permite 
entender como el poder estatal es la condensación institucionalizada de 
la configuración social de un país, tanto en las alianzas que existen entre 
distinto grupos políticos y socioeconómicos como las formas de resis-
tencia y disensión (panitch and Gindin 2013; poulantzas 1975). es así 
como la configuración de clase interna, así como las transformaciones 
económicas domésticas e internacionales, permean el diseño no sólo 
de las políticas internas de un país sino también de la política exterior 
(clarkson y Mildenberger 2011). asimismo, el capítulo emplea la no-
ción de neoliberalización en lugar de neoliberalismo. Mientras que el 
concepto de neoliberalismo indica la prevalencia de las ideas de libre 
mercado y su implementación a través de políticas de mercantilización 
y austeridad en la vida social, la definición de neoliberalización invo-
lucra los procesos de domesticación de los parámetros globales de libre 
mercado de acuerdo con la coyuntura política y socio-económica de 
un país y como estas últimas, a su vez,  informan los criterios políticas 
neoliberales globales (peck and tickell 2002; Brenner, peck and Theo-
dore 2010). es así también como el término neoliberalización permite 
entender los procesos sociopolíticos y económicos internos de un país 
con relación a su integración a la economía global y su política exterior. 
 

neoliberalización y democracia en México y canadá

desde los años noventa, tanto las políticas gubernamentales de México 
como canadá, así como sus transformaciones económicas, han estado 
caracterizadas por una estrecha relación entre las nociones de democra-
cia de procedimiento electoral y los procesos de neoliberalización. por 
un lado, la apertura de los procesos electorales en México coincide con 
la profundización de las políticas de libre mercado, mercantilización, 
desregulación y austeridad en los noventa. por ejemplo, se creó el insti-
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tuto Federal electoral con lo que el propio ejecutivo Federal eliminó su 
facultad de organizar elecciones. esta convergencia entre neoliberaliza-
ción y democracia electoral se acelera a partir del 2000, ya que se consi-
deró que la alternancia electoral representaba la transición democrática 
en el país y que con ello también se subsanaría la deuda que el estado 
Mexicano tenía con las víctimas de violaciones de derechos humanos 
durante los gobiernos priístas. sin embargo, a partir del 2006 se hace 
manifiesta la coexistencia de la alternancia electoral con la neoliberali-
zación y violencia por parte de actores estatales y no-estatales a partir 
de la llamada “guerra contra las drogas.” durante esta etapa, los grupos 
criminales dedicados en ese entonces principalmente al tráfico ilegal de 
estupefacientes fue considerado por la administración panista de Felipe 
calderón (2006-2012) como el principal objetivo del gobierno para 
eliminar la corrupción e impunidad, llevando a la militarización del 
país para su combate (alvarez Bejar 2018; Muñoz Martínez 2020). sin 
embargo, los resultados de esta política fueron negativos con más de 60 
000 desaparecidos en el país y más de 250 000 homicidios entre el 2016 
y el 2018 según cifras oficiales, las cuales son consideradas bajas por las 
organizaciones no gubernamentales ya que estas reportan un nivel más 
alto de incidencias (Hernández Borbolla 2018). y entre el 2006 y el 
2016, más del 60 porciento de las mujeres en México sufrió violencia a 
lo largo de su vida (ineGi 2006, 2011, 2016) 

y esta tendencia tanto de violencia como de procesos de neolibera-
lización y competencia partidista continuó aún con el regreso del pri 
en el ejecutivo Federal en el 2012. esto se manifestó en las llamadas 
reformas estructurales donde se constitucionalizaron la privatización de 
los recursos naturales, así como la flexibilidad laboral y la liberalización 
económica en sectores estratégicos. al mismo tiempo, la definición li-
mitada de democracia en cuanto a la competencia electoral entre par-
tidos se evidenció cuando, tanto el instituto Federal electoral, ahora 
el instituto nacional electoral, como el tribunal electoral del poder 
judicial de la Federación decidieron que no existió fraude en las elec-
ciones del 2012 cuando los partidos de oposición presentaron evidencia 
de compra de voto por parte del pri. el tribunal electoral decidió que 
el otorgamiento de tarjetas de prepago por parte del pri no significaba 
fraude electoral ya que no había evidencia que esto influyó directamen-
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te la forma en que los votantes eligieron a sus candidatos, así como el 
conteo del voto.  es decir, las tarjetas de prepago con el logo del pri 
no constituyeron, en opinión del instituto y del tribunal, una inter-
vención directa al procedimiento electoral (redacción 2015). y es así 
como los procesos electorales dieron legitimidad durante el periodo de 
estudio a aquellos gobiernos que buscaban continuar con los procesos 
de neoliberalización en México. 

en canadá, los procesos de alternancia partidista en el poder gu-
bernamental apegadas a las leyes electorales ha sido una constante en el 
panorama político de este país, sobretodo a partir de la postguerra. sin 
embargo, al igual que en México, la principal transformación ha sido 
la gradual implementación de los parámetros de políticas neoliberales a 
partir de los años ochenta llevando al paulatino desmantelamiento del 
estado de Bienestar. dichas políticas de previsión y seguridad social 
se concretaron después de la época de la posguerra. con el estado de 
Bienestar, los niveles de vida mejoraron, incrementando a un doble los 
salarios reales con una expansión de las prestaciones sociales como ser-
vicio médico, seguro de desempleo, y el sistema de pensiones público. 
a partir de los años ochenta, hubo cambios sustanciales en las políticas 
económicas de canadá. por un lado, se empiezan a implementar po-
líticas contra la inflación que privilegiaron la reducción de los precios 
a expensas del empleo y los niveles salariales. es decir, a partir de la 
política monetaria se comienza a fomentar políticas de salarios bajos 
y de austeridad (McBride and Mcnutt 2007). a esto le agregamos los 
efectos del primer tratado comercial con eu en 1989 y después con eu 
y México en 1994, aumentando la competencia por la inversión extran-
jera. en este sentido, canadá estuvo en desventaja en 1994 ya que las 
condiciones laborales establecidas por las luchas sindicales canadienses 
significaban más costos para las compañías globales si se comparaban 
con los salarios y la flexibilidad de las condiciones laborales en el sur de 
estados unidos y en México. esta situación llevó a la escalonada reduc-
ción de las prestaciones laborales y salarios (McBride 2009).

la creciente prevalencia de las políticas de austeridad redujo la 
calidad de los servicios públicos. también una serie de medidas pri-
vatizadoras a nivel nacional y local y las políticas contra la inflación 
disminuyeron las oportunidades de empleo y el poder adquisitivo. lo 
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último tuvo tal impacto que la dependencia de la mayoría de la pobla-
ción al crédito alcanzó a un nivel de deuda de 170 por ciento mayor 
al ingreso de cada hogar para el 2018 (poloz 2018). y los tratados co-
merciales en la región incrementaron la dependencia comercial, sobre 
todo la importación de productos con valor agregado en la década de 
los 2000 (stanford 2014). esto también dio pie a una falta de diversi-
ficación y dependencia a la exportación de materias primas, sobre todo 
hidrocarburos y minerales, que representaban dos terceras partes de 
las exportaciones para mediados de la segunda década del siglo XXi 
(stanford 2014). esto hizo que el balance de poder se inclinara hacia 
las provincias exportadoras de estas mercancías, lo cual proporcionó la 
coyuntura política para que stephen Harper, del partido conservador, 
fuera elegido primer Ministro en el 2006 con el apoyo de los votantes 
de estas provincias, sobre todo de la región oeste de canadá. es así 
como, por un lado, la inversión extranjera directa (ied) a canadá se 
incrementó el doble en sectores como hidrocarburos, minería y ser-
vicios financieros a partir de finales de los 2000, y la ied por parte 
de compañías canadienses en esos sectores fuera del país se cuadriplicó 
entre 1980 y el 2010 (stanford 2014). estos flujos de inversión se vie-
ron reflejados en la minería ya que canadá tiene más del cincuenta por 
ciento de las compañías mineras y de exploración listadas en su bolsa de 
valores, el toronto stock exchange o tsX. y estas políticas han tenido 
más continuidades que rupturas desde los años ochents, incluyendo el 
periodo del primer ministro justin trudeau del partido liberal a partir 
del 2015 (clarke 2018). es así como las transformaciones internas en 
ambos países, incluyendo los procesos de neoliberalización, han tenido 
consecuencias importantes en la relación México-canadá con respecto 
a tema de derechos humanos.

transformaciones internas y política exterior

la prevalencia de nociones de democracia de procedimiento electoral 
ha sido parte de la política interna y exterior canadiense, sobre todo a 
partir de los años ochenta. Mientras antes se hablaba de democracia 
sustancial que incorporara derechos sociales y económicos, esto se ha 
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reducido a cuestiones de procedimiento electoral a partir del giro neo-
liberal en canadá. esto también se ve reflejado en la política exterior, 
ya que, a partir del triunfo del pan en las elecciones del 2000, México 
es considerado como una democracia debido a la alternancia política y 
a la existencia de elecciones. cuando nos entrevistamos con un miem-
bro del partido liberal en el parlamento con los defensores mexicanos 
durante el periodo de Harper, y preguntamos porque no hay apoyo en 
la lucha de derechos humanos en México por parte de canadá como lo 
había antes, este contestó:

para el gobierno canadiense, México es considerado una democracia ya 
que tiene políticas económicas parecidas y tiene elecciones. y por ello el 
gobierno canadiense tiene que apoyar a sus iguales democráticos. si cues-
tionara al gobierno de México, el gobierno canadiense también tendría 
que cuestionarse a sí mismo. 

esto nos habla de cómo el apoyo a nociones limitadas de democra-
cia, así como una falta de cuestionamiento a las políticas tanto econó-
micas y sociales que agravan la situación de derechos humanos, se debe 
en parte a los fuertes intereses de los partidos en el poder, así como la 
elite económica.

esto se hace evidente en la designación de México como país se-
guro en el 2008 para descartar peticiones de asilo político por parte de 
mexicanos en canadá. asimismo, en la cooperación bilateral, nocio-
nes de seguridad nacional prevalecieron sobre cuestiones de seguridad 
humana. esto se intensificó durante la administración de Harper en 
canadá con los requerimientos de visas a mexicanos y la suspensión de 
asilo político hacia estos mismos ya que se veía a los mexicanos como 
una amenaza a la seguridad nacional canadiense debido a la posibilidad 
de que estos pudieran, ya sea expandir la violencia existente en México 
a canadá o que los visitantes pidieran asilo político para tomar ventaja 
de un sistema de bienestar social que se encuentra en deterioro. aunque 
esto se ha eliminado con la administración de trudeau, las principales 
formas de cooperación entre México y canadá en el ámbito político y 
con respecto a la violencia se han enfocado en cuestiones de seguridad y 
medidas punitivas como por ejemplo al anti-crime capacity Building 
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program (accBp), el cual se enfoca en las áreas de reforma de la im-
partición de justicia, entrenamiento de la policía y manejo de seguridad 
fronteriza. en este sentido, dicha cooperación ha enfatizado políticas 
punitivas y de seguridad nacional, fortaleciendo indirectamente, a tra-
vés de entrenamiento policiaco, aquellos elementos de las fuerzas de 
seguridad que son coparticipes de la violencia en México. asimismo, 
dicho enfoque pasa por alto las cuestiones socioeconómicas y políticas 
que propician la violencia en México en primer lugar (Muñoz Martínez 
and jeffrey 2014). 

las transformaciones en la configuración del poder económico 
dentro de canadá han tenido consecuencias en la relación México-ca-
nadá. por un lado, este poder gira en canadá alrededor de los servicios 
financieros y de las compañías mineras, las cuales no sólo se vieron 
beneficiadas de manera directa o indirecta por las políticas de apertura 
comercial y de inversión en México sino también por los bajos sala-
rios y la falta de protección de derechos humanos por parte del estado 
Mexicano. es así como el poder económico de las compañías extracti-
vas y la dependencia del sector financiero canadiense a este sector han 
influido de manera sustancial en la política exterior canadiense y por 
ende en la agenda bilateral México-canadá, sobretodo en la promoción 
de la responsabilidad social empresarial con respecto a la minería. sin 
embargo, cabe recordar que esta responsabilidad es discrecional y no es 
obligatoria.

los principios de responsabilidad social empresarial, sobretodo en 
el sector minero, sobresale en la agenda bilateral a través de la alian-
za México-canadá (canada-Mexico partnership o cMp) establecida 
desde el 2004. los objetivos de dicha alianza es la colaboración en-
tre sectores público y privados en ambos países, la cual opera a través 
de distintos grupos de trabajo especializados en energía, agronegocios, 
cultura, capital humano, comercio e inversión, medio ambiente, activi-
dades forestales y minería (canadian embassy in Mexico 2020). cabe 
destacar la actividad de este último grupo de trabajo. de acuerdo con 
los reportes del 2016 y 2018, el grupo de trabajo sobre minería es diná-
mico. para el 2018, en dicho grupo de trabajo, no sólo había represen-
tantes gubernamentales sino también del sector privado y la sociedad 
civil. entre los representantes de estos últimos se encontraban por parte 
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de México succeshill & co s.a.p.i. de c.v., accendo Bank, y com-
pañía Minera autlan saB de cv; y por parte de canadá la asociación 
de Minería canadiense, excellon resources, la cámara canadiense de 
comercio en México, Goldcorp, el consejo canadiense de recursos 
Humanos de la Minería, y colegios e institutos de canadá (Global 
affairs canada 2018). y en este grupo de trabajo se ha buscado enfa-
tizar la responsabilidad social corporativa, incluyendo la iniciativa de 
principios voluntarios en el sector y su influencia en las negociaciones y 
resolución de conflictos con grupos indígenas sobre asuntos relaciona-
dos con proyectos de exploración minera , así como la utilidad de estos 
principios voluntarios en innovación ambiental.  

de manera general, el énfasis en el apoyo gubernamental a una 
aplicación discrecional de principios de responsabilidad corporativa so-
cial en la minería ha continuado desde la administración de stephen 
Harper del partido conservador hasta la administración de trudeau del 
partido liberal. Mientras que durante la administración del conserva-
dor Harper esta práctica se denominó responsabilidad social corpora-
tiva (corporate social responsibility), esta se designó conducta respon-
sable de negocios en el exterior (responsable business conduct abroad) 
durante la administración de trudeau (Global affairs canada 2019). 
la diferencia de esta última denominación con respecto a la responsa-
bilidad social corporativa es la inclusión de un defensor canadiense para 
el emprendimiento responsable (canadian ombudsperson for respon-
sible enterprise). sin embargo, esta defensoría no tiene atributos de 
investigación y de exigencia a las compañías para proporcionar datos 
que validen las violaciones de derechos humanos por las compañías. 
asimismo, las políticas de responsabilidad social corporativa continúan 
sin tener un mecanismo de cumplimiento ya que los objetivos y sus 
expectativas de la conducta de negocios responsable en el exterior no 
se pueden medir.  asimismo, no obliga a las agencias canadienses o 
a las compañías extractivas a medir y/o reportar el cumplimiento de 
estos objetivos.  dicha política de conducta responsable continúa sin 
tener mecanismos de rendición de cuentas, sanciones y reforzamiento 
de remedios cuando, tanto las agencias gubernamentales canadienses y 
las compañías extractivas de este país, no respeten los derechos huma-
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nos de aquellos impactados por los proyectos mineros en otros países 
(Mining Watch 2019a).

la política exterior canadiense, sobretodo en el ámbito de desarro-
llo internacional, se ha enfocado en las últimas décadas a la llamada 
defensa de las niñas y las mujeres en el mundo tanto en la adminis-
tración de stephen Harper como en el de justin trudeau. de hecho, 
la iniciativa Muskoka para la protección de la salud materna, del re-
cién nacido y la niñez se volvió parte central de la política exterior en 
derechos humanos de la administración de Harper a partir del 2009. 
dicha política fue criticada debido a su tono conservador en considerar 
a todas las mujeres de manera esencialista como madres y como depen-
dientes y vulnerables como los niños (tiessen 2015). a partir del 2017, 
la administración de trudeau elaboró la política canadiense Feminista 
de asistencia internacional (canada’s Feminist international assistance 
policy o Fiap), la cual continuaba incluyendo un enfoque hacia las ni-
ñas y las mujeres, pero desde una perspectiva liberal y por eso el apoyo a 
los programas de anticonceptivos, además del soporte a objetivos como 
el empoderamiento de mujeres y niñas, dignidad humana, crecimien-
to que trabaje para todos, medio ambiente, gobernabilidad incluyente 
y paz y seguridad (tiessen 2019). dicho enfoque a los derechos de 
las mujeres no fue tan significativo en la agenda bilateral durante la 
administración de Harper como en la de trudeau. esto debido a que 
trudeau se ha autodenominado como feminista y por ende la retórica 
oficial tiende a enfatizar este enfoque, incluyendo en la política exterior. 
sin embargo, en la visita del presidente mexicano enrique peña nieto 
en el 2016 a canadá, trudeau no confrontó a este último en relación 
con la creciente violencia y violaciones a derechos humanos, incluyen-
do los feminicidios (paley 2017). y en su primera visita a México en 
el 2017, el primer Ministro de canadá se limitó a abordar de manera 
muy limitada y ambigua los derechos de las mujeres frente al senado 
mexicano donde declaró:

justo ayer me reuní con líderes de la sociedad civil mexicana y escuché his-
torias sobre el tratamiento de mujeres y niñas que no son aceptables. allí 
donde miramos, vemos que hay violencia contra las mujeres y las niñas, 
en todas las facetas de la vida cotidiana, desde los estudios de Hollywood 
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a las plazas digitales públicas y en los corredores del parlamento. a ustedes 
como senadores, los animo a que sigan empujando en pro de los derechos 
de las mujeres y las niñas en México y en todo el mundo (senado de la 
república 2017). 

Más allá de esta declaración, no hubo ningún enfoque oficial a los 
derechos humanos en México en general o en relación con los derechos 
de las mujeres en específico en la relación bilateral, sobretodo en el cre-
ciente entorno de violencia en México.  

es así como las políticas de responsabilidad social y el dinamismo 
del grupo de trabajo sobre minería en la aMc, incluyendo la inserción 
en este último de negociaciones con los pueblos indígenas y la innova-
ción ambiental, y la retórica con respecto a los derechos de las mujeres 
contrasta con las realidades de la inversión minera canadiense en Méxi-
co. esta última ha sido fuertemente apoyada tanto por el partido libe-
ral como por el conservador en canadá como se puede ver en la alian-
za México-canadá. el contraste entre la política exterior canadiense de 
apoyo a la democracia y el impacto de la minería canadiense en México 
se evidencia en los daños ambientales, las malas condiciones laborales 
de los trabajadores, y el empleo de violencia directa o de proxy para el 
despojo de tierras para extraer minerales en México como se comentan 
en diferentes capítulos de este libro. el observatorio latinoamericano 
de conflictos Mineros identificó 45 conflictos mineros en México en 
el periodo 2016-2018. y 37 por ciento de estos están relacionados con 
compañías mineras canadienses que incluyen Mag silver, Fortuna sil-
ver, First Majestic, alamos Gold, Gold corp, orling, Blackfire, Great 
panther, panamerican silver, almaden Minerals, liner Gold corp and 
vvc exploration. dichos conflictos han sido resultado de diversas cau-
sas como incumplimiento por parte de las compañías de los acuerdos 
con las comunidades, ausencia de consulta a la comunidad, contami-
nación del agua y medio ambiente en general y daños contra la salud. 
en muchos de los casos, estos conflictos han derivado en la división de 
las comunidades, intimidación y asesinato de líderes opositores a los 
proyectos mineros a través de amenazas y uso de la fuerza por parte de 
grupos criminales y/o el uso de la fuerza y criminalización de la protes-
ta a través del actuar de agentes del estado Mexicano. es así como las 
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compañías mineras canadienses se han beneficiado de la violencia por 
actores no estatales y por la represión estatal ya que acalla la oposición a 
los proyectos mineros y sus efectos sociales y ambientales. 

los daños ambientales y a la salud, así como la división de las co-
munidades y la represión social, han tenido efectos que afectan de ma-
nera desproporcionada a las mujeres en los lugares donde se llevan a 
cabo estos proyectos de minería. y estos impactos, los cuales son conse-
cuencias indirectas de la promoción de este tipo de inversión por parte 
del gobierno canadiense, es inconsistente con la política exterior, ya sea 
conservadora o liberal, que enfatiza el papel de las mujeres. los daños 
ambientales y a la salud imponen una mayor carga a las mujeres debido 
a su construcción social como cuidadoras de la familia. estas son son 
obligadas a encargarse de la salud de sus familiares expuestos a los daños 
ambientales de los proyectos mineros frente a la ausencia de regulacio-
nes ambientales, de prestaciones de servicio de salud y de seguridad 
alimentaria como se aborda en distintos capítulos del presente libro. 
por ejemplo, en el caso de la oposición al proyecto de Blackfire en chia-
pas, las autoridades estatales presionaron a las mujeres que viven en la 
pobreza a apoyar el proyecto minero. de lo contrario, perderían la asis-
tencia gubernamental quincenal del programa oportunidades (Moore 
and colgrove 2013). es así como las autoridades estatales utilizaron la 
carga que tienen las mujeres para asegurar los medios de subsistencia 
para sus familias para reprimir la oposición y permitir la operación de 
la empresa canadiense, lo cual es contrario a los principios tanto de 
la iniciativa Muskoka (fortalecer la salud maternal y de los niños) así 
como de la política canadiense Feminista de asistencia internacional 
(empoderamiento de las mujeres, dignidad humana, crecimiento que 
trabaje para todos, medio ambiente, gobernabilidad incluyente y paz y 
seguridad). estas inconsistencias también se reflejan en otros ejemplos 
mencionados en el presente libro. esto muestra como cuestiones de 
mercado e inversión tienen más peso en la política exterior que asuntos 
de reducción de la pobreza, justicia social y de género en la política ex-
terior (Brodie and Bakker 2008). 

dicho análisis muestra como la política exterior canadiense no con-
denó al gobierno mexicano durante el periodo de estudio. esto impli-
caría reprobar las políticas económicas de parte del gobierno canadiense 
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que promueven una noción limitada de democracia y la expansión de 
las compañías mineras con una larga lista de violaciones de derechos 
humanos dentro y fuera de canadá. por ello, la política exterior de 
canadá ha tenido un enfoque ambiguo de vulnerabilización y victimi-
zación esencialista de las mujeres en lugar de orientarse a las causas de la 
desigualdad de género y/o las barreras de participación política, social y 
económica que los hombres, mujeres, y la infancia enfrentan en México 
cuando los proyectos mineros canadienses son parte de las causas de la 
desigualdad social, política, económica y de género. 

sociedad y solidaridad internacional

las transformaciones domésticas en canadá y la continuidad de algu-
nos aspectos de la política exterior como resultado de los procesos de 
neoliberalización han tenido consecuencias importantes en la solidari-
dad de la sociedad canadiense con la mexicana en cuanto al impacto de 
los proyectos de las compañías mineras del país del norte en México. 
Hay dos aspectos que impactan esta relación a nivel de la sociedad. 
por un lado, la minería es un sector clave en la economía canadiense. 
la Bolsa de valores de toronto es una de las más importantes para el 
financiamiento de la minería global. para el 2013, el 60 por ciento de 
las compañías mineras del mundo se encontraban en canadá (Gordon, 
2013). es así como el sector minero y su presencia en el índice bursátil 
canadiense lo convierte en una parte clave del sector financiero en este 
país, y por ende los ahorros y las pensiones del ciudadano promedio 
en ese país están íntimamente ligados a la minería. Hasta las universi-
dades, cuyos miembros del profesorado tienen proyectos que critican 
las operaciones de las mineras canadienses en el exterior, tienen fuertes 
lazos con la minería a través de los fondos de dotación. por ejemplo, el 
fondo de dotación de la universidad de McGill ubicada en Montreal 
tenía en inversiones provenientes de su fondo de dotación en el 2014 en 
empresas mineras como Franco-nevada corp, Goldcorp, agnico eagle 
Mines y new Gold (christensen 2014). el vínculo entre las compañías 
mineras canadienses y los ahorros y las pensiones de los ciudadanos 
promedio limitan de manera significativa la solidaridad de la sociedad 
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canadiense en cuanto a los impactos de las inversiones de estas compa-
ñías en territorio mexicano ya que la crítica masiva a estas inversiones 
significaría perjuicios a los propios ahorros y pensiones de sectores im-
portantes de la población canadiense.

el otro aspecto que influye en los cambios de la solidaridad inter-
nacional con las víctimas de los impactos de los proyectos mineros en 
México se relaciona con el apoyo estatal a las organizaciones no guber-
namentales (onGs). el financiamiento a la ayuda internacional, sobre 
todo a través de las onGs, comenzó a descender desde los 80s y las 
administraciones gubernamentales de este periodo trataron de hacer 
compatibles los objetivos de dicha asistencia con los intereses comer-
ciales de canadá en el extranjero. esto se evidenció de manera más 
clara a partir de la administración de stephen Harper. por ejemplo, el 
gobierno de Harper oficialmente abandonó el porcentaje de 0.7% del 
piB como objetivo de la ayuda internacional. no sólo eso, sino que 
el financiamiento internacional que quedaba se empezó a canalizar a 
ayuda humanitaria con un enfoque hacia las mujeres y niñas desde una 
perspectiva paternalista a través de onGs religiosas (Brown 2018). así 
también hubo un cambio de enfoque geográfico. la cooperación in-
ternacional se redujo en el continente africano y aumentó en países de 
ingreso medio en latinoamérica. esto coincide con la expansión de la 
inversión canadiense en el sector minero latinoamericano. a partir de 
entonces se empezó a dar financiamiento a onGs que trabajaran mano 
a mano con compañías mineras como parte de la nueva estrategia gu-
bernamental de apoyar la responsabilidad social empresarial (standing 
committee on Foreign affairs and international development 2012). 
es así como las onGs empezaron a trabajar con las compañías mineras 
en el área de exploración a través de programas de educación, acceso al 
agua, asistencia económica (Brown 2018). sin embargo, esto no signifi-
có grandes cambios en las prácticas de violaciones de derechos humanos 
por parte de las compañías mineras canadienses como se describe en la 
sección anterior de este capítulo. por ejemplo, Global affairs canada 
otorgó financiamiento a colleges and institutes canada para desarro-
llar un programa vocacional para aumentar las habilidades técnicas de 
la población en relación con la industria extractiva en cuatro países, 
entre ellos México, durante el periodo 2016-2021 por un monto de 
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$16,200,000 de dólares canadienses. otro ejemplo es el financiamiento 
en el 2014 por parte del gobierno canadiense, a través de su embajada 
en México, de un taller promoviendo un kit the herramientas sobre 
minería, el cual explica el ciclo de negocios de la minería, presenta a 
los actores clave, las expectativas de los principios de responsabilidad 
corporativa de canadá, y aconseja sobre los mecanismos de resolución 
de conflictos disponibles en México. entre los participantes se encon-
traban organizaciones civiles locales (Global affairs canada 2014). 

de manera contrastante, la administración de stephen Harper eli-
minó el financiamiento gubernamental y/o se les hizo exhaustivas au-
ditorias a las organizaciones no gubernamentales que se enfocaban a 
cambios estructurales sustanciales o a la crítica de las compañías mine-
ras canadienses y los intereses comerciales de este país como Kairos, 
alternatives, development and peace, Match international and Men-
nonite central committee. en uno de los casos, se le obligó a oXFaM 
canadá a cambiar su misión de eliminación de la pobreza a alivio de la 
pobreza como una de las condiciones para darle financiamiento ya que 
se argumentaba que la misión anterior involucraba cuestiones políti-
co-ideológicas. y la nueva regla de financiamiento y auditoría prohibía 
la injerencia de las onGs en dichas cuestiones. es así como las políticas 
de cooperación internacional quitaron énfasis a asuntos de desarrollo y 
derechos humanos a países como México, y esto fue reemplazado por 
un enfoque más conservador que atendía a subsidiar la reputación de 
las compañías mineras canadienses tanto en México como en latinoa-
mérica. 

durante la administración del liberal justin trudeau, no ha habido 
cambios dramáticos en cuanto a la postura gubernamental en relación 
con las compañías mineras canadienses. el único cambio sustancial es la 
eliminación del requerimiento de no intervenir u opinar en cuestiones 
políticas para que las onG accedan a financiamiento del gobierno. la 
falta de transformación sustancial con el cambio de partido en el po-
der político canadiense en las políticas de ayuda al desarrollo y exterior 
hacia México se debe a que estas prácticas de favorecimiento al sector 
extractivo a expensas de las comunidades ocurren dentro del propio ca-
nadá. ejemplo de ello es la expansión del transMountain pipeline. este 
oleoducto transporta petróleo desde alberta hasta British columbia, el 
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cual ha tenido 82 derrames desde 1961. el proyecto de expansión de 
este oleoducto pertenecía originalmente a la compañía Kinder Morgan 
energy partners lp y fue aprobado y ampliamente apoyado por el go-
bierno federal más no por los pueblos originarios del oeste de canadá. 
pese a ello, el gobierno federal adquirió el proyecto en el 2018, el cual 
se encuentra actualmente financiado por fondos públicos. esto sucedió 
a pesar de falta de consulta pública con las comunidades afectadas. en 
el 2018, la suprema corte de canadá detuvo el proyecto ya que vio-
laba los derechos de los pueblos indígenas sobre el territorio donde se 
contempla la expansión de la infraestructura de hidrocarburos. aún así, 
el consejo nacional de energía encargado de llevar a acabo este tipo 
de proyectos aprobó de nuevo el oleoducto de transMountain (lavoie 
2018). 

las prácticas por parte de las compañías mineras canadienses son 
parecidas a las prácticas no sólo del sector privado sino del propio go-
bierno canadiense en cuanto al sector de extracción dentro de canadá. 
por ello, no sorprende que las onGs canadienses no tuvieron el espacio 
para reunirse durante la visita de peña nieto a canadá en el 2016 y 
trudeau casi no mencionó el tema de derechos humanos a pesar de que 
organizaciones como amnesty international canada ejercieron presión 
para que este último lo hiciera durante la visita oficial del presiden-
te mexicano en canadá.  y cuando trudeau se entrevistó con onGs 
mexicanas en el 2017 en su visita a México, esto no tuvo mayor conse-
cuencia en la estrategia de cooperación internacional hacia México.  es 
así como las continuidades en el nuevo enfoque de cooperación inter-
nacional han reducido el número de onGs dedicadas a las cuestiones 
de derechos humanos y desarrollo en México y latinoamérica en gene-
ral que aborda las causas de desigualdad hacia las mujeres en México. 

a pesar de estos obstáculos, persisten organizaciones canadienses 
con enfoque a las causas estructurales de la desigualdad de género y la 
creciente crisis de seguridad en México como amnistía international 
canada, Mining Watch, council of canadians, americas policy, ca-
nadian Human rights international organization cHrio y otras que 
no dependen del financiamiento internacional como canadian con-
ference of catholic Bishops. estas organizaciones, así como abogados 
especialistas en derechos humanos, han sido clave para que violaciones 
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de los derechos humanos, y sobretodo el de las mujeres, producto del 
impacto de la minería canadiense en otros países, pueda juzgarse en ca-
nadá.  por ejemplo, la corte de justicia de ontario ha aceptado el caso 
presentado por 11 mujeres indígenas en el 2011 en donde ellas alegan 
violación sexual por parte del personal de seguridad de la mina Fénix 
en Guatemala en el 2007 cuando la mina era parte de skye resources, 
adquirida por Hudbay Minerals en el 2008 (Findlay 2019). las organi-
zaciones no gubernamentales y red de abogados mencionados anterior-
mente también han sido parte importante de las medidas tomadas por 
parte de las víctimas, como los familiares del activista chiapaneco Ma-
riano abarca, el cual fue asesinado después de oponerse al proyecto mi-
nero de Blackfire exploration. la familia junto con un grupo de onGs 
canadienses y mexicanas presentó una queja al comisionado canadiense 
del integridad del sector público en el 2018 basada en evidencia con 
1000 páginas de memorándums, y correos adquiridos a través de una 
petición de acceso de información. en esta evidencia se denota el papel 
de la embajada canadiense en colaborar con la compañía Blackfire para 
pedir a las autoridades chiapanecas la represión de las protestas hacia 
la mina a pesar del conocimiento de amenazas y criminalización hacia 
el activista Mariano abarca semanas antes de su asesinato. sin embar-
go, el comisionado rechazó la petición y se ha negado a investigar, lo 
cual llevó a la familia a pedir una revisión judicial a una corte federal 
canadiense, la cual también rechazó su petición. por ello, a la fecha de 
redacción de este capítulo, la familia de Mariano abarca se encuentra 
preparando su caso para ejercer sus derechos de apelación en una corte 
federal canadiense (Mining Watch 2019b). esto muestra como a pesar 
de los procesos de neoliberalización que influyen en la política exterior 
canadiense, el propio sistema judicial canadiense, si bien ha beneficiado 
intereses particulares basado en argumentos legales, también ha dado 
espacios de litigación a grupos vulnerables, lo cual es producto de la 
lucha social y la correlación de fuerzas dentro de canadá, especialmente 
el papel de lucha crucial de los pueblos originarios localizados en cana-
dá en la defensa de su territorio. esto último ha permitido que surjan 
espacios dentro del sistema judicial canadiense para evidenciar el papel 
de la minería de este país en su propio territorio. 
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así también, el papel de las organizaciones de la sociedad civil en 
canadá ha sido crucial en visibilizar los derechos humanos en la agen-
da bilateral en los diálogos de alto nivel entre México y canadá que 
iniciaron en el año 2016. inicialmente, estos diálogos sólo contempla-
ban migración, seguridad nacional y pública, y cooperación política y 
militar pero la temática se ha ampliado para también cubrir cuestiones 
de derechos humanos (secretaría de relaciones exteriores 2018, 2020). 
el grupo de trabajo regional americas policy Group, que es parte del 
consejo canadiense de cooperación nacional, ha logrado insertarse en 
las dinámicas de estos diálogos al solicitar al gobierno canadiense mayor 
participación de la sociedad civil en este mecanismo bilateral, emitir 
recomendaciones en cuanto a los derechos humanos en México en este 
mecanismo y sentar las condiciones para que los defensores mexicanos 
de derechos humanos se comuniquen directamente con el gobierno ca-
nadiense (No More Blood in Mexico+10 2021; americas policy Group 
2019).
 

ConClusión

el presente capítulo explora cómo los cambios internos en canadá 
muestran una convergencia con los procesos de neoliberalización en 
México, con importantes consecuencias en la cooperación internacio-
nal en derechos humanos, ya sea a través de la cooperación estatal o a 
través de las onGs canadienses. dichas transformaciones, y sus impac-
tos en la política exterior canadiense, no permiten visibilizar la copar-
ticipación de las mineras canadienses en la construcción de obstáculos 
que las mujeres enfrentan en México en las comunidades donde existen 
este tipo de proyectos. actualmente, canadá se encuentra con una se-
rie de problemas económicos debido a la falta de diversificación de la 
economía, altos niveles de deuda en los hogares y una creciente polari-
zación social. dicha situación hace más difícil convencer a la población 
canadiense y a sus representantes parlamentarios del significado crucial 
de la cooperación internacional en materia de derechos humanos con 
México y la importancia de la rendición de cuentas obligatorias de las 
compañías mineras canadienses y su sanción en caso de incurrir en vio-
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laciones de derechos humanos y daños ambientales en las comunidades 
del exterior. el entendimiento de la política exterior canadiense hacia 
México como un reflejo de las relaciones de poder internas de canadá 
provee un análisis sobre la dependencia económica en unos cuantos 
sectores con un impacto significativo en los ingresos de los hogares, así 
como a daños ambientales y falta de consulta a las comunidades den-
tro del propio territorio canadiense. dicha perspectiva le permite a la 
población canadiense entender como el apoyo a cuestiones de derechos 
humanos, democracia sustancial e igualdad de género en otros países 
como México también significa luchar por ello dentro de canadá. 
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contínuo de conFlictos MeGaMineros 
en oaXaca. coMpañías canadiense 

en san josé del proGreso y capulálpaM 
de Méndez

ulises pavel Martínez romero
érika Martínez Macedo

introducción

en los últimos veinte años hemos visto cómo la inversión minera ha cre-
cido rápidamente en México y el resto de américa latina, causando un 
gran número de conflictos sociales en los lugares en los que las empresas 
inversoras buscan instalarse y operar sus proyectos productivos. estas 
compañías provienen en su mayoría del extranjero, principalmente de 
canadá, estados unidos y china; aunque también hay una importante 
inversión por parte de empresas nacionales que han modernizado sus 
métodos de extracción y beneficio de minerales. 

dentro de la particularidad de estos nuevos proyectos mineros en-
contramos que son operados a gran escala, con enormes cantidades de 
explosivos, maquinaria muy pesada y de forma sumamente intensiva. 
por ello, la nueva inversión minera tiene impactos ambientales, sociales, 
culturales y económicos de esa misma magnitud en las comunidades 
cercanas al proyecto extractivo, lo que ha generado diversos conflictos 
entre estas empresas y los habitantes de dichas comunidades. estas di-
ferencias a menudo se convierten en conflictos socioambientales, los 
cuales ponen especial énfasis en los problemas de degradación ambien-
tal, pero también de pobreza y desigualdad. son conflictos en los cuales 
los aspectos ambiental y social están en el centro del análisis y solucio-
nes (tetreault & ochoa-García, 2012), y en los que se incluyen los 
conflictos generados por proyectos referentes a represas, transgénicos, 
fracking, tala de árboles y megaminería. sobre estos tipos de conflictos 
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hay por lo menos dos tipos, a saber: de negociación y de oposición. no 
obstante, las posturas de las comunidades ante el proyecto extractivo no 
son definitivas, ni absolutas; es decir, pueden cambiar de postura entre 
la negociación y oposición y viceversa, pasando por una multiplicidad 
de matices entre los tipos de conflicto.

el objetivo de este capítulo es analizar dos de los conflictos megami-
neros más importantes de México a la luz de la propuesta del continuo 
de conflictos megamineros en México: san josé del progreso y capulálpam 
de Méndez, ambos en el estado de oaxaca y ambos teniendo como an-
tagonistas a alguna empresa minera de inversión canadiense. estos casos 
son emblemáticos en las luchas contra megaminería en México por ra-
zones diversas: en el primero la violencia y división social se acrecentó 
a niveles muy altos a raíz de la llegada de la empresa minera, tanto que 
hubo secuestros, asesinatos y la comunidad quedó prácticamente divi-
dida en dos; y el segundo caso se convirtió en un ejemplo de éxito en la 
lucha contra megaminería y, en consecuencia, de lo que la organización 
comunitaria puede lograr contra estos proyectos extractivos. 

 a su vez, el continuo de conflictos megamineros nos permite com-
prender los conflictos megamineros desde una visión dinámica en la 
cual las posturas discursivas contra el proyecto tienen matices y además 
suelen cambiar. en este sentido, uno de los primeros aportes del enfo-
que es considerar tanto conflictos de oposición como de negociación; es 
decir, conflictos de suma cero y aquellos buscan mejores tratos entre la 
comunidad afectada y el proyecto extractivo. Más que hacer una radio-
grafía de dos casos emblemáticos, con esta propuesta buscamos explicar 
cuáles fueron algunos de los desencuentros entre las empresas y las co-
munidades afectadas. algunas de las preguntas que buscamos responder 
son: ¿por qué y cómo surgen conflictos megamineros?, ¿cuándo surgen 
estos conflictos?, ¿por qué hay diferentes posturas en los conflictos fren-
te a los proyectos extractivos? 

a partir de un análisis cualitativo que incluyó información primaria 
y secundaria (entrevistas anónimas en profundidad, diarios de campo, 
materiales hemerográficos, artículos de investigación, informes, etc), 
sostenemos que los proyectos megamineros en san josé del progreso 
y capulálpam de Méndez surgieron por diferencias importantes en-
tre los modelos sociales, económicos, políticos y culturales construidos 
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durante décadas por las comunidades y las formas y necesidades de las 
empresas mineras para llevar a cabo sus proyectos extractivos. estos des-
encuentros se convierten en algún tipo de conflicto, cada uno con sus 
particularidades. sin embargo, las posturas no son estáticas, sino que 
cambian dependiendo principalmente de la violencia que haya alrede-
dor del conflicto, de la fase en la que se encuentre el proyecto extractivo 
y de la cantidad de información con la que cuentan las comunidades.

Hemos estructurado este texto de la siguiente manera: el próximo 
apartado aborda las categorías analíticas del enfoque teórico elegido. 
después buscamos ofrecer información sobre el estado de oaxaca y su 
relación con la minería con la finalidad de empezar a dilucidar el papel 
de esta actividad extractiva con el ethos de los casos de estudio. ense-
guida abordamos los dos casos a la luz del lente teórico. Finalmente, 
antes de las conclusiones, hacemos una recapitulación y discusión de 
los resultados obtenidos.

contínuo de conflictos megamineros

el continuo de conflictos megamineros (Martínez, 2020) es el meca-
nismo que explica las diferentes posturas discursivas en los procesos de 
conflictividad en torno a la actividad minera a gran escala. este enfoque 
tiene como principal virtud que nos permite tener una visión dinámica 
y a la vez compleja de los conflictos generados por megaminería, esto es: 
considera a los conflictos multiformes y de posturas cambiantes frentes 
y no estáticas frente a los proyectos extractivos. así, a través de este 
modelo se explica cómo y por qué las comunidades afectadas deciden 
posicionarse frente al arribo, instalación y operación de megaproyectos 
mineros. la pregunta más importante que busca responder esta pro-
puesta teórica es: ¿por qué las comunidades en México tienen postu-
ras discursivas diferentes frente a la llegada, instalación y operación de 
proyectos extractivos mineros a gran escala? para poder dar respuesta 
a dicha pregunta es necesario también responder a la pregunta: ¿cómo 
se construyen los conflictos generados por la megaminería en México?

los conflictos megamineros son dinámicos en su interior y, por tan-
to, también en las posturas discursivas que adoptan las comunidades 
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ante los megaproyectos. estas posturas discursivas son vistas como re-
sultados y se concretan en, por lo menos, dos tipos de conflictos y una 
dimensión intermedia, a saber: oposición y negociación, y la dimensión 
del no conflicto. sobre los tipos de conflictos sabemos, según Martínez 
(2020:3), que en los de oposición “hay partes antagónicas en una rela-
ción directa de oposición respecto a algo que no es compartible y sobre 
lo que se tienen intereses contrapuestos, diferencias esenciales y/o pro-
yectos incompatibles”, mientras que en los de negociación “existe una 
relación de cooperación o negociación ante algo que es compartible y 
sobre los que se tienen intereses compartidos, no son diferencias esen-
ciales ni proyectos incompatibles”.

recordemos que un conflicto supone la existencia de actores en 
competencia. en este sentido, la llegada de un proyecto minero a una 
comunidad no condiciona de antemano el surgimiento de un conflicto. 
sin embargo, tanto más incompartible e incompatible sea aquello que 
está en juego, mayor será la intensidad del conflicto. por su parte, el no 
conflicto es una dimensión trabajada por david Madrigal (2014). se tra-
ta de una etapa que puede existir antes al conflicto explícito y durante 
éste; es una ‘armonía bajo tensión’ impuesta por las asimetrías de poder. 
es importante señalar que difícilmente una comunidad está completa-
mente en contra o todos quieren negociar con la empresa minera. por 
eso, las posturas discursivas se refieren más a una prevalencia que a una 
forma pura de conflicto.

así, la prevalencia de los conflictos de oposición y los conflictos de 
negociación generados por la megaminería en México varía dependien-
do principalmente de dos aspectos: por un lado, de variables estruc-
turales y coyunturales; y por el otro, de la fase en la que se encuentre 
el proyecto minero. el carácter social y económico de la comunidad 
afectada por el proyecto megaminero es la variable estructural que ini-
cialmente explica el tipo de conflicto que se irá configurando. en el 
continuo de conflictos megamineros hay una tendencia a los conflictos 
de oposición en aquellas comunidades con población indígena y en las 
cuales la actividad económica preponderante es la agricultura y ganade-
ría. contrario a esto, hay más posibilidad de conflicto de negociación 
en donde la actividad minera haya tenido un papel importante, ya sea 
de forma intermitente, continua o de antaño.
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las diferencias que existan entre la relación establecida por las co-
munidades con su entorno y las afectaciones que genere la megamine-
ría en las diversas dimensiones de la vida social, cultural y económica 
(ethos) serán punta de lanza en el desarrollo de los conflictos entre los 
habitantes de las comunidades y las empresas mineras. esto es así por-
que las comunidades, a través de las prácticas, percepciones y significa-
dos, producen formas de vida establecidas a lo largo del tiempo. 

un supuesto importante es que las comunidades están en constan-
te transformación y no hay grandes problemas y conflictos si las re-
des sociales y de producción no cambian de forma estrepitosa. Hasta 
la década de los años noventa los proyectos megamineros habían sido 
prácticamente nuevos, no había proyectos mineros a gran escala en el 
país. no obstante, su arribo a las comunidades fue en mayor o menor 
medida un choque importante con lo ya establecido. incluso en aque-
llas comunidades donde la vocación económica fuera la minería, pues 
ésta se desarrollaba a ritmos e intensidades paulatinas. por lo que el tipo 
de conflicto varía y se desarrolla de forma diferente dependiendo del 
carácter social y económico de la comunidad.

las variables coyunturales más importantes que explican la preva-
lencia de un tipo de conflicto y no de otro tienen que ver más con la 
violencia, la cantidad de información con la que se cuenta y de la posi-
bilidad de emprender un nuevo proyecto productivo diferente a la me-
gaminería. en este sentido, el tipo de violencia y su intensidad tienen 
un fuerte impacto sobre las comunidades al momento de encarar un 
proyecto megaminero. este modelo explicativo de los conflictos mega-
mineros en México retoma el concepto de horizonte de coerción (Gari-
bay, 2010) para referirse al dispositivo de dominación conformado por 
un conjunto de formas, niveles, estrategias y condiciones utilizadas por 
las empresas, en conjunto con el estado, para lograr la “desintegración 
productiva de los espacios locales [que] implica una expropiación de 
la diversidad ecoterritorial y sociocultural de los lugares” (Machado, 
2010:79-80) y despojar a las comunidades de sus recursos; es decir, son 
mecanismos de acción del estado y las corporaciones mineras para lo-
grar lo que Harvey (2004) conoce como acumulación por desposesión. 
este dispositivo refleja las asimetrías de poder en las capacidades de lu-
cha de los actores que podemos ver en las ventajas formales e informales 
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concedidas a las corporaciones mineras (Garibay, 2010), pero también 
en el dispositivo expropiatorio (navarro & composto, 2011, 2014) 
que contiene siete estrategias de dominación y procesos de acumulación 
(Martínez, 2020:53)

por su parte, el dispositivo expropiatorio (composto & navarro, 
2011; 2014; navarro, 2015:48-49) sistematiza las estrategias de despo-
jo utilizadas por los corporativos contra las comunidades que quedan 
en medio de sus objetivos. las siete estrategias identificadas por Mina 
navarro y claudia composto (2011) son: 1) legalidad institucional, 2) 
consenso y legitimidad, 3) captura y cooptación, 4) disciplinamiento y 
normalización, 5) criminalización de la protesta, 6) represión y 7) mi-
litarización y contrainsurgencia. estas estrategias son utilizadas dentro 
de los procesos de dominación de los bienes naturales y los ámbitos co-
munitarios por parte de las empresas extractivas junto con los estados. 
según composto y navarro (2011), el dispositivo expropiatorio debe 
ser entendido en una dinámica continua de violencia ejercida por el es-
tado y las empresas extractivas. en las primeras dos estrategias “el esta-
do se presenta como árbitro neutral, garante de la igualdad de derechos 
y del bien común”; las siguientes dos son entendidas como “‘diques de 
contención’ contra la disidencia y la movilización social, en pos de de-
bilitar y aislar su capacidad de acción, moldeando deseos, necesidades 
y/o lealtades de distinto tipo”; y las últimas “representan un progresivo 
corrimiento del estado hacia el uso del monopolio legítimo de la vio-
lencia” (composto & navarro, 2011; 2014; navarro, 2015:48-49).

es importante señalar que las estrategias de dominación empren-
didas por el estado y/o las empresas mineras no son necesariamente 
consecutivas, condicionantes unas de las otras, ni excluyentes. por el 
contrario, pueden estar combinadas o saltar de una a otra de manera 
contingente y azarosa en forma de un continuo. por ejemplo, se puede 
pasar del consenso y legitimidad a la represión policial o incluso a la 
militarización y contrainsurgencia sin pasar por los niveles intermedios. 
así, la postura dentro de los conflictos generados por la megaminería 
en México tiende a ir de oposición a negociación cuando se activa algún 
mecanismo de los dispositivos expropiatorios de las corporaciones mine-
ras y los estados. por otro lado, cuando las estrategias de dominación 
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se encuentran en los primeros niveles, la posibilidad de mantener una 
posición de oposición al proyecto minero aumenta.

la disponibilidad de información es un elemento que también hay 
que tener en cuenta al momento de cuestionar los resultados (oposi-
ción, negociación no conflicto) en el estudio de los conflictos mega-
mineros en México. el continuo de conflictos considera que cuanto 
mayor información tengan las comunidades afectadas sobre el proyecto 
minero, más posibilidad de conflicto de oposición existe. esto supone 
que las empresas mineras proporcionan información de forma parcial, 
inexacta, confusa o simplemente no la dan. por tanto, cuando se difun-
de información sobre las formas de explotación y beneficio de metales, 
se dan los primeros indicios de manera verbal sobre las diferencias entre 
las prácticas, percepciones y significados de las comunidades y los ob-
jetivos de las empresas mineras. esta información proviene en muchas 
ocasiones de aliados. para Maristella svampa, los colectivos, onG’s y 
agrupaciones juegan un papel importante en los conflictos. según esta 
autora, el estado actual de lucha contra el neoextractivismo ha apunta-
do a la creación de una red densa de organizaciones y a la multiplica-
ción de lugares de cruce (svampa, 2010).

por último, el continuo de conflictos megamineros considera que 
la fase en la que se encuentre el proyecto extractivo también juega un 
papel importante. Garibay (2010) apunta que el arribo y presentación 
del proyecto extractivo es clave para entender el inicio de un conflicto 
y la postura adoptada por la comunidad. sin embargo, independiente-
mente de ésta, las siguientes fases pueden desencadenar o intensificar 
un conflicto. las principales fases del proyecto extractivo en las que esto 
sucede son en la instalación (cuando se preparan los terrenos, empiezan 
a llegar las máquinas e inicia la construcción de las instalaciones) y en 
la fase de explotación/operación (cuando dan inicio las explosiones y el 
movimiento intenso de maquinaria). el avance en el proyecto extracti-
vo suele cambiar las rutinas diarias de las personas, tanto en el trabajo 
como en los quehaceres cotidianos en el hogar, los lugares de conviven-
cia, la escuela, etcétera. 

el continuo de conflictos megamineros considera que hay por lo 
menos dos momentos fundamentales para el análisis de casos. el primero 
es el anterior a la llegada del proyecto extractivo a gran escala. en éste se 
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pone énfasis en cuáles fueron los arreglos territoriales que construyó la 
comunidad, es decir, su relación con los recursos naturales, tradiciones 
y costumbres: se trata de las formas de vida establecidas a través del 
tiempo, mediante las prácticas, percepciones y significados de los habi-
tantes de las comunidades con su entorno. enfatizar en este tema, nos 
permite saber sobre las muchas o pocas diferencias que hay entre el ethos 
establecido y las prácticas de la industria minera a gran escala.

el segundo momento de análisis es aquel en el que se dan los prime-
ros atisbos del surgimiento del conflicto. en este momento se van deli-
neando las posturas frente al proyecto extractivo. en varias ocasiones el 
inicio del conflicto coincide con la reunión donde se presenta el proyec-
to minero, pero no siempre es así. dependiendo de cómo se desarrolle 
el conflicto puede haber otros momentos de análisis demarcados por 
cambios en las posturas de la comunidad frente al proyecto extractivo. 
en todo caso, a partir del segundo momento se deberá poner especial 
atención al horizonte de coerción y a los actores, en especial a la llegada de 
aliados que brinden información y organización a la comunidad.

Minería en el estado de oaxaca

en este apartado buscamos ofrecer información que permita vislumbrar 
sobre la relación que hay entre el estado de oaxaca y la actividad mine-
ra. es decir, damos los primeros indicios del papel que tiene la minería 
en el ethos de la comunidad oaxaqueña en general, para después centrar-
nos en los dos casos de estudio de forma más específica.

oaxaca se ubica al sur de México, de acuerdo con el instituto na-
cional de estadística y Geografía (ineGi), ocupa el quinto lugar como 
estado más extenso del país, el 49% de su población habita en una 
zona urbana frente al 51% que lo hace en una zona rural, y 31 de cada 
100 personas habla alguna lengua indígena. está conformado por 570 
municipios (cerca del 25% del total de municipios que hay en México), 
de los cuales 152 se rigen por el sistema de partidos políticos y 418 por 
usos y costumbres. los 570 municipios se encuentran agrupados en 
ocho regiones económicas, cada una con “una gran diversidad geográfi-
ca, ecológica y económica” (ordoñez, 2000).
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el sector que más aporta a su producto interno Bruto (piB) es el 
terciario, con más de dos terceras partes del total. en este sentido, a la 
fecha, la minería no tiene un papel preponderante en la economía del 
estado a pesar de que la secretaría de economía, a través de la coordi-
nación General de Minería, registró que en 2014 oaxaca fue el quinto 
productor de plata y el octavo de oro (secretaría de economía, 2014). a 
esto se suma que, según el servicio Geológico Mexicano, oaxaca tiene 
un gran potencial minero dada la variedad de depósitos metálicos y no 
metálicos, mismo que no se ha aprovechado adecuadamente debido a 
la falta de infraestructura y cultura minera (secretaría de economía, 
2020; Gallegos, 2010).

no obstante, la minería es una actividad conocida en el estado de 
oaxaca a lo largo de su historia. durante el siglo Xvi, en sintonía con 
la dinámica que se impuso en la mayoría de las colonias españolas, se 
dio un impulso a esta actividad desde la corona. en esta época, se en-
contraron yacimientos de plata en la zona donde actualmente se ubican 
los pueblos de teitipac, san Baltazar chichicapan y santa catarina Mi-
nas (singüenza, 1996). 

Hacia la segunda mitad del siglo Xviii se estableció una audiencia 
local que otorgó los primeros títulos de propiedad minera en la región. 
y a finales del siglo XiX existían 16 haciendas de beneficio y 38 minas 
de oro, plata, bronce y azufre en los distritos de zimatlán, ocotlán y 
tlacolula en valles centrales; y en ixtlán y villa alta en la sierra norte 
(sigüenza, 1996). 

Fue precisamente a finales de este siglo cuando se formó la cámara 
Minera oaxaqueña (1887), etapa en que a nivel nacional se dio aper-
tura y gran apoyo a la inversión económica extranjera. en estos años la 
minería tuvo un auge en el estado, sin embargo, debido a múltiples fac-
tores como la crisis monetaria de 1907, la falta de planeación, estudios 
geológicos y la baja producción de plata y oro en el estado (sigüenza, 
1996), esta actividad entró en decadencia algunos años antes del estalli-
do de la revolución Mexicana en 1910.

aunque a nivel nacional había un interés generalizado en atraer 
inversión para la exploración y explotación de yacimientos metálicos y 
no metálicos, debido a factores como la geografía de oaxaca, las pocas 
vías de comunicación —incluso cuando algunos años antes se constru-
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yeron vías de ferrocarril en el estado—, la distancia con otras minas y 
haciendas de beneficio con prácticas más eficientes de aprovechamiento 
de los metales, a nivel estatal la minería se mantuvo como una activi-
dad con impacto local, salvo en dos minas que reportaban las mejores 
producciones del estado: la natividad en la sierra norte y taviche en 
valles centrales.1 

con este breve recorrido de la minería en el estado de oaxaca, bus-
camos poner en evidencia que se trata de una actividad no desconocida 
en el estado. aunque con impactos locales, el interés que han tenido 
las autoridades subnacionales por impulsar esta actividad se ha puesto 
de manifiesto desde el México porfiriano, hasta los planes estatales de 
desarrollo de finales de los años 90 y las primeras décadas del siglo XXi,2 
alineados con el ambiente a nivel internacional de auge, nuevamente, 
para promover la inversión extranjera en actividades mineras.3 

sin embargo, desde los primeros años del siglo XXi, a nivel nacio-
nal e internacional, se manifestaron distintos problemas alrededor de la 
práctica de actividades extractivas. algunas de las causas más comunes 
por las que se inician conflictos son el impacto ambiental, la violación 
de los derechos humanos, los problemas territoriales relacionados con 
no consultar a las comunidades y el incumplimiento de las políticas de 
responsabilidad corporativa social (saade, 2013). 

en México los principales estados con capital extranjero invertido 
en materia de minería se encuentran en el norte del país: sonora, chi-
huahua, durango, zacatecas, sinaloa, seguidos de entidades de otras 
latitudes como Guadalajara, oaxaca, Guerrero, Baja california, chia-

1 Hacia finales del siglo XiX se reportaron en todo el estado la existencia de: 232 minas, 
de las cuales 184 estaban en explotación y producción con 34 haciendas de beneficio; 67 cria-
deros de carbón, 122 de cal y 34 salinas, todas distribuidas geográficamente en la sierra norte, 
valles centrales (la zona de tlacolula, ocotlán, ejutla, Miahuatlán) y con menor presencia en 
el istmo de tehuantepec (sigüenza, 1996). 

2 un ejemplo son las administraciones oaxaqueñas de ulises ruiz (2004-2010) y Gabino 
cué (2010-2016). 

3 en el contexto internacional de políticas económicas neoliberales -mayor apertura del 
mercado, mayor influencia del capital privado, menor participación del estado en actividades 
empresariales, flexibilización de las condiciones de tratamiento al capital extranjero en la explo-
tación de los recursos naturales- que buscaron abrir a la inversión extranjera a los países latinoa-
mericanos, entre otras a actividades primarias como la agricultura y la minería, la exportación 
de materia prima (Berríos, 1997; svampa, 2012; Machado, 2011). 
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pas, nayarit, coahuila y Guanajuato (secretaría de economía, 2007). 
en este panorama, el estado de oaxaca es de especial interés debido a la 
forma en que se posicionó, durante los últimos años, dentro de los diez 
estados que cuentan con mayor inversión extranjera en esta actividad.

como hemos mencionado, oaxaca es un estado diverso social, eco-
nómica y políticamente hablando. los casos que analizaremos compar-
ten similitudes, pero al mismo tiempo son muy diferentes. de aquí que 
la comparación y análisis tengan lugar. capulálpam de Méndez y san 
josé del progreso son dos comunidades oaxaqueñas, la primera ubicada 
en la región de la sierra norte, la segunda en los valles centrales. en 
ambas arribaron empresas mineras a principios del siglo XXi, aunque 
la respuesta de la comunidad, el desarrollo de los conflictos y sus resul-
tados son distintos. los seleccionamos porque no sólo son emblemáti-
cos de los conflictos megamineros en oaxaca y a nivel nacional, sino 
porque también se desenvuelven cronológicamente en la misma época, 
y resulta interesante que cada uno desarrolla sus propios repertorios, 
estrategias de lucha y se posiciona de forma distinta ante las actividades 
extractivas. 

a continuación, presentaremos los dos casos de estudio que hemos 
seleccionado. primero hacemos una breve descripción del lugar donde 
se desarrolla el conflicto megaminero, junto con las generalidades más 
importantes sobre los proyectos extractivos. después, en el primer mo-
mento de análisis, resaltamos cuáles son los principales pilares en las re-
laciones que ha generado la comunidad con su entorno, especialmente 
en cuanto al carácter social y económico de ésta. y finalmente, aborda-
mos los siguientes momentos de análisis, de los cuales sabemos que el 
segundo corresponde a aquel cuando inicia el conflicto, y dependiendo 
del caso podrá haber más momentos o no. el caso de san josé del pro-
greso tiene cuatro momentos de análisis, mientras que en capulálpam 
identificamos dos.

el caso de san josé del progreso

se trata de un conflicto que inició en 2006 y en el cual dejó de haber 
manifestaciones públicas en 2013. a pesar de la ausencia del espacio 
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público, parte de la comunidad de san josé del progreso ha continuado 
organizándose y luchando por otras vías menos disruptivas, como el 
cabildeo y la movilización legal. una particularidad de este caso es que 
los diferentes giros que ha tenido el conflicto en cuanto a sus posturas 
discursivas están muy ligados a la violencia experimentada por los di-
ferentes grupos de manifestantes, a tal grado que en la comunidad hay 
una profunda rivalidad que ha llevado a divisiones familiares, luchas 
de poder y territorios. a raíz de esto, en la comunidad de san josé del 
progreso se conformaron dos grupos rivales: garroteros y varilleros. los 
primeros en contra de la empresa minera y los segundos a favor. en este 
contexto, diferentes tipos de agresiones han sido escenario del conflicto, 
dentro de las cuales se encuentran el asesinato de un presidente muni-
cipal y el secuestro y posterior expulsión del padre de la iglesia, entre 
muchos otros.

el municipio de san josé del progreso se encuentra ubicado en la 
región de los valles centrales de ocotlán. el municipio cuenta con 
12 agencias o comunidades con sus propias autoridades y usos y cos-
tumbres políticas. recibe su nombre en honor a san josé, padre de 
jesús de nazareth y, posteriormente, se le añadió la palabra progreso 
por un auge económico causado por un excedente agrícola en la región. 
sin embargo, como señala Hernández (2014), la opresión caciquil que 
sufrieron los pobladores durante siglos propició una relación política, 
cultural y social de bastante apego por parte de los pobladores frente a 
la tierra y otros recursos naturales como el agua.

el proyecto minero es operado por Minera cuzcatlán, filial de la 
canadiense Fortuna silver Mines. según la Manifestación de impac-
to ambiental (Mia), el proyecto denominado San José se encuentra 
asentado en el distrito minero taviche y busca extraer oro y plata de las 
64,400 hectáreas que tiene concesionadas. en un principio, la empresa 
estimó que trabajaría en el lugar durante 13 años, a partir de 2006: uno 
de preparación, diez de operación y dos de remediación. sin embargo, 
en 2008 y 2014 buscaron nuevas autorizaciones para alargar la vida del 
proyecto, de tal manera que dejará de trabajar en 2024, si es que no 
logra obtener alguna otra autorización más.

el método de extracción es de un modelo de minería subterránea, 
en este caso de tumbe y relleno. esto quiere decir que para llegar a las 
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zonas mineralizadas la empresa perfora el subsuelo desde la superficie 
de forma inclinada para construir rampas de acceso. las rampas se van 
haciendo a base de explosiones y el material se extrae con camiones de 
volteo que trabajan tres turnos diarios. en este caso la empresa contrató 
camiones de 7 y 14 metros cúbicos (entre 15 y 30 toneladas), que son 
relativamente pequeños en comparación con otros proyectos que utili-
zan camiones de volteo que van desde las 40 toneladas hasta las 300 o 
450. Minera cuzcatlán extrae 3,000 toneladas de material diario traba-
jando en san josé del progreso.

Primer momento de análisis. Pueblo agricultor y reminiscencia de minería

la comunidad de san josé del progreso construyó sus arreglos territo-
riales durante siglos principalmente a través de la agricultura. por dé-
cadas la agricultura y la ganadería han sido las actividades “normales” o 
“tradicionales.” sin embargo, en los últimos años la producción, tanto 
agrícola como ganadera, se vio mermada por las malas condiciones cli-
máticas y los pocos recursos y estímulos económicos por parte de los 
gobiernos. esto se ve reflejado en el alto grado de marginación de su 
población, pues según el ineGi en 2015 el 46.5% de la población se 
encontraba en situación de pobreza moderada y 41.9% en situación 
de pobreza extrema. esto llevó a que la población iniciara procesos mi-
gratorios importantes hacia otras regiones del país o dentro del mismo 
estado de oaxaca, y también flujos de migración internacional, prin-
cipalmente hacia estados unidos. además, según indicaron nuestras 
personas informantes, así como una parte importante de la población 
emigró, también hubo procesos de inmigración local; es decir, perso-
nas de comunidades aledañas que llegaron allí. todo esto derivó en un 
abandono de las tierras y todo lo que hay alrededor de ella, como la 
estructura del ejido. ubicado cerca de la región minera del taviche, 
san josé del progreso también vio una incipiente actividad minera du-
rante la colonia. ésta no fue intensiva ni extendida, por lo cual, según 
Hernández (2010), apenas hay memoria de los trabajos de minería que 
hubo y, en todo caso, se habla en términos de “la mina de antes” y la 
“mina de ahora”. 
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Segundo momento de análisis. Presentación del proyecto en lo oscurito

en 2006 se empezaron a ver camionetas y personas entrar y salir de la 
cabecera municipal de san josé del progreso. eran personas extrañas. al 
poco tiempo llegó también maquinaria e iniciaron la instalación de ma-
lla ciclónica en unos terrenos cercanos a la presidencia municipal. para 
cuando un grupo de habitantes de san josé del progreso preguntaron 
a sus autoridades por la maquinaria y el movimiento inusual en las in-
mediaciones, la empresa ya había llevado a cabo la captura y cooptación 
de autoridades locales. la empresa se acercó al presidente municipal y 
el comisariado ejidal para firmar convenios y contratos, y conseguir los 
permisos correspondientes al orden municipal. todo sin consultar a la 
población en general; ni a la asamblea ejidal, ni al resto de los poblado-
res. esto indica que la presentación del proyecto minero fue a puerta 
cerrada. la nula consideración que hubo con el resto de la población 
generó enfado entre ésta y sus autoridades. el resultado fue el inicio de 
un conflicto de negociación en la cual el problema no era el proyecto mi-
nero, sino la forma cómo la empresa llegó, así como la falta de consulta 
con toda la población.

Tercer momento de análisis 

entre 2007 y 2008 se fundó la coordinadora de pueblos unidos del va-
lle de ocotlán (cpuvo). la organización de esta agrupación coincidió 
con el acercamiento del párroco Martín octavio García, del consejo de 
defensa de los derechos del pueblo (codep) y sobre todo de servi-
cios para una educación alternativa a.c. (educa). estos personajes 
proveyeron de información, redes de apoyo y logística que animaron a 
los pobladores a organizarse bajo el membrete de la cpuvo, la cual 
fungió como la estructura que movilizó la oposición al proyecto minero. 
a través de la cpuvo los habitantes empezaron a realizar acciones 
disruptivas para manifestarse contra la empresa minera. una de las pri-
meras acciones fue el bloqueo de las instalaciones de la minera en marzo 
de 2009. las acciones de protesta se replicaron en los meses de abril y 
mayo y de forma más esporádica hasta mediados de 2010. entonces, 
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durante este periodo de análisis ocurrió un giro en la postura de los ha-
bitantes frente al conflicto que generó la llegada de la empresa minera. 
se pasó de un conflicto de negociación a un conflicto de oposición. 

Cuarto momento de análisis. “Se impusieron a base de violencia 
y de miedo”

el cuarto y último momento de análisis estuvo marcado por el incre-
mento de la violencia. desde que la empresa minera empezó a realizar 
las labores de instalación, también se intensificaron las protestas de la 
cpuvo. derivado de estas manifestaciones, inició la criminalización 
de la protesta, represión y militarización del lugar: es decir, se pusieron 
en marcha otros niveles del dispositivo expropiatorio (composto & na-
varro, 2011; 2014; navarro, 2015). en estas estrategias es evidente “un 
progresivo corrimiento del estado hacia el uso del monopolio legítimo 
de la violencia” (navarro, 2015: 48-49). además, se rompió el consenso 
y se disolvió a la comunidad como sujeto colectivo; incluso la asamblea 
ejidal y las asambleas ciudadanas se desintegraron.

un claro ejemplo de esto fue la dispersión del bloqueo que realizó la 
cpuvo en marzo de 2009, el cual se realizó a través de un dispositivo 
policíaco que incluyó el sobrevuelo de un helicóptero. alrededor de 
1,200 elementos de la policía federal y estatal, utilizaron gas lacrimóge-
no, piedras y palos para retirar a los manifestantes. el operativo conclu-
yó con la detención de 22 personas. sin embargo, este no fue el único 
evento violento alrededor del conflicto. por ejemplo, en marzo de 2010 
resultó muerto el presidente municipal de san josé del progreso en me-
dio de un enfrentamiento entre simpatizantes y opositores a la mina. 
en enero de 2011 la cpuvo tomó las instalaciones de la presidencia 
municipal, las cuales mantuvieron ocupadas por lo menos hasta 2019. 
en enero de 2012 asesinaron al principal opositor a la mina y también 
dirigente de la cpuvo: Bernardo Méndez vázquez; dos meses después 
también murió asesinado por herida de bala su sucesor: Bernardo váz-
quez sánchez. después de múltiples asesinatos, amenazas y profundas 
divisiones entre los pobladores, los opositores se vieron obligados a ha-
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cer un mutis en el espacio público. esto quiere decir que el conflicto en 
san josé del progreso pasó a ser un no conflicto (Madrigal, 2014). 

el caso de capulálpam de Méndez

el conflicto minero en capulálpam de Méndez inició en 2005 y pode-
mos apuntar que concluyó en 2019 después de una larga batalla legal 
que llevó a la procuraduría Federal de protección al Medio ambiente 
(proFepa) a clausurar las instalaciones de la empresa. esto hace del 
caso un ejemplo de éxito, pues se trata de las pocas comunidades que ha 
logrado la clausura del proyecto y, en octubre de 2019, después de un 
litigio iniciado en 2015 con un amparo que la comunidad interpuso, la 
cancelación de las cuatro concesiones mineras que aún seguían activas. 
una diferencia importante frente al caso de san josé del progreso es que 
la comunidad que se opuso al proyecto minero la natividad mostró 
mayor unidad y organización desde el momento en que se enteró del 
proyecto que la minera local, ahora aliada con una minera de capital 
canadiense, la continuum resources ltd, había iniciado.

esta comunidad está ubicada en la sierra norte del estado de oa-
xaca, específicamente en el distrito de ixtlán. de acuerdo con datos de 
la unidad de Microrregiones de la secretaría de desarrollo social (se-
desol), hacia el año 2010 tenía una población de 1,467 habitantes  
(sciM, 2013), cuyo rezago se considera bajo y sus pobladores cuentan 
con un nivel de estudios por encima de la media estatal (sciM, 2013b). 
desde la década de los años 80, en este poblado se vivió un proceso 
de lucha por el manejo comunitario de sus bosques al lograr que la 
empresa paraestatal Fábricas de papel tuxtepec (FapatuX) saliera del 
lugar. a partir de entonces la comunidad comenzó a hacerse cargo de 
la administración de sus recursos forestales. y actualmente es también 
un poblado con actividades ecoturísticas que los propios habitantes han 
establecido, desarrollado y manejado. 

como ya hemos mencionado, la mina la natividad es una de las 
más antiguas y productivas en el estado de oaxaca. sin embargo, en 
1990 se declaró en quiebra y en 1993 terminó con los contratos co-
lectivos que se habían conformado desde la primera mitad del siglo 
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XX en las secciones del sindicato industrial de trabajadores Mineros, 
Metalúrgicos, y similares de la república Mexicana (sitMMsrM) 
(salazar y rodríguez, 2015; sigüenza, 1996). no obstante, se tiene co-
nocimiento de que, durante 1993 y 1994, la natividad inició trabajos 
de exploración al norte de capulálpam en colaboración con dos com-
pañías extranjeras, asarco (american smelting and refining co.) 
y santa regina. esta exploración, así como trabajos de explotación de 
baja intensidad, continuó hasta el 2002 (Fuente y Barkin, 2013).

en ese mismo año le fueron otorgadas en concesión a la minera 
canadiense continuum resources ltd., 54 653 hectáreas de la sierra 
norte (Fuente y Barkin, 2013:137). de 2002 a 2004, esta compañía 
minera extranjera, basada en los trabajos de exploración realizados al 
norte de los terrenos de capulálpam, insistió en comenzar con la explo-
tación en la zona. sin embargo, no fue hasta el 2005, justo el mismo 
año en que se reformó la ley Minera,4 cuando se reiniciaron de manera 
intensa actividades en la natividad en conjunto con la continuum 
resources, esta vez con la intención de iniciar un proyecto de minería 
a cielo abierto.

Primer momento. Historia minera, agrícola y forestal

capulálpam de Méndez tiene, tanto importante historia minera, como 
agrícola y forestal. Hacia el último tercio del siglo Xviii la minería se 
instaló en terrenos de capulálpam como una de las principales activi-
dades económicas, en torno a la cual se desarrolló la vida cotidiana de 
sus pobladores. desde la fundación de la primera mina, llamada la cas-
tresana, hasta finales del siglo XX la minería ha estado muy presente en 
la historia del lugar. la natividad fue durante más de dos siglos la mina 

4 desde 1992 en el país hubo una serie de reformas encaminadas a dar apertura al capital 
extranjero. una de las leyes que se reformó fue la Minera. uno de los cambios más sustanciales 
fue el artículo 6° que menciona: “la exploración y explotación y beneficio de los minerales o 
sustancias a que se refiere esta ley son de utilidad pública, serán preferentes sobre cualquier 
otro uso o aprovechamiento del terreno, con sujeción a las condiciones que establece la misma, 
y únicamente por ley de carácter federal podrán establecerse contribuciones que graven estas 
actividades” (ley Minera, 1992). la reforma de 2005 fue en el artículo 10°, cuyos cambios 
permitían que con una sola concesión se permite explorar y explotar. 
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más productiva de toda la región sur del país, debido al auge económico 
de esta mina, en 1939 se nombró como municipio libre a la natividad, 
un poblado que se constituyó completamente alrededor de la mine-
ría, conformado por habitantes mineros de otras zonas del país, princi-
palmente de pachuca y zacatecas. no obstante, para capulálpam este 
municipio no tiene legitimidad, pues se encuentra sobre su territorio, 
lo que ha generado algunos desencuentros entre ambas comunidades.5

por otra parte, en capulálpam ha habido experiencias previas de 
organización y lucha en torno a la defensa de los recursos naturales. el 
antecedente que marcó a la comunidad tuvo lugar en la década de los 
años ochenta cuando los pobladores tomaron el control de sus bosques 
que, desde 1950, estaban concesionados a una empresa paraestatal: Fá-
brica de papel tuxtepec (FapatuX). a partir de este momento y con 
el paso del tiempo, los habitantes del lugar han condensado una organi-
zación en torno a empresas comunitarias en colaboración con poblados 
serranos aledaños. de tal forma, capulálpam, con una larga tradición 
minera, durante las últimas décadas del siglo pasado experimentó pro-
cesos de organización comunitaria en torno a la defensa de los recursos 
naturales: no sólo implementó empresas comunitarias en el manejo de 
sus bosques, sino que durante las primeras décadas del siglo XXi puso 
al centro de sus actividades económicas las características naturales y 
paisajísticas de su territorio.6 por lo que al enterarse de que estaba com-
pletamente concesionado a actividades extractivas y, en sintonía con el 
ambiente internacional de organización y defensa que imperaba entre 

5 natividad logró ser reconocido como municipio en 1939, comprende 28.5 hectáreas, 
las cuales pertenecen o solían hacerlo a capulálpam. un ejemplo de los desencuentros que han 
tenido ambas comunidades se dio en 2014, cuando capulálpam debía solicitar la autorización 
para la aprobación de su tercer programa de Manejo Forestal, autoridades de la natividad 
impugnaron ante tribunales ese plan, argumentando que no habían sido consultados, por lo 
que las autoridades de capulálpam violentaron sus derechos. el proceso duró 4 años: en 2018 
las autoridades validaron y aprobaron el tercer plan de Manejo Forestal de capulálpam, sin 
embargo, el suceso fue percibido como una alianza entre los pobladores de la natividad y la 
minera en contra de capulálpam. 

6 la materialización de estos proyectos se dio en 2007 cuando obtuvieron el distintivo de 
“pueblo Mágico”. el primer poblado oaxaqueño en obtener esta categoría del programa federal 
promovido por el gobierno de vicente Fox para mejorar los ingresos del país, colocando en el 
centro a las actividades turísticas.  
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las comunidades, comenzaron actividades de oposición en contra de las 
actividades mineras en su territorio. 

Segundo momento de análisis. La vía legal y alianzas con la sociedad civil

en 2005 representantes de la empresa continuum resources ltd. lle-
garon a capulálpam de Méndez para explicar a la asamblea General 
el proyecto minero: se trataba de iniciar actividades extractivas a cielo 
abierto en la zona que se conoce como “el cerro pelado”, la zona donde 
nacen la mayoría de los manantiales de la comunidad. al conocer este 
proyecto, los comuneros y autoridades de capulálpam decidieron que 
no querían ese tipo de minería en su territorio. ese mismo año, el en-
tonces comisariado de bienes comunales, interpuso demandas ante un 
tribunal de justicia Fiscal y administrativa y la otra ante un tribunal 
agrario “por el delito de despojo, en virtud de que la compañía minera 
carecía del permiso de la asamblea comunal para el usufructo de sus 
tierras” (cruz, 2007). Bajo la línea legal y apelación a las institucio-
nes, representantes de la comunidad acudieron a la proFepa para que 
iniciara una investigación en torno a las actividades de la natividad y 
empresas asociadas. 

en esta etapa, los habitantes mantienen la vía legal y búsqueda de 
entablar redes institucionales a favor del cierre de la mina y el cese de 
actividades mineras en la región. se apoyaron de un diputado federal 
por el estado de oaxaca que les ayudó a visibilizar el caso en la cámara 
de diputados y guio por la vía jurídica la resolución de las demandas de 
la comunidad. sin embargo, debido a que la empresa y las autoridades 
no respetaron los acuerdos a los que llegaron en la sesión del 14 de julio 
de 2007 (Gaceta parlamentaria, 2007), entre los que se encontraban no 
tener actividades de exploración y extracción, mientras corría la inves-
tigación de la proFepa, los pobladores tomaron la decisión de mani-
festarse en vía pública. este momento está marcado por la única activi-
dad de confrontación que los pobladores realizaron cerrando el crucero 
Monumento a juárez donde se intersectan dos carreteras oaxaqueñas. 

posteriormente, con apoyo de organizaciones no gubernamentales 
(onG) locales, nacionales e internacionales, los pobladores comenza-
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ron a condensar los argumentos que mantienen hasta el momento para 
oponerse a las actividades mineras en la región: el inicio de algún tipo 
de conflicto, expreso o no. entablar alianzas con onGs es una práctica 
que se generalizó en toda la región durante las últimas décadas del siglo 
pasado, pues las organizaciones ganaron fuerza y visibilidad en el con-
texto de las transiciones democráticas que se vivieron en américa latina 
después de la década de 1980. 

en el caso de capulálpam, a diferencia de la vía jurídica, que marcó 
la movilización desde sus inicios, el contacto con onGs y las estrategias 
construidas en colaboración con ellas comenzaron aproximadamente 
en 2009, luego de la manifestación en la ciudad de oaxaca, en un con-
texto de mayor articulación de comunidades y onGs a nivel estatal en 
contra de grandes proyectos como la construcción de presas, hidroeléc-
tricas y práctica de minería. las onG con las que este municipio en-
tabló alianzas de trabajo se tratan de organizaciones que operan a nivel 
estatal como educa a. c., pero también encontraron gran apoyo en 
aquellas regionales como la unión de organizaciones de la sierra juárez 
(unosjo). en cuanto al nivel nacional entraron en contacto con la 
red Mexicana de afectados por la Minería (reMa) y también for-
maron parte de una resistencia más internacional: el M4 (Movimiento 
Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero) que trabaja en 
el sureste de México y en centroamérica, lo que han llamado la zona 
mesoamericana.

el apoyo y colaboración con onGs se cristalizó en los distintos 
Foros que se llevaron a cabo en capulálpam de Méndez. el primero, 
“tercer Foro tejiendo la resistencia por la defensa de nuestros territo-
rios”, se realizó los días 20 y 21 de mayo de 2011, y fue impulsado por 
el colectivo oaxaqueño en defensa de los territorios como parte de un 
proyecto más amplio que se enfocaba en manifestar el descontento de 
las comunidades ante los distintos megaproyectos que empezaban a im-
plementarse en el estado.7 por su parte, el segundo foro que se realizó en 

7 este colectivo está conformado por organizaciones que trabajan sobre distintos temas y 
ejes, desde el ambiental hasta la autonomía comunitaria, pasando por la agenda de los derechos 
humanos que operan en diferentes niveles (nacional, estatal y regional). las organizaciones 
reunidas en este colectivo son el centro de derechos indígenas Flor y canto a.c.; el centro de 
derechos Humanos ñuu ji Kandii a.c.; el centro regional de derechos Humanos Bartolomé 
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el municipio de capulálpam fue en enero de 2013, esta vez se trató del 
“encuentro de pueblos de Mesoamérica: sí a la vida, no a la minería”.8 
la organización de ambos foros en territorio de capulálpam dotó a la 
oposición minera de una gran visibilidad en medios de comunicación y 
entre la resistencia generalizada a nivel estatal y nacional. 

paralelamente a la realización de los foros y distintas actividades 
encaminadas a evidenciar la consigna “sí a la vida, no a la minería”, las 
autoridades comunales de capulálpam continuaron con los recursos 
legales. aunque en 2007 se estableció el cierre temporal de la mina, ésta 
aún sostenía actividades de mantenimiento, además, las concesiones 
mineras seguían en pie, por lo que desde 2015 la comunidad se cen-
tró en buscar su cancelación. en febrero de ese año, interpusieron una 
demanda de amparo ante un juez federal buscando protección y justi-
cia como comunidad con tradición indígena. cuatro años después, en 
octubre de 2019, el juez falló en su favor ordenando la cancelación de 
4 de las 15 concesiones que seguían activas en territorio calpulalpense.

recapitulación y discusión

al inicio de este capítulo mencionamos que buscaríamos responder las 
siguientes preguntas: ¿por qué y cómo surgen conflictos megamineros?, 
¿cuándo surgen estos conflictos?, ¿por qué hay diferentes posturas en los 
conflictos frente a los proyectos extractivos? para ello buscamos respues-
tas bajo el enfoque de la propuesta del Continuo de conflictos megamine-
ros en México (Martínez, 2020). 

este enfoque, como vimos, considera dos tipos de conflictos (opo-
sición y negociación) y la dimensión de no conflicto, que a su vez de-
penden principalmente de cuatro aspectos: 1) las diferencias entre la 

carrasco Briseño Barca a.c.; el centro de derechos Humanos Miguel agustín pro juárez 
a.c. (centro prodh); educa a.c.; servicios del pueblo Mixe, sermixe a.c.; tequio jurídi-
co a. c.; el centro de servicios Municipales Heriberto jara a. c (ceseM) y la unosjo s.c.

8 este foro fue organizado por el M4, la coordinadora de pueblos unidos del valle de 
ocotlán (cpuvo); el colectivo oaxaqueño en defensa de los territorios; sermixe a.c.; 
la unosjo; el centro de derechos indígenas Flor y canto a.c.; educa a.c.; el centro 
prodh; servicios universitarios y redes de conocimiento de oaxaca (surco) a.c.; centro 
nacional de ayuda a las Misiones indígenas (cenaMi) a.c. y la reMa.
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relación que ha construido la comunidad con su entorno y lo necesario 
para que pueda operar un proyecto megaminero; 2) el horizonte de 
coerción; 3) la disponibilidad de información y de aliados; y 4) la posi-
bilidad de nuevos proyectos productivos que no sean compatibles con 
el proyecto extractivo.

abordamos dos conflictos causados por la megaminería que, por 
diferentes razones, son emblemáticos en México, ambos en el estado de 
oaxaca. por un lado, el caso de san josé del progreso es muy conocido 
por las diversas formas y altos niveles de violencia en los que se ha visto 
inmerso; los muchos atropellamientos a los derechos humanos, los ase-
sinatos, la división social y la fuerte represión de las protestas llevaron 
a los opositores del conflicto a bajar su perfil disruptivo, por lo que la 
empresa minera ha seguido con su proyecto extractivo.

por otro lado, el caso de capulálpam de Méndez ha demostrado 
ser un ejemplo de éxito en la lucha contra la megaminería en México. 
no sólo logró la suspensión del proyecto extractivo, sino también la 
cancelación de las concesiones mineras. la unidad de la comunidad, la 
gran cantidad de información disponible y los proyectos productivos al-
ternos fueron algunos de los elementos que desempeñaron un papel de 
suma importancia en favor del éxito obtenido. en el siguiente apartado, 
realizaremos un análisis de los casos por cada una de las categorías que 
propone el continuo. iniciaremos con la variable estructural.

Carácter social y económico

antes dijimos que el carácter social y económico de las comunidades 
que se ven afectadas por algún proyecto megaminero es uno de los pri-
meros factores a considerar en el surgimiento del conflicto. esto debido 
a que el proyecto extractivo puede ser muy disruptivo con las prácticas 
culturales, sociales, políticas y económicas de los pobladores. de acuer-
do con la propuesta del Continuo, la pregunta: ¿cuál es la relación que 
tiene la comunidad con el ambiente/naturaleza?, sería piedra angular 
para entender la territorialidad dentro del conflicto; la relación socie-
dad-naturaleza (Folchi, 2001), las redes sociales y formas de producción 
materiales y simbólicas (panico et al, 2012; panico & Garibay, 2014; 
panico, 2018).
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tabla 1. comparación entre ambos casos de estudio
Categoría 

de análisis
San José del Progreso Capulálpam de Méndez

Vocación. 
Carácter social y 
económico

vocación campesina. 
durante décadas la comunidad 
de san josé del progreso 
vivió principalmente de la 
agricultura. 

también tuvo algunas 
pequeñas minas, pero nunca 
figuraron como actividad 
económica importante.

Municipio considerado 
como unos de los más pobres 
del país según el ineGi. 

vocación minera. 
comunidad con una larga 
tradición minera que a finales 
del siglo XX experimentó un 
profundo cambio en cuanto 
a sus actividades productivas: 
implementación de empresas 
comunitarias eminentemente 
forestales y durante las primeras 
décadas del siglo XXi viró hacia 
actividades ecoturísticas.  

Municipio con rezago bajo 
y nivel de estudios por encima 
de la media estatal (bachillerato-
universidad).

Proyecto inversión canadiense
Minería subterránea
extracción de oro y plata

inversión canadiense
Minería a cielo abierto
extracción de oro

Horizonte 
de coerción

comunidad muy 
dividida, con conflictos 
que se han condensado en 
enfrentamientos violentos 
entre distintos grupos al 
interior de la comunidad.  

Ha habido asesinatos y 
represión policial. 

 comunidad unida 
e integrada que comparte 
visiones comunes en torno 
al cuidado del ambiente y su 
aprovechamiento económico.

en el marco del proyecto 
minero a cielo abierto, ha 
habido desencuentros menores 
con la comunidad vecina la 
natividad. 
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Aliados / 
información

en el conflicto se han 
visto inmiscuidos diferentes 
aliados como el padre Martín 
octavio García ortíz, 
fundador del centro regional 
de derechos Humanos 
“Bartolomé carrasco 
Briseño” (Barca-dH), y de 
servicios para una educación 
alternativa a.c. (educa)

Ha tenido como aliadas 
distintas organizaciones no 
gubernamentales:

locales: unosjo, 
sermixe a.c. 

estatales: educa, 
surco, centro de derechos 
indígenas Flor y canto a.c., 
tequio jurídico a. c., ceseM

nacionales: reMa, 
cenaMi, centro prodh.
internacionales: M4

también han tenido 
como aliados políticos 
locales y federales, además de 
intelectuales de la comunidad y 
la sierra norte.

Proyectos 
productivos 
comunitarios

la comunidad de san 
josé del progreso no cuenta 
con importantes proyectos 
productivos. se ha intentado 
crear mercados artesanales, 
pero los inmuebles lucen 
abandonados. 

 empresas comunitarias 
forestales

empresas comunitarias 
ecoturísticas

 

en los casos que estudiamos, encontramos una experiencia de vo-
cación agrícola que, desde cierto sector de su población, aceptó el pro-
yecto minero, mientras que en la segunda comunidad, con vocación 
minera, hubo un rechazo desde el primer momento al proyecto de cielo 
abierto. esto puede deberse a algunas razones como el conocimiento 
y experiencia en torno a esta actividad: mientras que en capulálpam 
habían conocido y padecido los efectos de la minería en la salud y eco-
nomía de varias generaciones, en san josé del progreso, con un nivel 
de vida socioeconómico bajo, la minería pudo haber representado una 
actividad que les reportaría un ingreso que mejoraría la calidad de vida 
de sus autoridades.

asimismo, las actividades y los diferentes lazos comunitarios tam-
bién son muy diferentes en uno y otro lugar. en el caso de san josé 
del progreso, que tiene flujos migratorios importantes, las actividades 
como el tequio o la organización de fiestas patronales se dificultan mu-
cho, incluso antes de la llegada del proyecto de Minera cuzcatlán. en 
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cambio, en capulálpam la población había tenido experiencias de or-
ganización social para la defensa de su territorio antes de la llegada de la 
empresa continuum resources ltd. 

Horizonte de coerción

recordemos que se trata del dispositivo de dominación conformado 
por un conjunto de formas noveles, estrategias y condiciones utilizadas 
por las empresas muy a menudo en conjunto con el estado para lograr 
los objetivos de su proyecto extractivo. además de verse reflejado en 
las ventajas formales e informales concedidas a las corporaciones mine-
ras (Garibay, 2010), también se incluye el dispositivo expropiatorio que 
contiene siete estrategias de dominación y procesos de acumulación, a 
saber: legalidad institucional; consenso y legitimidad; captura y coopta-
ción; disciplinamiento y normalización; criminalización de la protesta; 
represión; y militarización y contrainsurgencia.

el caso de san josé del progreso fue el más afectado por el hori-
zonte de coerción. Minera cuzcatlán, aprovechando la fuerte división 
y poca vida comunitaria de la población, no se presenta ante ningu-
na asamblea del pueblo, sino que se acerca de forma discrecional y en 
privado con el presidente municipal, quien le entregó los permisos y 
autorizaciones necesarias para la instalación. en este caso, la empresa 
inició con la captura y cooptación de personajes clave en la comunidad. 
sin embargo, una vez que un sector de la población protestó de forma 
disruptiva contra la empresa minera, se activaron nuevas estrategias de 
dominación como el disciplinamiento, la criminalización de la protesta 
y la represión.

en el caso de capulálpam los encargados del proyecto minero die-
ron a conocer detalles técnicos del mismo en asamblea comunitaria. a 
partir de allí hubo un rechazo al nuevo proyecto minero y aunque se 
intentó cooptar a la comunidad, sólo lograron conseguir la atención del 
poblado aledaño eminentemente de vocación minera y cuya economía 
depende en gran medida de esta actividad. en este caso no se orquestó 
ninguna estrategia violenta, sino que se intentó continuar con el pro-
yecto minero haciendo uso de recursos legales e institucionales.
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Aliados/información

la disponibilidad de información es especialmente importante porque 
da perspectiva sobre los proyectos extractivos y sus efectos a corto, me-
diano y largo plazo. usualmente esta información proviene de aliados 
como personajes clave y organizaciones estatales, nacionales o interna-
cionales. esta variable tiene una consecuencia diferente dependiendo 
del momento en que se haga presente, por ejemplo, antes de que inicie 
el conflicto o durante éste. en los casos que abordamos aquí hay una 
diferencia sustancial en este respecto. Mientras que en capulálpam de 
Méndez hubo disponibilidad de información prácticamente desde que 
el proyecto fue presentado, en el caso de san josé del progreso llegó una 
vez que la empresa ya había iniciado las actividades de instalación. en 
el primer caso se pudo anticipar una cooptación comunitaria, mientras 
que en el segundo no.

asimismo, la presencia de aliados y el conocimiento que éstos pue-
dan aportar al movimiento de oposición delinea en buena medida el 
desarrollo del tipo de conflicto. en el caso de san josé del progreso, 
los aliados llegaron cuando el conflicto ya se había iniciado y fueron 
llegando de forma lenta. Mientras que en capulálpam tuvieron acceso 
al apoyo de diputados federales que se alinearon con la causa, apoyaron 
y guiaron la vía legal. asimismo, las organizaciones no gubernamentales 
aliadas evidenciaron el caso a nivel nacional y contribuyeron a la cons-
trucción de los argumentos que permitieron a la comunidad la cancela-
ción de las concesiones mineras: un poblado con ancestralidad indígena 
que actualmente basa buena parte de su economía en actividades fo-
restales y ecoturísticas, “un pueblo mágico amenazado por la minería.”

¿Cuáles fueron los resultados?

nos encontramos con dos conflictos que tienen resultados diferentes. 
el caso de san josé del progreso tuvo cuatro momentos de análisis, que 
obedecen a la experiencia que tuvo la comunidad frente al conflicto, 
y finalmente el resultado fue un no conflicto. por su parte, el caso de 
capulálpam de Méndez sólo tuvo dos momentos de análisis y se man-
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tuvo en todo momento con una respuesta negativa al proyecto minero. 
después de haber visto la manera cómo se desarrolló la oposición en 
cada uno de estos casos, es posible apuntar que la respuesta al ¿por qué y 
cómo surgen conflictos megamineros? se encuentra, en buena medida, 
a la forma cómo se presenta el proyecto minero y la apertura que las em-
presas, sus representantes, están dispuestas a tener para dialogar con los 
habitantes de los lugares a donde arriban, los beneficios que aportarán a 
la comunidad y explicar en qué consiste cada una de las consecuencias 
de su proyecto. es decir, requiere conocimiento previo y puntual de 
cómo se desarrollará y las expectativas que esperan cumplir en cuanto a 
ganancias, además de apertura para compartir esa información.

los conflictos surgen cuando las empresas no explican o evitan ex-
plicar de forma abierta los proyectos y cuando éstos, una vez conocidos 
por las comunidades (ya sea mediante transmisión de la empresa o por 
comunicación externa), se contraponen con las actividades económicas 
ya existentes, la visión del territorio y los planes comunitarios a media-
no y largo plazo. la postura que las comunidades tomen dependerá en 
gran medida de cómo y con quiénes fue el acercamiento de la empresa, 
así como de la intervención que las autoridades —ya sean locales o re-
gionales— tengan en cada caso. 

en los últimos años difícilmente se pueden conciliar proyectos eco-
nómicos externos con las actividades y estilo de vida de las comunida-
des donde pretenden instalarse dichos proyectos. en el caso de la mine-
ría, ha sido necesario recorrer un largo camino de oposición y evidencia 
de las consecuencias negativas que suele tener en el territorio y medio 
ambiente de los lugares donde se implementa, así como en la salud de 
las personas que los habitan. 

el arribo de estos proyectos suele leerse como un conflicto, al ser la 
materialización de concesiones de territorios que no fueron consultados 
previamente con sus pobladores. la intensidad y tipo de conflicto se 
explica mediante algunos de los elementos que hemos anotado ante-
riormente como propuesta de análisis. la postura que las comunidades 
tomen ante los proyectos mineros dependerá de las características del 
proyecto, cómo fue presentado y, sobre todo, de las expectativas que las 
propias comunidades tengan para sí mismas. la postura de las autorida-
des delineará el tipo de conflicto y el horizonte de coerción que aplican 
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en cada caso dependerá de la postura y reacción de la comunidad y de 
los incentivos que ofrezca la empresa minera, así como de las expecta-
tivas que tenga ésta para sí misma y la inversión de recursos que haya 
tenido previamente. 

conclusiones

durante las últimas décadas, las actividades mineras han ocasionado 
conflictos en las comunidades en donde se establecen. esto puede de-
berse al ambiente generalizado de defensa de los territorios de las co-
munidades y el conocimiento que existe en torno a las consecuencias, 
en la mayoría de los casos negativas, de actividades mineras en los lu-
gares donde se establecen, que explotan y modifican. estos proyectos, 
generalmente, no son previamente consultados con los pobladores que 
habitan los lugares que se han concesionado a empresas mineras. en el 
ambiente de gran apertura al capital extranjero que imperó en los últi-
mos años del siglo XX y primeros del XXi, se agudizaron los impactos 
negativos de las actividades extractivas, que en la mayoría de los casos 
ahora tienen un carácter más intensivo. 

en cuanto al continuo de conflictos megamineros en México, una de 
las dificultades que encontramos es rastrear conflictos que no se en-
cuentren en la oposición o negociación, es decir, aquellos considerados 
no conflicto. para que este modelo funcione es necesario tener identifica-
dos previamente los casos de conflicto para proceder con su tipificación 
bajo este enfoque. sin embargo, esto es posible una vez que hay expre-
siones de inconformidad, de otra manera resulta muy complicado, si no 
es que imposible, determinar en dónde hay un no conflicto. por lo que, 
por ejemplo, puede suceder que existan expresiones de inconformidad 
en alguna comunidad y después éstas se extingan, entonces podemos 
preguntarnos por qué ya no hubo más conflicto o indagar la posibilidad 
de que exista un no conflicto.

no obstante, consideramos que un elemento que explica el mutis en 
el espacio público de alguna comunidad que previamente estuvo en al-
gún tipo de conflicto es la violencia que se haya ejercido contra ella en el 
proceso de oposición a proyectos mineros. en este capítulo hemos argu-
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mentado que el horizonte de coerción, muchas veces a través del dispositi-
vo expropiatorio, lleva a las comunidades a un espacio de negociación o 
un cese del conflicto. pero ¿qué elementos definen el tipo de horizonte o 
dispositivo que se aplica en cada comunidad? parece que el horizonte de 
coerción siempre está presente y que el dispositivo expropiatorio también 
activa alguno de sus niveles. es decir que el nivel o estrategia de contra-
insurgencia que utilizan las compañías mineras y el estado dependerá 
de la capacidad de resistir de las comunidades afectadas y de los aliados 
con los que cuentan éstas. también vemos que conforme el dispositivo 
expropiatorio va subiendo de nivel, es más complicado regresar a un ni-
vel más abajo y mantener la postura frente al proyecto extractivo (sobre 
todo cuanto más cercana a la oposición esté).

Quizá los dos órdenes políticos más importantes para entender los 
conflictos megamineros en México sean el local/municipal y el federal. 
en el primer caso, el orden municipal tiene en su poder la negativa de 
instalación y operación de los proyectos megamineros. asimismo, un 
aspecto importante en el estudio y la comprensión de los conflictos 
megamineros es la complejidad y diferentes aristas que hay dentro de 
las mismas comunidades. el continuo considera que son “las o la co-
munidad” afectada por el proyecto megaminero quienes delineen las 
posturas frente dichos proyectos. sin embargo, lo que vemos es que la 
o las comunidades no son monolíticas; no existe un consenso absolu-
to. Más bien, dentro de las comunidades hay un espectro amplio de 
matices que reflejan una gran cantidad de posturas. por ejemplo, en el 
caso capulálpam, la postura que más se reconoce es la que se opone al 
proyecto minero, pero hay un número importante de personas que vive 
en el poblado de natividad que en realidad lucha por la puesta en mar-
cha del proyecto extractivo. lo mismo pasa en san josé del progreso, 
donde es mucho más claro que la comunidad no es un sólo ente y que 
incluso puede llegar a dividirse tan profundamente como en este muni-
cipio. por ello, valdría la pena pensar las posturas frente a los proyectos 
megamineros desde la visión oficial de las autoridades locales, ya sea el 
municipio, asambleas, jueces de paz, jefe comunitario, etcétera. 

por otra parte, un aspecto que no considera el continuo y que nos 
enseñan los casos que abordamos —particularmente el de capulál-
pam—, es que las compañías no siempre llegan a una comunidad con 

Minería (vaciado).indd   73 7/17/22   6:54 PM



74

vocación minera o campesina, también puede ser ecoturística o tener 
otros proyectos comunitarios. esto es importante porque pone en duda 
la premisa del continuo de que el tipo de conflicto varía en función de 
la vocación del lugar en donde se instala. es probable que se trate de 
otras características como la dinámica social/comunitaria de la pobla-
ción en torno a la actividad productiva y no la actividad en sí misma. 
además, cambia la idea de que los proyectos productivos comunitarios 
distintos a la actividad campesina sólo se utilicen como estrategia de 
acción o resistencia contra el proyecto megaminero. 

por último, los casos estudiados muestran como la cohesión al in-
terior de las comunidades, a pesar de no compartir visiones y expec-
tativas, permiten mayores posibilidades de hacer frente a un proyecto 
económico externo incompatible con la comunidad misma sin llegar a 
experimentar altos niveles de violencia, mediante otros canales y ám-
bitos. el caso de capulálpam es ejemplo de ello, lo cual les permitió 
tomar ventaja del contexto propicio para promover la cancelación de 
las concesiones mineras. 
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percepciones de riesGo en la prensa 
escrita: el conFlicto Minero en cerro 
de san pedro en san luis potosí, MéXico

María cecilia costero Garbarino

con la firma del entonces tratado de libre comercio de américa 
del norte (tlcan), quedó establecido el capítulo Xi en materia de 
inversión, que fomentó los flujos de capitales entre los tres países de 
américa del norte: México, los estados unidos y canadá. de esta 
forma, el país se abrió a la inversión extranjera directa y con ello a 
los impactos de proyectos de inversión como el proyecto minero de 
Minera san Xavier (MsX) en el municipio potosino de cerro de san 
pedro, en una zona cercana a la capital del estado que había sido un 
lugar emblemático por haber sido el sitio de fundación de la ciudad 
desde la época colonial. esto implicó recibir inversión canadiense de 
la new Gold en un proyecto metalúrgico, que quedó autorizado para 
un período de doce años por la dirección General de ordenamiento 
ecológico e impacto ambiental del instituto nacional de ecología, el 
26 de febrero de 1999 en san luis potosí. en el proyecto, se aplicó 
un proceso metalúrgico de lixiviación en montones con soluciones de 
baja concentración de cianuro y recuperación de metales preciosos que 
utilizó zinc en polvo con el propósito de precipitar los metales para su 
posterior refinado en un horno de fundición rotativo. para ello, MsX 
removió 120 millones de toneladas de suelo, reubicaron a la población e 
instalaron áreas de infraestructura para la actividad minera, se gastaron 
millones de metros cúbicos de agua para lixiviar minerales y obtuvo 
ganancias diarias por aproximadamente 7 millones de pesos durante 
un periodo de al menos 10 años (suárez, 2019). desde entonces, la 
magnitud de la operación previó que generaría una serie de efectos am-

Minería (vaciado).indd   79 7/17/22   6:54 PM



80

bientales que se evaluaron y para los cuales se diseñaron medidas de 
cancelación, de mitigación y de restauración (costero, 2008).

este artículo parte del estudio de caso de Minera san Xavier en el 
municipio de cerro de san pedro en san luis potosí a partir del segui-
miento temático que la prensa escrita en el estado ha realizado sobre 
este caso de estudio a partir del nuevo milenio. en este artículo interesa 
destacar la vinculación entre las distintas construcciones sociales alrede-
dor del riesgo con distintos actores sociales y correlación de fuerzas a lo 
largo de dos décadas de estudio. se argumenta que la empresa minera 
canadiense así como actores gubernamentales enmarcaron la percep-
ción de riesgo como económica ya que la obstrucción al proyecto mine-
ro representaría pérdida del atractivo de inversión de san luis potosí y 
por ende un retroceso y caída de empleos y de recursos fiscales deriva-
dos de los impuestos de la producción minera. 

por otro lado, la percepción de riesgo de movimientos opositores 
al proyecto minero enfocó al riesgo social en relación a los impactos 
en el  territorio, al patrimonio cultural, al daño ambiental y a las afec-
taciones a la salud. el capítulo muestra cómo la intensificación de la 
movilización social y su enfoque visibilizaron otras formas de concebir 
el riesgo enfatizando las cuestiones sociales y ambientales como centro 
de la agenda social y política.

a partir del conteo total de las noticias y de la interpretación de los 
datos cuantitativos de las publicaciones se presenta la atención de la 
prensa escrita y mediso electrónicos locales a la inversion de new Gold 
en diversos años. para este fin, la metodología que se aplicó consistió 
en la revisión hemerográfica de El Sol de San Luis y del periódico Pulso 
de 2000 a 2015 y de estos periódicos más La Jornada San Luis y Pla-
no Informativo, para el período que va de 2015 a 2020, por lo que se 
revisaron 20 años de seguimiento noticioso tanto escrito como en red 
en el estado.9 la selección de las noticias se hizo con base en la iden-
tificación de las palabras o frases “Minera san Xavier”y “MsX”. adi-
cionalmente, se revisaron aquellas noticias que incluyeran denuncias, 

9 la autora agradece la búsqueda de información y la elaboración de las gráficas presen-
tadas en los anexos a la Maestra samantha aurora acosta cornu, entonces estudiante de la 
Maestría de asuntos políticos y políticas públicas de el colegio de san luis.
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quejas ciudadanas y comentarios o declaraciones emitidas por organiza-
ciones ambientales gubernamentales y no gubernamentales, fotografías 
con objetivo de denuncia y toda aquella información que tratara los 
temas de forma directa o indirecta sobre el argumento principal que fue 
la operación minera y la resistencia civil en el estudio de Minera san 
Xavier en el municipio potosino de cerro de san pedro. el artículo ha 
quedado dividio en las siguientes partes: estructuras de poder y la cons-
trucción social del riesgo; movilización social, desafio y resignificación 
de la construcción del riesgo; respuestas a la resignificación social del 
riesgo; y la institucionalización de las demandas socio-ambientales y las 
concepciones de riesgo.

estructuras de poder y la construcción social 
del riesgo 

el capítulo explora cómo en las sociedades capitalistas se construyen de 
manera social discursos alrededor de la inseguridad y los riesgos en los 
diferentes espacios públicos y privados donde funcionamos cotidiana-
mente (Menéndez y di pardo, 2008: 19). ahora bien, si el conjunto 
de miedos e inseguridades posibilita la aplicación de ciertas medidas 
de “seguridad”, que no sólo se presentan debido a la capacidad de ma-
nipulación de los gobiernos y de los sectores dirigentes, sino también 
a las características de la sociedad civil (Menéndez y di pardo, 2008: 
35). para Menéndez y di pardo (2008: 27) las representaciones sociales 
respecto a los riesgos son construidas socialmente, y las representaciones 
y acciones de los sujetos expresan esta construcción colectiva. de tal 
manera que el tipo de riesgo que reconocen y preocupa a los sujetos, 
aquellos respecto de los cuales desarrollan actividades específicas, co-
rresponden a lo que la sociedad establece realmente como riesgos. esto 
implica que se contruyan el riego por parte de grupos dominantes para 
generar inmovilidad y pasividad a nivel de los sujetos, fragmentando a 
la sociedad y reduciendo la cooperación. 

sin embargo, también puede percibirse que la movilización social 
alrededor de los conflictos mineros puede poner énfasis en otros tipos 
de riesgo que no necesariamente disminuyen las relaciones de confian-
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za. estas nuevas construcciones de riesgo alrededor del medio ambien-
te, la salud, el territorio y el patrimonio histórico de hecho pueden crear 
nuevos lazos de solidaridad ya que la construcción del riesgo es reorien-
tada hacia ciertas explicaciones y usos en la medida de sus posibilidades 
y necesidades (Menéndez y di pardo 2008). pero el punto a subrayar 
es que esta apropiación permite la resignificación de lo negativo y de lo 
catastrófico para fomentar lazos de apoyo en las movilizaciones sociales. 

para el estudio de caso de Minera san Xavier en cerro de san pedro 
se analizan las posturas de diversos actores como el gobierno estatal, los 
grupos de empresarios, secretarías de estado y delegaciones federales así 
como del legislativo local en las notas de la prensa escrita de 2004 hasta 
2020. resulta interesante el énfasis por parte de la empresa minera y 
actores gubernamentales de distintos niveles de gobierno en el signi-
ficado del proyecto extractivista en términos de certidumbre y riesgo 
económico. por ejemplo, Fred lightner, director de la empresa, planteó 
desde 2004 que solo en el primer año se tendría “una inversión de usd 
35 millones y de usd 25 millones anuales en los siguientes ocho años 
que duraría la explotación minera; su subsidiaria mexicana Minera san 
Xavier, sería “coadyuvante” del nuevo desarrollo económico e impulsa-
rá el crecimiento de otras empresas potosinas que serían beneficiarias 
con contratos que requiere la minera para trabajar” y concluía en este 
momento “no hay un proyecto similar en el mundo que reúna tantas 
condiciones de seguridad ambiental y otros requisitos que hayan sido 
cumplidos” (El Sol, 2004: 3 de junio). el propio secretario de acción 
política de los trabajadores del estado, emilio de jesús ramírez, opi-
nó que MsX “había cumplido con los requisitos porque “va a generar 
empleos y desarrollo económico para la entidad”, incluso se amenazaba 
con que “si los trabajadores no comienzan a trabajar, se culpará al ayun-
tamiento de cerro de san pedro” (El Sol, 2004: 3 de abril). 

desde 2004, se puede ver claramente en la revisión hemerográfica 
del tema que los industriales potosinos convocaron a respaldar el pro-
yecto de Minera san Xavier.  en las palabras del presidente del indus-
triales potosinos, a.c.) eugenio robles alvarado por la “derrama eco-
nómica de 2,746 millones en los nueve años de su operación” y por su 
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“vocación fundacional de san luis potosí que es minera”.10 debido a la 
negativa del presidente municipal de cerro de san pedro en dejar ope-
rar a la minera, el gobernador en turno Marcelo de los santos dijo que : 

… no es justo que el ayuntamiento de csp dé marcha atrás, truncando 
un gran esfuerzo económico que hizo esta empresa (MsX), por lo que 
habrá que ver si la posición procede y se hacen las cosas como marca 
la ley”… “Mi posición como gobernador es que se respete el estado de 
derecho, las autoridades de cualquier nivel de gobierno debemos dar cer-
tidumbre a la inversión (El Sol, 2004: 6 de marzo año).

Fue por todo ello, que las presiones se hicieron sentir hacia el edil 
municipal por parte tanto del gobierno estatal como del gobierno fe-
deral (El Sol, 2004: 22 de junio). presiones que finalmente cedieron 
cuando el cabildo de cerro de san pedro aprobó la licencia de uso 
de suelo con dos votos en contra de abundio alvarado Muñoz y sofía 
Moreno Martínez.

también partidos políticos se manifestaron. por su parte eduardo 
Martínez Benavente por el prd, dijo que el “impacto de MsX será en 
tres municipios” (Pulso, 2006: 9 de abril); mientras que otros partidos 
como el pan y el verde ecologista, se habían manifestado preocupados 
“por la mala imagen de san luis potosí frente a la inversión” (El Sol, 
2004: 24 de junio) mientras que 40 trabajadores adheridos a la ctM 
bloquearon la entrada del ayuntamiento de cerro de san pedro, pi-
diendo que el edil cumpliera su palabra, “la que le dio al gobernador y 
que dejen trabajar a la Minera san Xavier” (El Sol, 2004: 26 de junio). 

es así como a principios de la primera década de los dos mil, dis-
tintos actores sociales desde la empresa hasta actores gubernamentales 
y líderes sindicales expresaron su apoyo al proyecto minero en el cerro 
de san pedro a través de argumentos basados en la construcción del 
riesgo económico. es decir, la aprobación del proyecto permitiría la 

10 para el delegado de la seMarnat, josé de jesús Gama ramírez, “el caso de MsX ya 
está cerrado y no se va a abrir a discusión lo que ya se discutió” (El Sol, 2004, 31 de enero). el 
titular de la secretaría de desarrollo económico (sedeco) del estado pidió “que no se repita 
el síndrome de Metalclad” y también “no satanizar la actividad minera” (El Sol, 2004, 30 de 
marzo).
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disminución del riesgo económico al convertir a la entidad en un mo-
delo de atracción de inversiones, asegurando la creación de emples y de 
captación de recursos fiscales

MovilizaCión soCial, desafio y resignifiCaCión
de la ConstruCCión del riesgo

la construcción del riesgo económico fomentada por los actores an-
teriormente mencionados fué  cuestionada y apropiada para darle un 
significado diferente por parte de los grupos de oposición al proyecto 
minero en el cerro de san pedro. al respecto coincidimos con Madrigal 
(2013: 115) cuando refiere que “el proceso mediante el cual emergió y 
se definió colectivamente el problema de los riesgos (ambientales) en el 
caso de la empresa canadiense new Gold/Minera san Xavier, sucedió a 
partir de que los actores: el estado, la empresa y la comunidad local, 
confrontaron sus intereses en un contexto político, social, cultural y 
ambiental de creciente incertidumbre”. 

y se habla de incertidumbre por la falta de información de los go-
biernos estatales en turno frente a los intereses que confrontaban a los 
bienes públicos con los intereses privados. por ello, el discurso de los 
riesgos no sólo ha sido utilizado a conveniencia de estos actores, según 
los momentos coyunturales del caso, sino que además se constituyó en 
la base de las movilizaciones sociales a partir de que la comunidad or-
ganizada en un frente común de resistencia frente a lo que percibieron 
como amenazas al suelo, a sus actividades diarias, a la salud, a la flora y 
fauna de la zona.

la construcción del riesgo como daño al patrimonio cultural se 
puede ver expresado en el  

2005, cuando el patronato pro defensa del patrimonio Histórico y 
cultural de cerro de san pedro afirmó que había familias de la cabec-
era municipal en contra del proyecto. el líder del patronato afirmaba 
entonces que: “…la minera se valió de actas falsas e irregulares que 
avalaban la renta de tierras para poder llevar a cabo la extracción de 
los minerales, trazar sus caminos y establecer su patio de lixiviación. 
Muchos de los contratos de renta de tierras están a nombre de per-
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sonas que ni ejidatarios eran… ”el instituto nacional de antropología 
e Historia (inaH) confirmó que el proyecto minero produjo daños en 
la casa de Guadalupe (El Sol, 2005: 16 de febrero), por lo que el pa-
tronato con don Mario Martínez como su líder local interpusieron una 
demanda ante la pGr 22/2005 (El Sol, 2005: 16 de febrero). 

en este mismo año, la construcción del riesgo con enfoque ambi-
ental se pudo percibir en las siguientes declaraciones. Greenpeace, a 
través de su director, alejandro calvillo unna, dijo que se trataba de un 
proyecto que representa “la barbarie industrial y no es viable” (El Sol, 
2006, 1 de marzo), incluso el Frente amplio opositor se había incon-
formado desde 2005 por los permisos que el inaH otorgó a Minera 
san Xavier (El Sol, 2005: 24 septiembre).

los movimientos opositores también utilizaron el mismo argu-
mento sobre riesgo económico de manera distinta a los promoters de la 
minera. se hizo hincapié en las contradicciones respecto a los costos so-
ciales del desplazamiento de las familias y la compensación económica 
que recibían comparado con las rentas económicas de la empresa. los 
recursos hemerográficos consultados dan cuenta de que 21 familias se 
reubicaron en la zapatilla (Pulso, 2004: 27 de octubre) y para 2006 se 
hablaba ya de invasión de terrenos en soledad de Graciano sánchez que 
habían sido pagados a campesinos a seis pesos el metro cuadrado (Pulso, 
2004: 15 de octubre). es decir el costo ecnómico y social del desplazam-
iento de pobladores y su modo de vida era más alto que las ganaincias 
que podría traer la empresa. asimismo, la inversión extranjera de new 
Gold no incrementó los recursos fiscales del gobierno. se confirmó en 
2008 que la Minera san Xavier pagaba al municipio solamente 360 
mil pesos anuales en predial y “pagó al municipio 2 millones de pesos 
en el 2000 por el permiso de construcción” (Pulso, 2009: 8 de febrero). 
los bajas aportaciones fiscales contrastan con las ganancias reconocidas 
por la misma compañía minera, la cual afirmó que la empresa estaba 
produciendo un 6% más de las expectativas que tenían inicialmente por 
extraer  100 mil onzas, 5% de oro y 95% de plata, más de 4 mil lingotes 
de producción (Pulso, 2008: 4 de julio). el aumento en el valor del oro 
en el mercado internacional de 390 a 900 dólares la onza, hizo que la 
empresa aplicara 10 millones de dólares para los siguientes 12 años con 
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“nuevas inversiones en su mina de cerro de san pedro (Pulso, 2008: 14 
de junio). 

el propio cuestionamiento de la concepción empresarial y guberna-
mental en relación al riesgo económico y su resignificación forzó a las 
autoridades de distintos niveles de gobierno a enfocarse en cuestiones 
ambientales y de salud. por ejemplo, en 2006, la secretaría de Medio 
ambiente y recursos naturales (seMarnat), afirmó en los medios 
periodísticos que Minera san Xavier debía elaborar un nuevo estudio 
de impacto ambiental acorde con el plan de desarrollo urbano del mu-
nicipio de cerro de san pedro (Pulso, 2006: 4 de abril). en ese mismo 
año la procuraduría Federal de protección al ambiente detectó el in-
cumplimiento en la operación de minera san Xavier, ya que la empresa 
“ha reportado contaminantes por 10 toneladas al año. irregularidades 
en el manejo de maquinaria pesada así como en el acarreo de aceites e 
hidrocarburos (Pulso, 2006: 1 de abril). para 2014, su titular Guillermo 
Haro Bélchez, advirtió que al cierre se obligará a que MsX cumpla 
con la remediación (El Sol, 20 de marzo). asi también desde el 2005, 
el entonces director General de los servicios de salud en el estado, 
Fernando toranzo Fernández, dijo que se estaban tomando muestras a 
niños, en “zonas de riesgo como donde esta MsX, por posible aumento 
de plomo en la sangre” (El Sol, 2005: 19 de febrero). posteriormente, el 
secretario de salud estatal, expuso que personal de la comisión estatal 
de protección contra riesgos sanitarios, informó que se había detecta-
do la contaminación de algunos mantos acuíferos; sin embargo dijeron 
“esta agua no ha sido utilizada para consumo humano” (El Sol, 2014: 
4 de junio). Fue así como la apropiación de los discursos de riesgo por 
parte de movimientos de base en contra del proyecto de minería a tajo 
abierto en cerro de san pedro fue parte de las estrategias de moviliza-
ción social. no hay que olvidar que desde el año 2009 el tribunal Fe-
deral de justicia Fiscal y administrativa (tFjFa) había emitido el fallo 
que paró un tiempo las actividades de la empresa. 

en el año 2006, los grupos opositores al proyecto minero llevaron 
a cabo una petición ciudadana ante el secretariado de la comisión para 
la cooperación ambiental del acuerdo de cooperación ambiental de 
américa del norte (acaan) en la que no sólo señalaron a la dirección 
General de ordenamiento ecológico e impacto ambiental del insti-
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tuto nacional de ecología como la instancia que autorizó el proyecto, 
sino la potestad que tuvo el fallo del tribunal Federal de justicia Fiscal 
y administrativa (tFjFa) contra esta misma autorización. pro san luis 
ecológico señaló entonces que la Manifestación de impacto ambiental 
presentada por la minera san Xavier atentaba contra diversos artículos 
de la ley General de equilibrio ecológico y protección al ambiente.11 
posteriormente, el tribunal colegiado en el estado de san luis potosí, 
desechó la demanda interpuesta por pro san luis ecológico y confir-
mó la sentencia dictada por un juzgado de distrito con motivo de la 
publicación del plan de desarrollo urbano del Municipio de cerro 
de san pedro en el doF del estado, donde se autorizó la producción 
minera “como una actividad central del municipio (El Sol, 2011: 18 de 
noviembre).

durante el 2014, grupos opositores a MsX se manifestaron cuyos 
activistas fueron detenidos cuando realizaban una manifestación pací-
fica en la Fenapo (La Jornada San Luis, lópez torres, 2015ª). también 
se manifestaron los resultados de conclusión del noveno congreso de la 
red latinoamericana de antropología jurídica en el año 2014 confor-
mada por profesionales de las ciencias sociales, el derecho y activistas, 
así como liderazgos indígenas de toda la región. este congreso emitió 
un pronunciamiento en el que condena la creciente violencia especial-
mente contra la población indígena, pese al avance en el reconocimien-
to formal de sus derechos, con el inicio de un nuevo ciclo de despojo y 
explotación de los territorios, mediante proyectos extractivos, y las em-
presas principalmente norteamericanas, que van en busca de minerales, 
petróleo, y otros recursos naturales luis. la clínica de litigio estraté-
gico de la Maestría en derechos Humanos de la universidad autóno-
ma de san luis potosí interpuso, en compañía de la organización pro 
san luis ecológico, ac, una queja ante la comisión interamericana 
de derechos Humanos, con sede en Washington, eu, contra el estado 
mexicano, por diversas violaciones a derechos humanos, principalmen-
te ambientales y sociales, que se derivan de la operación ilegal de la 

11 esto facilitó la alianza, donde los logros de esta resignificación del riesgo fueron obs-
truidos por el juicio de amparo que seMarnat y MsX interpusieron y promovieron que 
prosperó a favor de MsX, resuelto por el noveno tribunal colegiado de distrito.
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Minera san Xavier (Metallica resources) en el emblemático municipio 
potosino de cerro de san pedro (La Jornada San Luis, en luévano Bus-
tamante, 2015).

la resignificación del riesgo de los movimientos sociales que fueron 
visibilizadas por la prensa escrita contra el proyecto de la Minera san 
Xavier llevaron al cierre de operaciones de extracción de la mina en el 
2016 (Monreal, 2015a en plano informativo). cabe destacar que las 
referencias sobre la vinculación de las mujeres en los movimientos de 
oposición en cerro de san pedro por parte de los medios son casi nulas, 
salvo una que menciona una opinión de dos expertas en la materia (an-
gelina núñez y Beatriz septién), lo cual invisibiliza la actividad de las 
mujeres que encabezaron movimientos de resistencia en cerro de san 
pedro frente a la minería a tajo abierto.

respuestas a la resignificación social del riesgo: 
la responsabilidad social empresarial 
en el seguimiento noticioso

la resignificación del riesgo para centrarse en cuestiones ambientales, 
de salud, respecto al daño al patrimonio y al territorio en general vinie-
ron acompañadas de una respuesta diferente por parte de la empresa 
que no sólo se centró en el riesgo económico. esta respuesta tomó la 
forma de proyectos y principios de responsabilidad social empresarial, 
lo que se vió expresado al cierre gradual de la producción minera en 
el cerro de san pedro a partir del 2016. comenzó, se dijo entonces, 
la restauración ambiental en las áreas de minado para finalizar en las 
instalaciones de procesamiento, de acuerdo a las mejores prácticas de 
la industria, incluyendo la remediación ambiental y biofísica, así como 
las consideraciones sociales: “el cierre se llevará a cabo, de acuerdo a las 
leyes laborales mexicanas, con el contrato colectivo con la empresa que 
espera colaborar de manera responsable con las distintas partes interesa-
das” (El Sol, 2014: 23 de marzo). se hablaba entonces de que el titular 
de la ctM no preveía anomalías en el cierre y liquidación laboral de 
los trabajadores de la minera, correspondiente a “325 empleados de 
base y de 50 trabajadores temporales porque esta planeado estratégica-
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mente (El Sol, 2014: 26 de marzo). como parte de lo que llamó “plan 
de cierre responsable, incluyente y participativo,” Minera san Xavier 
informó que desde hacía dos años, la empresa mantenía una invitación 
abierta para que sus empleados elaboren propuestas de reducción de 
gastos, las cuales, si obtienen resultados exitosos, permitirían que los 
participantes sean acreedores de un porcentaje de hasta el 5 por ciento 
del ahorro económico generado (rodríguez en Pulso, 2019). algunas 
otras medidas populares por parte de la empresa consistieron en que  
apoyó al equipo de futbol reales de san luis (El Sol, 2006: 27 de febre-
ro), manifestando frente a la opinión pública  que había aportado 2.5 
millones de pesos para un fideicomiso en el que los gobiernos estatal y 
federal “debieron depositar recursos para emprender estudios y obras de 
estabilización del templo de san pedro, pero aún no se ha conformado 
este comité técnico que se encargue de este tema“ (Pulso, 2006: 25 de 
julio). también la Minera san Xavier recibió un reconocimiento por 
parte del instituto estatal para la educación de los adultos, por vincu-
lar a sus trabajadores a nivel de educación primaria y secundaria (El Sol, 
2006: 24 de agosto). 

el entonces Gerente General de MsX, donald Holsen dijo desde el 
inicio de operaciones que “no solo se remediarán las 390 hectáreas im-
pactadas sino que se reforestará también las zonas de cuesta de campa 
y cerro de san pedro y harán un muro de contención para evitar que 
rocas se deslicen sobre el pueblo” (Pulso, 2006: 21 de mayo). Mientras 
tanto, el comité técnico científico, creado para hacer seguimiento a 
las recomendaciones y la operación de MsX no ha dado informes al res-
pecto (Pulso, 2006: 27 de julio). incluso se ha constatado en campo que 
no se han llevado a cabo estas obras de remediación ni de reforestación 
en el área impactada por el proyecto minero.

el seguimiento noticioso a partir del 2019, estuvo permeado por 
las actividades de Minera san Xavier respecto a la donación de agua 
al municipio, por la cesión de equipos hospitalarios en el hospital de 
soledad de Graciano sánchez y de material escolar en el municipio. de 
hecho, el “plan integral, participativo e incluyente de cierre de Mina 
de Minera san Xavier” se ha convertido en un referente del sector, tanto 
a nivel nacional como internacional por su congruencia con las guías 
de la epa (us environmental protection agency), tales como nevada 
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y california; así como con la noM-155-seMarnat-2007 (2019). 
de hecho, se habló también de que algunas compañías han visitado 
a cerro de san pedro para conocer los trabajos de Minera san Xavier 
como son: Minera Media luna (Guerrero), agnico eagle (chihuahua), 
Mexichem (san luis potosí), Mina noche Buena Fresnillo plc, Min-
era camino rojo (zacatecas), Minera pangea Mcewen Mining (sina-
loa), peñasquito newmont Gold corp. (zacatecas) y Mina shahuindo 
panamerican silver (perú). es así como las políticas de responsabili-
dad social se presentaron como una forma unilateral y empresarial del 
manejo de riesgo ambiental, frente al patrimonio histórico y a la salud 
que visibilizaron movimientos opositores a la actividad extractivista de 
gran escala. pero como se discute en el capítulo sobre responsabilidad 
social corporativa en el presente libro, estas políticas y proyectos no 
llegan a compensar los daños a la salud, al medio ambiente ni aliviaron 
la carga de trabajo que recae sobre las mujeres a partir de las afectaciones 
socioambientales. 

la institucionalización de las demandas 
socio-ambientales y las concepciones de riesgo

la resignificación de la percepción de riesgo por parte de grupos am-
bientalistas, del patrimonio cultural y la defensa del territorio ha teni-
do repercusiones a largo plazo en cuanto a la institucionalización de 
estas demandas. ejemplo de ello es la demanda llevada a cabo por el 
ayuntamiento de soledad de Graciano sánchez, por el despojo de áreas 
aledañas, que se encuentra en curso, incluso, se culpó a la MsX de 
evadir impuestos: “la minera san Xavier, por ejemplo, una de las que 
no cumple y no se atuvo a los compromisos que había firmado, ade-
más de violentar una serie de disposiciones legales relacionadas con su 
construcción y funcionamiento, se encuentra funcionando merced a 
la protección de las autoridades federales, estatales y municipales, sin 
pagar el mencionado impuesto de utilidades operativas” (La Jornada 
San Luis, en lópez torres, 2015).

por ello, el ayuntamiento de soledad emprendió una acción jurí-
dica en contra de la minera san Xavier porque invadió territorio del 
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municipio sin tramitar ningún permiso, sobre un cambio de uso de 
suelo, así como para detonar explosivos, químicos y devastar el área 
de la flora y fauna de este municipio (Martínez, en Pulso, 2019ª). para 
2019, se confirmó que la secretaría General de Gobierno del estado de 
san luis potosí brindaría seguimiento a la demanda interpuesta por el 
ayuntamiento de soledad de Graciano sánchez en contra de la Minera 
san Xavier. también en el mismo año, el alcalde del Municipio de so-
ledad sostuvo una reunión en la ciudad de México con funcionarios de 
la secretaría del Medio ambiente y recursos naturales (seMarnat), 
como parte de las acciones encaminadas a que la Minera san Xavier 
asuma la responsabilidad que le corresponde al intervenir de manera ar-
bitraria en un extenso terreno en este municipio (Mora en Pulso, 2019). 

por su parte el diputado pedro carrizales Becerra instó para que la 
lXii legislatura del congreso del estado estableciera la creación de la 
comisión especial para investigar los impactos ambientales y culturales 
a consecuencia de la actividad extractiva de la Minera san Xavier, con 
operación el municipio de cerro de san pedro, de conformidad con 
lo dispuesto en la fracción iv del artículo 84 de la ley orgánica del 
poder legislativo del estado de san luis potosí; y el artículo 145 del 
reglamento para el Gobierno interior del congreso del estado de san 
luis potosí (Pulso, agosto de 2019). estos ejemplos muestran como la 
apropiación de versiones alternativas de percepción de riesgo que inclu-
yeron riesgos de incumplimientos fiscales, riesgos ambientales y de la 
salud retomada por el ayuntamiento es resultado de las luchas no sólo 
en el espacio material sino también enlos espacios discursivos de movi-
lización en relación a las distintas fuerzas que construyen la percepción 
del riesgo.

a manera de conclusión

a través de la revisión hemerográfica de Pulso, El Sol de San Luis, La 
Jornada San Luis y Plano Informativo, se encontró que las noticias so-
bre Minera san Xavier fueron el centro de los temas medioambientales 
en el estado, teniendo un total de 480 sobre Minera san Xavier en 
los primeros 20 años del nuevo milenio. como hipótesis de partida se 
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propuso que la atención de las problemáticas ambientales en medios de 
comunicación escritos brinda, como el tema del proyecto minero de 
Minera san Xavier en cerro de san pedro en san luis potosí, distintas 
intensidades mediáticas de publicación, lo que incidió en que se man-
tuviera el tema en agenda durante varios años del nuevo milenio; sin 
embargo, la atención mediática fluctuó dependiendo de los años. 

Fotografía no. 1 proyecto de MsX en csp san luis potosí, México

Fuente: suárez (2019)

se pudo constatar una gran atención mediática en el tema de la 
apertura-operación-oposición al proyecto de Minera san Xavier en el 
estado durante el período 2004-2006, para descender en los años si-
guientes. después del descenso de varios años casi sin seguimiento no-
ticioso al tema de la minería en el estado de san luis potosí, en que 
fue muy poca la información con que se contó para entender y analizar 
en qué está consistiendo el proceso de remediación del sitio. a partir 
del año 2019, se destacó una mayor atención del tema de Minera san 
Xavier debido a los impactos que este proyecto tuvo no solo en el mu-
nicipio de cerro de san pedro sino también en soledad de Graciano 
sánchez, por la demanda llevada a cabo por su ayuntamiento, por el 
despojo de áreas aledañas, que se encuentra en curso. la etapa posterior 
al cierre del proyecto es en la cual se detecta la primera fase de cierre 
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gradual de la producción minera de MsX en cerro de san pedro para 
inicios de 2016. 

gráfiCa 1. notiCias sobre Minera san xavier por periódiCo 2004 a 2015
 

Fuente: elaboración propia sobre noticias de MsX de 2004 a 2015, san luis potosí, 
s.l.p., México.

Gráfica 2. noticias sobre Minera san Xavier de 2004 a 2015 

Fuente: elaboración propia sobre noticias de MsX en pulso y el sol de san luis, san luis 
potosí, s.l.p., México.

lo importante es que en su cobertura los medios hicieron visibles a 
actores, temas y riesgos en la construcción mental de la opinión pública 
estatal, con expeción del papel de las mujeres en los impactos ambien-
tales y la resistencia a la minería. las etapas y procesos de atención me-
diática del proyecto de inversión de Minera san Xavier en cerro de san 
pedro, san luis potosí, reflejaron parte de estas resistencias contra la 
minería a tajo abierto, principalmente en los periódicos de La Jornada 
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san luis y en Pulso. no obstante, existe un reconocimiento casi nulo de 
la participación mediática por parte de las mujeres del lugar, respecto 
a lo que fue su decidida participación en movimientos de oposición 
como los que nos dan a conocer las mujeres entrevistadas en este estu-
dio de caso del altiplano potosino.

la actividad de los movimientos de resistencia, ha significado la 
modificación de las formaciones discursivas frente a las empresas y a 
las autoridades estatales, que fungieron como voceras de este proyecto 
de inversión minero. además, este artículo se determinó que no existió 
en este estudio una vinculación entre la actividad de las mujeres con la 
naturaleza, pero sí con la cultura local y más aún un reconocimiento de 
la violencia y la presión del  como es expresado en el capítulo sobre el 
ecofeminismo y minería en este libro. visibilizar el papel de las mujeres 
en resistencia puede forjar redes de solidaridad por parte de otras muje-
res en el estado, poderescuchar sus reclamos y la atención en los temas 
que a ellas les compete dentro de sus territorios, en sus tierras y en sus 
viviendas.
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Mujeres y Minería en zacatecas. 
relatos soBre la eXtracción Minera

luis david cruz González

introducción

el presente capítulo reflexiona sobre los trabajos de explotación minera 
en el estado de zacatecas acentuados en la municipalidad de Mazapil. 
en ese estado de larga tradición minera, se delibera acerca de los im-
pactos vividos en tiempo recientes como consecuencia de los megapro-
yectos mineros ubicados al norte de zacatecas. el trabajo se centra en 
estudiar los efectos que las actividades mineras han causado en la vida 
de las comunidades exponiendo las formas de activismo social en estas 
últimas basada en la generación de acuerdos. de manera especial, se 
presentan aspectos de la actividad minería en relación con las muje-
res de las comunidades, en donde se pone el acento en las ópticas que 
manifiestan tres mujeres relacionadas directamente con la minería en 
zacatecas con el propósito de conocer sus experiencias particulares. al 
final del capítulo se expone una serie de reflexiones a modo de conclu-
siones.

para realizar la investigación se utilizó la metodología cualitativa en 
la que se estudiaron varios documentos académicos acerca de la devas-
tación ambiental producida por las mineras en el estado de zacatecas. 
igualmente, se realizaron observaciones de campo en las zonas mineras 
del municipio de Mazapil, y especificamente los poblados salaverna y 
palmas, cedros y vergel. de la misma manera, se llevaron a cabo entre-
vistas a profundad con tres mujeres que de distinta forma mantuvieron 
una relación directa con las mineras alojadas en el estado de zacatecas.
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la extracción minera canadiense en el estado
de zacatecas 

según una variedad de artículos académicos acerca de la realidad mi-
nera en zacatecas, ese territorio ha sido asediado históricamente por la 
actividad minera (uribe sierra, s. e., Gómez alonso, j. a., y tetreault, 
d (2020), panico (2018), y Garibay, c., Boni, a., panico, F., & urqui-
jo, p. (2014),). con el ingreso del tratado de libre comercio en 1994, 
el estado de zacatecas se convirtió en un atractivo destino de extracción 
minera de compañías norteamericanas y canadienses quienes inician 
con la aplicación de técnicas más abrasivas para el medio ambiente con 
la minería de tajo a cielo abierto y lixiviación de minerales con utili-
zación del cianuro, además de la utilización de grandes cantidades de 
agua. la presencia de la minera en zacatecas es tal, que según cifras de 
la secretaría de economía, zacatecas representa el tercer lugar en extrac-
ción minera con el 15.09% del valor de la producción minera del país. 
en la actualidad 16 de los 58 municipios de ese estado son productores 
mineros. de acuerdo con la información de esta secretaría, a febrero de 
2020 existían 715 concesiones vigentes amparando 488,370.5832 hec-
táreas (6.2866% territorio estatal). las 10 empresas mineras principales 
de zacatecas son las siguientes: Fresnillo plc, Grupo peñoles, Minera 
Frisco, Minera contracuña, capstone Gold, excellon resources, new-
mont-Goldcorp, aranzazú Holding (aura Minerals inc.), arian silver 
y  First Majestic s.a. de c.v (líder empresarial, 2021). 

en la actualidad la empresa minera canadiense es la que lleva la 
vanguardia en la extracción de minerales en la región de zacatecas. el 
caso hito de estas experiencias es conocido como “el peñasquito”, pro-
yecto minero de la compañía canadiense Goldcorp ubicado en el mu-
nicipio de Mazapil, zacatecas, la cual generó una fuerte derrama eco-
nómica en la región, pero que igualmente produjo serias afectaciones 
ambientales en ese territorio. durante el año 2007, Goldcorp empezó 
la construcción del megaproyecto industrial asociado a la extracción y 
procesamiento de los metales (oro, plata, zinc y plomo) en la zona de 
Mazapil, zacatecas. en años recientes, como se explica en otro capítulo 
del presente libro, esta compañía ha sido aquirida por la empresa esta-
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dounidense newmont. este proyecto expuso una problemática con los 
pobladores de la región pues el sistema de extracción a tajo abierto, (que 
es el que se práctica en este contexto), requiere una inmensa porción 
de tierras para el desarrollo de las varias fases de la actividad productiva 
(panico, 2018). esta situación derivó que conjuntamente a la instala-
ción de la minera el peñasquito, se activaran varias agrupaciones socia-
les en defensa del territorio. el caso de la llegada de la empresa minera 
canadiense desató un aspecto muy polémico en materia de derechos 
socio-ambientales ya que los principales afectados por la misma fueron 
los propietarios del sistema agrario del valle de Mazapil, particularmen-
te los ejidatarios del entorno de los cuatro núcleos ejidales principales 
como: Mazapil, cerro Gordo, cedros y el vergel. es de destacar que 
desde sus inicios en el año 2010 la empresa canadiense Golcorp “Mine-
ra el peñasquito”, contó con el apoyo de los distintos niveles de gobier-
no, principalmente por las administraciones federales de los gobiernos 
de Felipe calderón y enrique peña nieto quienes otorgaron la mayor 
parte de las concesiones y condonaciones en materia de impuestos.

en cuanto a las tónicas del activismo social en defensa de los terri-
torios ocupados por el peñasquito, los conflictos socioambientales en 
torno a la minería fueron respondiendo a una dinámica de dos grupos 
(uribe sierra, et al. 2020; panico, 2018; Garibay, et al. 2014). una 
dinámica es integrada por las mineras canadienses y las autoridades 
gubernamentales en sus distintos niveles y la otra es conformada por 
pobladores de la localidad y aliados externos que los asesoran en las 
negociaciones. por su parte, en un primer momento el activismo social 
contra la instalación de la minera el peñasquito estuvo integrada por 
los habitantes de los terrenos ejidales que conforman el entorno de la 
actividad minera los que expresaron su rechazo a las actividades de ex-
plotación con una postura en defensa del territorio. las acciones contra 
la minera extranjera fueron conducidas durante el año 2009 por secto-
res de ejidatarios de cedros y el vergel. sin embargo, los activistas bajo 
presiones económicas fueron poco a poco virando en generar una espe-
cie de protesta de rechazo-negociación, en la que se buscaba minimizar 
los impactos ambientales y lograr mejores compensaciones económicas 
(tetreault, 2020; uribe, 2019). 
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con el fuerte embate de las mineras en ese estado y su asociación 
con las autoridades locales, las actividades de los grupos de resistencia 
en defesa del territorio fueron poco a poco reducidos hasta concentra-
se en obtener una mejor negociación por sus terrenos con la empresa 
canadiense (uribe et al, 2020).  los activistas integrantes de los cuatro 
núcleos ejidales fueron desarrollando una protesta motivada por la in-
conformidad producto del intercambio económico desigual en cuanto 
al pago por la renta del suelo por parte de la empresa (Garibay et al., 
2014, p. 123). en estas negociaciones los ejidatarios contaron con la 
alianza de grupos externos como es la coordinadora nacional plan de 
ayala (cnpa) con sede en la ciudad de México y del Frente popular de 
lucha por zacatecas (Fplz). 

sin embargo, las negociaciones de los ejidatarios se concentraron 
más en recibir un mayor monto económico por la ocupación de sus tie-
rras que evitar la operación de la minera. los colectivos se centraron en 
obtener un porcentaje del 10 centavos de dólar por cada mil dólares de 
ganancia que la empresa proyectó realizar durante los 22 años de vida 
de la mina peñasquito, a 88 centavos por cada mil dólares de ganancia 
empresarial (Garibay et al., 2014, p. 138).  con ello, el activismo social 
en Mazapil se concretó en generar mejores beneficios económicos para 
los ejidatarios, al tiempo de acordar con los administrativos de la mina 
contrataciones para pobladores de la localidad. como resultado, varios 
miembros de la comunidad se contrataron con la minera en una diver-
sidad de áreas que van desde trabajadores mineros, personal de cons-
trucción y transportistas. incluso, algunos integrantes de la comunidad 
conformaron una red de trasporte de carga quienes actualmente prestan 
sus servicios a Goldcorp (tetreault, entrevista 2021).

entre acuerdos y desencuentros con las agrupaciones sociales se han 
desarrollado hasta el momento las actividades mineras del peñasquito. 
estas han registrado varias tensiones producto de la inconformidad por 
el pago de la renta de la tierra, o bien, por la contratación de transpor-
tistas externos a la comunidad. los activistas han realizado una variedad 
de bloqueos en los accesos a la mina peñasquito, cuya fecha más recien-
te se registró en abril de 2019. durante estos bloqueos se hizo presente 
la integración del Frente de comunidades afectadas, uno de los po-
cos organismos comunitarios visibles, quienes igualmente presionan a 
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la empresa en torno a conseguir mayor participación en los beneficios 
económicos producto de la continuación de la explotación minera del 
peñasquito (uribe, et al 2020). 

otro ejemplo de los efectos devastadores de la minería en la muni-
cipalidad de Mazapil es el caso del poblado de salaverna. pueblo con-
denado a su desaparición como consecuencia de las actividades de la 
mina tayahua propiedad de la minera mexicana Frisco de carlos slim. 
desde el año 2010, la minera Frisco comenzó la extracción de minera-
les bajo la técnica abrasiva de tajo a cielo abierto con lo que se llevaron 
a cabo procesos de despojo y desplazamientos forzados, ya que muchas 
de las vetas minerales se encontraban por debajo de las viviendas de la 
población.

por medio de detonaciones de explosivos y la implementación de 
técnicas de barrenación, la mayoría de las casas fueron presentando grie-
tas y fisuras colocando a sus habitantes en un estado de peligro cons-
tante. esta situación fue aprovechada por los administrativos de Frisco 
quienes “pactaron” con los habitantes la reubicación de la comunidad 
hacia un nuevo complejo habitacional ubicado a cinco kilómetros de 
distancia, el cual recibe el nombre de nuevo salaverna.

en este contexto aparecen en salaverna diferentes grupos de oposi-
ción y negociación cuya participación se centraba en producir un mayor 
beneficio en cuanto a la reubicación de los habitantes al nuevo poblado. 
en este entorno, da lugar la instalación de un colectivo de vecinos del 
poblado de salaverna conocido como comité de reubicación, quienes 
intentaron obtener un mejor trato en cuánto a ésta, con una mayor 
compensación económica además del desarrollo de un “pliego petito-
rio que integraba demandas afines a la protección del medio ambiente, 
autonomía, indemnización, servicios básicos, clínica de salud, canchas 
deportivas, iglesia y escuela” (uribe et al 2020; 15). 

en la observación realizada de la ciudad de nuevo salaverna en-
contramos que dichas peticiones fueron parcialmente cubiertas por la 
minera Frisco, ya que fueron entregadas y escrituradas varias construc-
ciones a los desalojados. casas modelo infonavit, diseñadas con 3 recá-
maras, un baño, sala-comedor, patio trasero y cochera. sin embargo, las 
casas no cuentan con ninguna extensión de terreno anexo que posibilite 
la práctica de la agricultura o pecuaria a menor escala, como lo realiza-

Minería (vaciado).indd   105 7/17/22   6:54 PM



106

ban anteriormente varios de los habitantes desplazados. de igual forma, 
aunque cuentan con todos los servicios básicos incluyendo la telefonía, 
nuevas instalaciones educativas como un jardín de niños, la primaria y 
la telesecundaria y una iglesia. nuevo salaverna no cuenta por lo pronto 
con una clínica de salud, situación que fue una de las solicitudes prin-
cipales del comité de reubicación. 

por otra parte, al inspeccionar el deterioro ambiental producido 
por la actividad minera tayahua, damos cuenta que prácticamente ha 
desaparecido al poblado de “antiguo” salaverna. en la actualidad solo 
existen en pie nueve viviendas. con las detonaciones causadas por la 
mina se ha fracturado la mayoría de las casas y caminos, demolido la 
mayoría de las casas, dos escuelas y la iglesia. igualmente se ejerce una 
presión y persecución jurídica de los pocos habitantes que se resisten a 
desalojar (valadez y Medrano, 2020).

Foto 1. panorámica del poblado de salaverna. en un primer plano 
se observa la escuela primaria totalmente derrumbada por las acciones 

de la mina tayahua propiedad de la minera Frisco.

Foto de liliana cervantes Marentes.

Minería (vaciado).indd   106 7/17/22   6:54 PM



107

Mujeres y minería en zacatecas vistas a través de tres 
narrativas 

de manera exploratoria, el presente capítulo presenta una descripción 
de las distintas experiencias de mujeres con distintas posicionalidades 
sociales frente a las compañías mineras, lo que nos permite ver la com-
plejidad de la situación de las mujeres ya sea como trabajadoras, resi-
dentes en un territorio, comerciantes, organizadoras sociales del cuida-
do, activistas y como autoridades estatales. 

Desalojo en Salaverna

avecinadas por más de 40 años en el pueblo de salaverna, la sra. lidia 
Marentes vázquez y su madre isabel vázquez alonso, quienes habitaban 
viviendas contiguas en ese poblado, tuvieron que abandonar la comu-
nidad como consecuencia de las constantes detonaciones de dinamita 
realizadas por la Mina tayahua. producto de la falta de claridad en la 
escrituración de los terrenos que habitaban desde hace más de cuatro 
décadas, la minera tayahua subsidiaria de la minera mexicana Frisco de 
carlos slim, quien hasta hace poco se ostentaba como el hombre más 
rico del mundo, envió sus técnicos a supervisar las casas de la región, 
quienes con brocha roja en mano iban marcando con una “cruz” las 
casas que presentaban notables cuarteaduras, y por ende, candidatas a 
su demolición. no es preciso aclarar, que como bien dice la sra. lidia 
Marentes, “eran casi todas”.

la minera tayahua encontró vetas de minerales valiosos por debajo 
de las viviendas de la población, por lo que ni tardos ni perezosos co-
menzaron con demoliciones por doquier. con coerciones, presiones y 
chantajes, el personal de la minera visitaba a los lugareños solicitando el 
abandono de sus hogares por peligro inminente, y según ellos, para sal-
var sus vidas de ser aplastadas en un posible derrumbe. además de asu-
mirse como legítima dueña de los terrenos del poblado de salaverna, la 
Minera tlayahua chantajeaba a los pobladores ofreciéndoles un nuevo 
convenio si se trasladaban de forma pacífica a las casas recién construi-
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das para ellos en el poblado de nuevo salaverna, complejo habitacional 
ubicado a cinco kilómetros de ahí. 

isabel vázquez, una mujer que rebasa los ochenta años, recuerda 
que los terrenos siempre contaron con cierta irregularidad.

yo recuerdo que el dueño de todos estos terrenos era un señor gringo o 
hijo de gringos que se llamaba eduardo Mandiefil. el dejaba a los traba-
jadores de su mina que construyeran sus casas para que estuvieran cerca 
del trabajo. así pasó con mi esposo quien construyo nuestra casita en ese 
entonces. lo que pasa es que este señor después vendió la mina y todo lo 
demás a una minera (isabel vázquez, comunicación personal, 27 de mayo 
2021, entrevista). 

uribe sierra, et al. (2020), determinan que la minera subterránea 
tlayahua comenzó sus funciones en el año 1972, la cual era administra-
da por un empresario local y adquirida por el Grupo Friscoen 1998. si 
bien el origen de la propiedad de los terrenos es poco clara, las mineras 
fueron ostentándose como sus legítimos dueños, aunque las casas ha-
bían sido construidas por los habitantes del poblado. no es necesario 
decir que la irregularidad de los terrenos de salaverna fue la base del 
desalojo masivo del lugar.

pero la sorpresa fue mayúscula para lidia Marentes, pues al acordar 
con la mina reubicarse junto con su madre e hija a nuevo salaverna, 
descubre que la minera dispuso una sola casa para todas ellas. 

no, pues fíjese que cuando llegamos a nuevo salaverna me doy cuenta 
que solo nos entregaron una sola casa para las tres. yo vivía con mi hija en 
una casa pegada, pero era otra casa distinta. entonces comencé a pedirle a 
la mina tlayahua que me respetaran lo que me habían dicho o me dieran 
un poco más de dinero para poder comprar yo una. entonces me dijeron 
(los administradores de la mina) que lo que me iban a dar era dinero que 
para que construyera una nueva habitación dentro de la casa de mi mama 
y que ahí nos pusiéramos mi hija y yo que ya está grande, va a la prepara-
toria. eso se me hizo una burla. (libia Marentes, comunicación personal, 
27 de marzo 2021, entrevista). 
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por esas razones, lidia Marentes resolvió iniciar una demanda con-
tra la minera tlayahua por incumpliendo del convenio. en el trascurso 
del conflicto, se enteró de que otras ocho personas de antiguo salaverna 
padecían situaciones semejantes, por lo que se organizaron para pre-
sentar una demanda común y con ello repartir gastos. demanda que se 
mantiene hasta la fecha.

de la acción comunitaria, lidia Marentes recuerda:

en un principio se manifestaban algunos colectivos en salaverna en con-
tra de las actividades de la minera, peros fueron poco a poco deshacién-
dose hasta formar otros grupos como para presionar y tener una mejor 
casa o en un buen lugar (reubicación). igual otros querían que la mina les 
diera más dinero por sus casas derrumbadas e irse a otro lado. lo que si le 
puedo decir es que por ahora cada uno corre por su lado. (libia Marentes, 
comunicación personal, 27 de marzo 2021, entrevista). 

de los testimonios ofrecidos por los muy pocos habitantes que aún 
continúan viviendo en salaverna, se deprende que su oposición solida-
ria responde a las siguientes razones: la defensa del territorio en contra 
del despojo capitalista de los consorcios mineros; la protección del me-
dio ambiente de las técnica abrasivas de la minería de tajo a cielo abierto 
y utilización de altas cantidades de agua; oposición a la utilización del 
cianuro por sus efectos en la contaminación de los mantos friáticos; y su 
rechazo a no poder continuar con sus actividades agrícolas y ganaderas, 
con la reubicación en las casa tipo infonavit de nuevo salaverna.

según el informe de impacto ambiental presentado por tlayahua y 
aprobado por la secretaría del Medio ambiente en 2013 el cual tiene 7 
años de vigencia, cuando terminen de realizar los trabajos extractivos en 
la zona, el antiguo poblado de salaverna será un hoyo de 230 metros de 
profundidad (desinformemos.org.mx ruido en la red, 2018).
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Foto 3. nuevo salaverna. aspectos de la nueva escuela primaria 
y casas vecinas. 

Foto de liliana cervantes Marentes.

De confeccionista de textiles al activismo social. Relatos de un mal 
acuerdo.

delia Herrera Méndez originaria de la comunidad de Mesas del porte-
zuelo, Mazapil, quien posterior al inicio de las actividades de la mine-
ra canadiense Goldcorp, conocida localmente como el peñasquito, se 
convirtió en una de las principales activistas sociales en favor de gene-
rar arreglos más justos para los ejidatarios de cedros. este ejido com-
prende varios anexos como son las localidades de Mesas de portezuelo, 
palmas Grandes, charcos y el peñasco, de ahí el nombre que adoptó la 
minera como el peñasquito. delia Herrera Méndez, dedicada a confec-
cionar uniformes escolares desde el año 2004, comenta que anterior al 
inicio de actividades del peñasquito en 2010, la minera fue muy rapas, 
ya que, con la complicidad de los comisionados ejidales comprados por 
los canadienses, convencieron a los ejidatarios de rentar sus casas a largo 
plazo por un costo de 50 mil pesos. 
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recuerdo que en el año 2007 fue cuando se generaron esos malos arre-
glos, por lo que junto con otros habitantes del ejido cedros, fuimos a 
solicitar la asesoría del Frente popular de zacatecas, la cual es una organi-
zación social que tiene los campesinos y ejidatarios en Mazapil. pensamos 
que si nos uníamos a ellos podríamos tener un mejor acuerdo económico 
con la minera el peñasquito (delia Herrera, comunicación personal, 25 
de marzo 2021, entrevista).

en cuanto a los lugareños del peñasco comenta:

las personas prefieren rentar barato y a largo plazo sus tierras para luego 
contratarse como trabajadores de la mina debido a no ven más allá. igual 
no concibo cómo es posible que los lugareños, siendo los propietarios de 
los terrenos en donde opera la minera, cuenten con los peores puestos y 
ganen los salarios más bajos”. se dejan convencer por las promesas de la 
mina. ejemplo de esto, es que a algunos comunitarios les ofrecieron ga-
nado en un lugar que no hay un agostadero ni suficiente agua, según esto 
que para hacerlos productivos” (delia Herrera Méndez, entrevista, 25 de 
marzo 2021).

en cuanto a los daños al medio ambiente, la entrevistada considera 
que:

si bien la minera ha contratado a personas de la región, las afectaciones al 
medio ambiente son mayores, pues la comunidad de Mesas del portezuelo 
se ha visto afectada con la devastación del campo, se ha reducido su sumi-
nistro de agua e impactado negativamente a los pequeños productores de 
ganado. además, no toda la gente de la comunidad trabaja para la mina. 
(delia Herrera Méndez, entrevista, 25 de marzo 2021).

en su relato delia Herrera Méndez comenta que durante los años 
que lleva operando el peñasquito, han desaparecido paulatinamente va-
rias comunidades del sector. por medio de las rentas a bajo costo que ha 
hecho la empresa con los ejidatarios, se han desalojado a varios de sus 
pobladores. expone que varias tierras ya se encuentran muy erosionadas 

Minería (vaciado).indd   111 7/17/22   6:54 PM



112

e infértiles para la labor agrícola, lo cual afectará a sus propietarios una 
vez les sean devueltas.

el compromiso asumido por la minera de Goldcorp fue que según ellos 
iban a reforestar los territorios la comunidad de Mesas de portezuelo. 
pero yo creo que esto no va a ser posible debido a la utilización de mate-
rial dañino que usa la mina para la tierra y por los socavones artificiales 
que van dejando con las exposiciones típicas de la minería de tajo a cielo 
abierto. (delia Herrera Méndez, entrevista, 25 de marzo 2021).

recuerda que derivado de los malos arreglos económicos entre la 
minera y ejidatarios, y la negativa de la empresa de renegociar los con-
tratos de renta, en el año 2008 tomaron las instalaciones de la mina el 
peñasquito con el apoyo del Frente popular y de la central de obreros, 
agrícolas y campesinos (ceoac). esta toma duraría varias semanas 
hasta que la minera y sus aliados del gobierno aceptaron renegociar los 
contratos de renta de las tierras con los ejidatarios.

en cuanto al uso del agua, delia Herrera Méndez comenta 

el agua inicialmente era utilizada por la mina de un socavón ubicado en 
el ejido de cedros, pero extrañamente, esa base natural del agua, que 
tuvo muchos años de vida y donde corría el líquido vital, actualmente 
desapareció. creo que el agua fue desviada por la minera. también había 
varios pozos los cuales se han secado o contaminado, según estudios que 
han realizado (no refiere cuáles). entonces, el agua de los pozos está con-
taminada. ( delia Herrera Méndez, entrevista, 25 de marzo 2021).

la entrevistada indica que estuvo al frente del activismo social del 
año 2008 hasta el 2013. durante su activismo visitó en varias ocasiones 
la capital del estado de zacatecas para realizar protestas frente a la sede 
del Gobierno del estado. además de presentar escritos petitorios ante el 
tribunal agrario en favor de los derechos de los ejidatarios, la entrevis-
tada comenta que en esos años de lucha, los ejidatarios fueron apoyados 
por el ahora encargado del registro agrario nacional en el estado de 
zacatecas, lucio lópez y por el actual senador de la república por el 
estado de zacatecas, josé narro céspedes.  en su narración recuerda 
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que, en el año 2014, gracias a las gestiones del lucio lópez y de josé 
narro céspedes, se comenzaron a realizar reuniones con el personal de 
la minera canadiense encabezado por el nelson núñez, gerente de sus-
tentabilidad y relaciones externas de peñasquito con los ejidatarios de 
san juan de cedros, charcos, palmas Grandes, Mesas del portezuelo y 
nuevo peñasco, todos del Municipio de Mazapil. las reuniones estaban 
encaminadas en proponer a los ejidatarios proyectos de inversión como 
la creación de micronegocios en áreas afines a la minería. 

es en ese contexto que la entrevistada, como legitima pobladora de 
Mesas del portezuelo, comienza a estudiar la posibilidad de constituir 
un convenio con la minera para producirles uniformes de seguridad, 
chalecos y demás vestimentas necesarias para sus actividades. 

durante esas reuniones con la minera se fueron realizando varios con-
venios con la gente de la comunidad por acuerdos de palabra, ya que la 
empresa se niega a realizar contratos escritos. ya en el 2015 acordé con 
peñasquito un convenio para ampliar el local que tengo de costura. yo ya 
tenía mis máquinas de coser pero la minera me facilitó otras 16 máquinas 
de costura y me pudo una nueva instalación eléctrica industrial. enton-
ces, yo tenía que confeccionarles cada determinado tiempo uniformes de 
seguridad con lo que les iba pagando parte del dinero que ellos gastaron. 
entonces, el día 26 de mayo de 2015, como está escrito en la placa, rein-
auguramos el taller textil “confecciones dely” aquí en concha del oro, 
zacatecas (delia Herrera Méndez, comunicación personal, 25 de marzo 
2021, entrevista).

como el acuerdo fue a la palabra y no se indicaban sus alcances en 
cuanto a fidelidades y sumisiones, la señora delia, aunque de menor 
cuenta, siguió reuniéndose con los activistas sociales, al tiempo de ma-
nufacturar ropa para la minera. delia Herrera comenta que posterior 
a enterarse la empresa de sus reuniones, fueron progresivamente reali-
zándole pedidos en tiempo record muy difíciles realizar, con el pretexto 
de generar inconformidades y tener pretextos para ir deshaciendo la 
sociedad. sin embargo, la ocasión precisa se dio e finales del año 2018 
cuando fue invitada a una reunión organizada por el Frente popular en 
la comunidad de los charcos, donde le solicitaron diera el mensaje de 
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bienvenida al reciente senador josé narro céspedes. la señora delia 
comenta que la reunión se suscitó perfectamente. no obstante, a menos 
de una semana de esa reunión, recibió una llamada de la minera el pe-
ñasquito solicitándole que se presente en la oficina del gerente nelson 
núñez. 

delia Herrera Méndez acudió para confirmar lo que se temía, pro-
ducto de esa reunión fue acusada de continuar con su activismo social 
contra la minera, por lo que la misma resolvía deshacer el convenio 
laboral que tenía con ella, con lo que a partir de ese momento daban 
por concluido su acuerdo de palabra. 

la verdad es que los convenios que vinieron a hacer la minera con la gen-
te de la comunidad son únicamente para callarnos la boca. para que no 
sigamos protestando y los dejemos hacer sus cosas en paz. es decir; son 
un mal arreglo. (. delia Herrera Méndez, comunicación personal, 25 de 
marzo 2021, entrevista).

Foto 4. registro de acuerdo entre el taller de confecciones 
deli con la minera Goldcorp. peñasquito 
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por lo pronto, delia Herrera Méndez continúa laborando como 
microempresaria textil independiente elaborando uniformes de seguri-
dad, pero ahora, aunque en menor cantidad, para otras empresas como 
la minería aránzazu y otras compañías constructoras que operan en la 
ciudad de concepción del oro, zacatecas. 

por ahora se tiene conocimiento por los habitantes de la región, que 
la minera “el peñasquito” pretende ampliar su radio de acción por lo 
que se encuentra en diálogos con gente de la comunidad de Mesas con 
el objeto de acordar el costo de las rentas de los terrenos y su posterior 
reubicación. delia no duda que el futuro de Mesas de portezuelo siga 
la suerte de salaverna y de la comunidad del peñasco, poblaciones que 
prácticamente desaparecieron producto de la acción abrasiva de la mi-
nera dando paso a las localidades de nuevo salaverna y nuevo peñasco. 

ópticas de la ex Gobernadora sobre extractivismo 
minero en zacateca. 

amalia dolores García Medina, mujer que gobernara zacatecas en el 
periodo 2004 al 2010, tuvo conocimiento de sobra sobre la operación 
de la llamada minería “moderna” en su estado. de este tema amalia 
García inicia explicando que, a diferencia de los sentidos primarios de 
la constitución de 1917, de que los bienes del subsuelo de la nación 
fueran para beneficio del pueblo mexicano, el presidente carlos salinas 
de Gortari pretendió establecer todo un polo económico con américa 
del norte con la apertura de un tratado de libre comercio comenzado 
en 1994. con ello, el poder legislativo realizó varias reformas constitu-
cionales en ese tenor.

las reformas fueron en varios sentidos, y uno de ellos fue la de permitir la 
participación extranjera en el área de la minería. en esas reformas la facul-
tad jurídica para determinar a quien se concesiona, cómo se concesiona, 
o si se concesiona o no, queda exclusivamente al arbitrio del Gobierno 
Federal, por lo que ni los estados ni los municipios pueden concesio-
nar. (amalia García, comunicación personal, entrevista, 16 de mayo de 
2021.)
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la ex gobernadora nos refiere que nunca observó gran diferencias en 
la forma que operan las mineras nacionales con las extranjeras pues to-
das persiguen lo mismo, es decir, la más alta ganancia posible. durante 
su gestión recuerda haber entablado pláticas con las mineras de Grupo 
México, Frisco, Minera Fresnillo y la canadiense newmont Goldcorp. 

durante mi gobierno tuve una relación más fluida con la Minera Fresnillo 
(Mina san Martín). con ellos logré que parte de las ganancias que obte-
nían se reinvirtiera en la región. recuerdo que pudimos acordar con ellos 
una mejor relación laboral para los trabajadores, protegiendo sus derechos 
laborales y su seguridad. por otra parte, mantuve una relación muy crispi-
da durante todo mi sexenio con Grupo México de Germán larrea, pues 
la compañía no quería contraer ningún compromiso en favor del medio 
ambiente, los derechos de los trabajadores mineros, ni reinvertir parte de 
sus ganancias en las zonas en las que se asentaban. solo se concentraban 
en la obtención de ganancia. (amalia García, comunicación personal, 16 
de mayo de 2021. entrevista).

Grupo México fue la empresa minera con la que vivió la relación 
más difícil pues tuvo que generar una mediación entre ellos y la sección 
del sindicato minero de sombrerete quien demandaba mejores condi-
ciones laborales. 

la principal demanda que tenía ese sindicato cernía en el tema de la se-
guridad laboral debido al antecedente del accidente en pasta de conchos 
en coahuila. además, el sindicato solicitaba a la minera de cobre una 
reinversión mínima en los barrios y comunidades en los que los trabaja-
dores habitaban. Fue tal la negativa de Grupo México, que los mineros 
se fueron a la Huelga. sin embargo, la minera no se sintió realmente pre-
sionada, pues durante ese paro no obtuvo pérdidas significativas ya que el 
cobre estaba muy bien cotizado en los precios del mercado internacional. 
ya fue hasta el final de mi gestión que se pudieron lograr algunas mejoras 
solicitadas en el pliego petitorio de los trabajadores. (amalia García, co-
municación personal, 16 de mayo de 2021. entrevista)
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de las empresas mineras extranjeras, amalia García recuerda lo si-
guiente:

durante el sexenio de Felipe calderón se realizaron la mayoría de las con-
cesiones tanto para su estado, como para el resto del país. para zacatecas, 
las concesiones se determinaron para Goldcorp en la zona del semidesier-
to pues existen importantes vetas de oro en ese lugar. Mantuve relaciones 
muy complejas con los directivos de esa minera canadiense, quienes se 
presentaban ante nosotros con sus concesiones legalmente establecidas 
por el gobierno federal. 

les comenté a sus directivos que realizáramos acuerdos conjuntos 
entre empresa y Gobierno para el beneficio de las comunidades. yo les 
exponía que mejoraran más las condiciones de los trabajadores mineros, 
que contratarán más personal del estado de zacatecas, pues en sus inicios 
la minera trajo trabajadores de sonora. Que hubiera una derrama econó-
mica para el municipio de Mazapil. Que se construyera una clínica para 
la comunidad, una secundaria y se llevara a cabo la pavimentación de dos 
carreteras lo cual beneficiaria la movilidad tanto de la población como 
de la propia minera. recuerdo que les solicité que la compra de víveres e 
insumos los realizarán bajo convenio con comerciantes del estado, pues 
mayormente los productos los traían de  coahuila. (amalia García, co-
municación personal, 16 de mayo de 2021. entrevista)

Bajo relaciones muy complejas, amalia García refiere que fueron 
cumpliéndose algunas condiciones, aunque no de forma óptima. según 
comenta, la postura de su gobierno frente a la empresa canadiense fue 
que si estas iban a estar en suelo zacatecano por lo menos dejaran mejo-
res condiciones para la población.

en cuanto a la pregunta expresa de qué si coincide con las referen-
cias de “buenas prácticas” de la minera del peñasquito realizadas por el 
presidente lópez obrador.  ella responde:

sin bien no creo que sea las mejores prácticas, si la comparamos con el 
comportamiento de la Minera Grupo México, con Goldcorp se lograron 
cosas interesantes. yo hablo de la clínica, hablo de la carretera, hablo de 
por ejemplo de la incorporación de mujeres al trabajo minero. ellos acep-
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taron contratar mujeres sobre todo en el manejo de maquinarias, la cual 
es aparentemente pesadísima pues son unas máquinas del tamaño de un 
edificio de tres pisos pero que utilizan una tecnología de las más avanza-
das. se incorporaron mujeres rompiendo una tradición que decía que en 
el trabajo minero no podía haber mujeres, pues era de mala suerte. creo 
que hubo acciones positivas de Goldcorp con la comunidad al integrar a 
pequeños empresarios transportistas de la localidad en el traslado de per-
sonal y materiales. (amalia García, comunicación personal, 16 de mayo 
de 2021. entrevista).

con énfasis crítico amalia García se queja de que los impuestos 
recabados por la federación producto de la minera extranjera en zaca-
tecas, no sean regresados al estado, al menos en parte, a los municipios 
lugar de la explotación. 

por su puesto que, si se regresa parte de ese dinero en rubros bien etiqueta-
dos, podría ser muy útil para mejorar la infraestructura de las comunida-
des y demás servicios que los beneficien. no es un dinero que se reclame 
para hacer gastos sin sentido como realizar fiestas patronales o un reinado 
de belleza. pero no, lamento que el gobierno federal haya hecho todo lo 
contrario al quitar este impuesto minero a los estados. (amalia García, 
comunicación personal, 16 de mayo de 2021. entrevista).

sobre las cuatro nuevas mineras de tajo a cielo abierto que comen-
zaron este año explotaciones en el estado de zacatecas, comenta que 
frente a la generación de empleo y el medio ambiente, recomienda bus-
car fuentes laborales distintas a las de minería para su estado. ejempli-
fica el caso de la república de costa rica que, teniendo buenos yaci-
mientos probados de minerales preciosos, en el año 2011 prohibió toda 
actividad de minería de metales a cielo abierto en el país, dando paso 
a un gran programa de turismo ecológico (ecoturismo), el cual siguen 
llevando a cabo hasta estos días. 

en cuanto a la postura del gobierno federal en relación al medio 
ambiente expresa:
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acompaño el combate a la corrupción del actual gobierno federal, pero en 
temas medio ambientales veo que el gobierno no le da mucha prioridad. 
incluso, continúa con la explotación de recursos no renovables como es 
el caso del petróleo, por lo que no si ésta fue la razón por la que renunció 
el anterior secretario de Medio ambiente víctor toledo. (amalia García, 
comunicación personal, 16 de mayo de 2021. entrevista).

recuerda que en durante su gobierno, si bien tuvo que tratar con 
compañías mineras ya instaladas en zacatecas y con las nuevas com-
pañías extranjeras a las que el gobierno federal otorgó concesiones, su 
prioridad dentro de su plan de desarrollo no fue la minería sino otros 
proyectos como la tecnificación del riego, la modernización de la pro-
ducción agropecuaria, apoyo a los invernaderos, impulsar la robótica 
a nivel de educación básica, llevar al estado un campus del instituto 
politécnico nacional, la salud pública con la construcción de más de 70 
hospitales comunitarios, y generar las condiciones para la construcción 
de la autopista de zacatecas a san luis potosí, entre otras. 

durante mi gobierno el desarrollo de zacatecas no pasaba por la mine-
ría. Qué bueno que tengamos ese pasado minero que es parte de nuestra 
historia, cultura e identidad, pero no era la prioridad de mi gobierno. Mi 
prioridad estaba en la salud, educación, conocimiento, conectividad y la 
cultura. a estas alturas requerimos de dirigir el país hacia otro lado, un 
lado que cuide al planeta y la vida, a nuestra propia generación y a las que 
vienen”. concluye. (amalia García, comunicación personal, entrevista, 
16 de mayo de 2021.).

conclusiones

la operación de las mineras nacionales como extranjeras en el estado de 
zacatecas es una realidad constante. sólo para este año 2021 se comen-
zó con la explotación de cuatro minas de tajo a cielo abierto en el estado 
de zacatecas. es preciso señalar, que, si bien la actual administración 
de lópez obrador no ha otorgado nuevas concesiones, los permisos 
federales que autorizaron la Medida de impacto ambiental el agosto de 
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2020, fueron otorgados durante la actual administración con lo que les 
fue posible comenzar sus operaciones. en cuanto a la aplicación de las 
técnicas de investigación cualitativa, estas nos posibilitaron realizar una 
búsqueda dinámica de los hechos para su interpretación, con lo que en 
este relato se pudo presentar de manera general los principales estragos 
y consecuencias que ha dejado la llamada minería moderna en el estado 
zacatecas. 

con el objeto de destacar la óptica de las mujeres en la minería, el 
trabajo presentó a manera de narrativa tres entrevistas a mujeres que 
desde sus diferentes sitios y situaciones presentaron su punto de vista 
acerca de los efectos producidos por la minería moderna en zacatecas. 
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las Mujeres Que HaBitan cerca de la Faja 
Blanca iXtacaMaXtlitlán. el caso 

de la Minera canadiense 
en la sierra norte de pueBla

luis david cruz González12

introducción 

este capítulo reflexiona sobre las actividades que la empresa canadiense 
almanden Minerals tiene en sierra norte de puebla desde el año 2001 
bajo el nombre de proyecto ixtaca, para observar el grado de impacto 
socioambiental y territorial que las actividades de esta minera extranjera 
han producido hasta ahora en dicha comunidad. de forma principal, el 
trabajo destaca las actividades realizadas por las mujeres dentro del ac-
tivismo social en defensa del territorio dentro de las distintas organiza-
ciones sociales. almaden Minerals ltd, es una empresa minera con sede 
en Granville island en vancouver, canadá, quien cotiza acciones en 
las Bolsas de toronto y nueva york. el estudio revisa la conflictividad 
social que actualmente mantiene la empresa Minera el Gorrión con los 
colectivos comunitarios, ejidatarios y movimientos sociales de la zona 
(Bastidas-orrego, 2019). 

igualmente, el estudio presenta información sobre el desarrollo de 
actividades que lleva a cabo la empresa canadiense en la región de ix-
tacamaxtitlán, puebla, con el objeto de posicionarse con la comunidad 
(portal Minera Gorrión; 2020). este tipo de inversiones es parte de la 
liberalización económica en México, que se intensificó con la entrada 
en vigor del tratado de libre comercio en enero de 1994 cuando se 
otorgaron permisos a las empresas extranjeras para operar en el ramo de 

12 Mis mayores agradecimientos a la activista social Francisca zamora, mujer quien acom-
pañó  generosamente las actividades para esta investigación.
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la minería en todo el país. esta orientación de apertura de mercado al 
capital internacional fue clave para que las mineras canadienses fueran 
expandiéndose en todo el territorio nacional. en la perspectiva de pablo 
dávalos (2006), con la implementación del modelo neoliberal, el terri-
torio se convierte en el principal espacio de poder, de confrontación y 
de resistencia, frente a los procesos de acumulación por desposesión. 
esto conlleva la integración de una diversidad de movimientos sociales 
durante los años noventa en defensa del territorio, el medio ambiente y 
los recursos naturales.

pero, también, como se explica en este trabajo, la disensión con este 
tipo de proyectos económicos extractivistas que varios habitantes asu-
men de este tipo de actividades minerías, dieron lugar para que comen-
zara a gestarse la organización comunitaria de mujeres indígenas y no 
indígenas, comunidades campesinas, ejidatarios, organizaciones rurales 
y urbanas en defensa del territorio, dando lugar al activismo social. el 
activismo social es entendido como el conjunto de acciones realizadas 
por los pobladores de una comunidad que buscan articular un cambio y 
orientar los esfuerzos a objetivos comunes (oliver. 1984). el activismo 
social es una estrategia importante para lograr la participación en los 
cambios sociales y el desarrollo (jvoschev, 2008).  

el presente trabajo se realizó con datos bibliográficos e informa-
ción hemerográfica que investigadores y periodistas publicaron sobre 
el caso particular de estudio. se revisó la información de la Manifesta-
ción de impacto ambiental (Mia) presentada por Minera el Gorrión, 
subsidiaria de almanden Minerals a la secretaría del Medio ambiente 
y recursos naturales (semarnat) en diciembre de 2018. igualmente, se 
realizaron trabajos de campo en ixtacamaxtitlán y en zonas aledañas de 
la sierra del norte de puebla con el objeto de reconocer el territorio y 
aplicar entrevistas a profundidad a líderes y lideresas comunitarias de 
los distintos movimientos sociales. por último, se observaron las imá-
genes satelitales y mapas geográficos de la zona minera en cuestión, 
realizados por el proyecto sobre organización, desarrollo y educación 
e investigación (poder) y de la propia empresa Minera reportado en 
la Mia con el propósito de reconocer el impacto territorial.
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situaciones acerca del territorio

el título del presente artículo corresponde al significado del nombre del 
municipio en dónde se realizó el estudio. según los cronistas de la re-
gión, el vocablo ixtacamaxtitlán proviene de la palabra náhuatl camaxtli 
que significa cerca de la faja blanca, haciendo alusión a una erosión 
intermedia que se observa en el cerro del acolhua, una cadena mon-
tañosa de unos 500 metros de altura y unas 80 hectáreas de perímetro 
que tiene esa localidad. esta situación hace ver a lo lejos una faja blanca, 
como una especie de cinturón que divide a este cerro sagrado. esa franja 
ha servido de camino para el peregrinar de grupos indígenas y mestizos 
que históricamente han realizado rituales en agradecimiento a la madre 
tierra y los dioses.

en el caso particular de la empresa canadiense almadens Minerals 
ltd, los trabajos de prospección y exploración en esta zona datan del 
año 2001 mediante el proyecto de explotación y beneficio de minerales 
ixtaca, mejor conocido como proyecto ixtaca. según la página web de 
la propia compañía, desde el año 2001 se han vdesarrollado progra-
mas de exploración minera en toda la zona de tuligtic, cuya expan-
sión territorial cuenta con 14,000 hectáreas en el municipio poblano 
de ixtacamaxtitlán, adquiridas por la minera canadiense. almandens 
Minerals estableció en la zona proyectos mineros integrados al proyecto 
ixtaca por medio de las subsidiarias la Minera el Gorrión y Minera el 
Gavilán ambas en la zona de ixtacamaxtitlán. según la información del 
sistema de administración Minera se han concesionado aproximada-
mente 169, 320 hectáreas en esta zona (siaM, 2016). Bajo el proyecto 
tuligtic, almadens Minerals obtuvo cinco concesiones mineras dentro 
de dicho municipio las cuales suman 57, 288 hectáreas abarcando las 
comunidades de santa María de sotoltepec, zacatepec tuligtic, tecol-
temic y vista Hermosa (Bastidas-orrego, et al, 2019). 

para el año 2010, se comenzaron los trabajos de perforación tam-
bién conocidos de exploración de prueba encontrando yacimientos de 
oro y plata los que resultaron alentadores para la empresa extranjera. 
desde entonces, la empresa canadiense procedió a solicitar a las autori-
dades federales los permisos correspondientes para realizar los trabajos 
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de explotación, los que aún no han logrado concretar. es preciso aclarar, 
que en la actualidad la Minera el Gorrión cuenta con varios procesos 
judiciales de amparo interpuestos por la comunidad, por lo que desde 
octubre de 2019 se encuentra realizando actividades parciales debido 
a la suspensión de los permisos otorgados por la semarnat (castillo, 
2019). en cuanto a las proyecciones de las actividades mineras en la 
localidad de santa María soltoltepec, según el estudio de Manifestación 
de impacto ambiental presentado por Minera el Gorrión en 2018 “el 
proyecto ixtaca cuenta con una prospectiva de vida útil estimada de 
14.5 años, tiene por objeto el aprovechamiento de un depósito epiter-
mal de minerales con contenidos de oro y plata, mediante el desarrollo 
de un tajo abierto con superficie, al final de su vida útil, de 133.68 
hectáreas” (Mia, 2018, 5).

esta situación ha conformado una diversidad de tensiones entre las 
actividades de la empresa minera canadiense con la comunidad (ra-
ppo & susana e, 2015). la zona en la que se realizaron los primeros 
trabajos de exploración minera, forma parte de lo que fue considerada 
la Megafauna de puebla al ser un lugar para el hábitat de vegetación 
endémica y un espacio de refugio para algunas especies animales pro-
pias de la zona como es el caso del gorrión y el gavilán. el municipio de 
ixtacamaxtitlán, puebla, es semiárido, templado y el tipo de relieve que 
predomina es el montañoso con fuentes naturales de agua como el rio 
apulco y manantiales cuyo tipo de recarga es la lluvia. la localidad de 
santa María soltoltepec, lugar en el que se han realizado los principales 
trabajos de exploración, está en una zona semiáridas, por lo que el uso 
discriminatorio del agua es considerado un efecto devastador. 

en cuanto a la información socioeconómica, según los datos del 
instituto nacional de estadística y Geografía (ineGi), para el año 
2010 el municipio contaba con un total de 25,326 habitantes, de los 
cuales 12,524 son hombres y 12,802 son mujeres. tiene una superficie 
de 562,866 km2 con un total de 126 localidades totalmente rurales, 
es decir; con menos de 5,000 habitantes, de los cuales 71 localidades 
cuentan con presencia de población indígena hablantes del náhuatl; 
nueve de ellas precisamente en el área de influencia directa del pro-
yecto Minero ixtaca en las que se destaca la comunidad de tecoltemi 
(Fundar, 2019). por su parte, la secretaría de desarrollo social (sede-
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sol) presenta al municipio de ixtacamaxtitlán en el rubro de los de 
alta marginación. su porcentaje de población en pobreza extrema es de 
25.09%, dando un total de 6,403 habitantes que viven bajo esta condi-
ción según los datos recabados en el 2010. el 89.61% de la población 
ocupada viven con ingresos hasta dos salarios mínimos, con un 19.63% 
de población analfabeta y un 40.63% sin la primaria concluida los que 
los hacen proclives para la contratación de mano de obra barata. 

las principales actividades económicas de las localidades son la 
agricultura de temporal, la producción pecuaria de especies menores 
o animales de traspatio y la explotación forestal de bienes maderables. 
predomina la propiedad privada, sin embargo, existen una buena can-
tidad de ejidos constituidos,13 un sector social importante que se han 
manifestado en contra de la actividad minera y liderado la protesta 
social. la cabecera municipal de ixtacamaxtitlán también cuenta con 
zonas dedicadas a la agricultura y ganadería de especies menores, aun-
que en su mayoría sus habitantes se dedican a negocios comerciales de 
distinto rubro como abarrotes, papelerías, restaurantes-fondas, pana-
dería, herrería, fabricación de muebles de madera, madererías, además 
de ubicarse dos hoteles. por el contrario, a los comuneros y ejidatarios, 
los pequeños comerciantes se manifiestan proclives a la instalación de 
la actividad minera pues consideran que ésta es generadora de empleo. 
las características socioeconómicas y geográficas nos permiten apreciar 
el contexto en el que la conflictividad social se manifiesta alrededor de 
la actividad minera de gran escala. 

estos desacuerdos parten desde el propio entendimiento del impac-
to ambiental. en cuanto a la utilización de los recursos hídricos, existe 
un diametral desacuerdo en cuanto a la información que presentó la 
Minera el Gorrión en diciembre de 2018 por medio de la Mia con lo 
que expresan los movimiento y colectivos sociales de la zona de itaca-
maxtitlán. por una parte, la empresa argumenta que en la actualidad 
existe un desaprovechamiento de agua en la región, por lo que el pro-
yecto ixtaca plantea la construcción de dos presas o reservorios de agua, 
con una capacidad de almacenamiento de 300,000 m3 en cuanto a las 

13 información recabada de la página de Microregiones del Gobierno nacional. disponi-
ble en: http://www.microrregiones.gob.mx/ 
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presas y de 1.8 Mm3 de agua de tratarse del reservorio. argumentan 
que el agua sería recolectada de la abundante precipitación pluvial de la 
zona lo cual también podrá ser de utilidad para las comunidades cerca-
nas. Finalmente especifican que el proyecto requiere de 0.7 m3 de agua 
por tonelada de mineral procesado durante sus primeros cuatro años de 
vida, cantidad que disminuye a 0.4 m3 /t a partir del quinto año de vida 
y hasta el final de su vida útil (Mia, 2018, 7).

en contrasentido, las agrupaciones y movimientos sociales estable-
cen que la minera miente a sus inversores en este sentido al exponer que 
sólo utilizarán agua de lluvia ya que el municipio recibe solamente entre 
8 a 10 mm mensuales por tres meses al año (legarreta, et al. 2017, 48). 
de igual forma, según la propia procuraduría Federal de protección al 
ambiente (profepa), ninguna de las 1,250 operaciones mineras en el 
país opera con agua de lluvia.

el proyecto ixtaca también destaca la realización de una sólida in-
fraestructura con el objeto de desarrollar la captación, administración, 
y suministro del agua. según el informe de Mia, “la empresa procura 
la optimización del uso de agua; el retorno del agua que ha estado en 
contacto con los jales filtrados hacia la planta, la maximización en la 
planta de procesamiento, permitir la descarga del agua del tajo sola-
mente durante eventos de altos flujos; maximizar el uso de la escorren-
tía de agua pluvial como fuente de suministro de agua para la planta 
de proceso y asegurar el flujo de agua para la comunidad ubicada aguas 
abajo del proyecto minero” (Mia, 2018, 13). algunos miembros de las 
agrupaciones sociales de la zona establecen que con la instalación de la 
mina comenzará a escasearse aún más el agua. según reporta el informe 
que presentaron miembros de la unión de comunidades y ejidos en el 
parlamento de canadá, la instalación de la minera pondría a competir 
a almadens Mineral con los habitantes de la comunidad por los re-
cursos de la tierra y agua. el funcionamiento de la minera podría tener 
impacto en el abasto de agua y en la calidad actual de la misma. y por 
el contrario, se dificultaría aún más el abasto de agua potable para las 
casas (legarreta, p, pineda, o., & césar, e, 2017).
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Figura 1. Mapa de la zona de impacto en santa María soltoltepec 
realizado por la comunidad. 

Foto del autor.

la imagen anterior presenta la interpretación geográfica realizada 
por las propias comunidades, las que en contrasentido de las empresas 
mineras extranjeras que observan el territorio como formas de explota-
ción monetizada, las comunidades observan al territorio como fuente 
de vida y como forma de accesos a los disfrutes de la naturaleza.

CoMunidades en luCha. un éxito de la aCCión 
CoMunitaria.

en la zona serrana de puebla, fueron instalados varios megaproyectos 
de capitales mexicanos como extranjeros. se instalaron las empresas ca-
nadienses almaden Minerals y Gold corp con varias concesiones, la 
empresa china jdc Minerales y las empresas mexicanas Minera plata 
real, autlán Minerales y Frisco propiedad de carlos slim. todas ellas 
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realizaron trabajos de exploración en esa zona. en la comunidad de 
cuetzalán del progreso de la sierra nororiental de puebla, se dio un 
activismo por la defensa del territorio y los derechos humanos, muchos 
de ellos liderados por las comunidades y pueblos indígenas, además de 
otros actores comunitarios de las que destacan el Movimiento indepen-
diente obrero campesino urbano popular (Miocup); el comité de 
ordenamiento territorial integral de cuetzalan (cotic) y el  con-
sejo Maseual altepe tajpiyani (Guardianes del territorio). estas orga-
nizaciones realizaron fuertes protestas contra el extractivismo minero 
a cielo abierto y en contra de la implementación de los megaproyectos 
hidroeléctricos (rivero, 2018). en otras “trincheras”, en el año 2009, 
los pobladores del Municipio de tetela de ocampo constituyeron la or-
ganización “Tetela hacia el futuro” con el objeto de salvar sus territorios 
de los efectos devastadores ambientales que podría producir los trabajos 
extractivos de la minera Frisco quien obtuvo la concesión de 10 mil 
hectáreas para explotar el oro y la plata del cerro de la espejera (Beau-
cage, et al. 2017). 

anterior a los proyectos mineros, el municipio de tetela de ocampo 
no contaba con ningún plan productivo propio, por lo que las autorida-
des estatales y municipales, mediante la celebración de varios foros en el 
auditorio municipal, quisieron convencer a la comunidad sobre los su-
puestos beneficios que traería la minera. esta situación dio pie para que 
en el año 2011 Tetela hacia el futuro se constituyera como asociación 
civil. la organización celebró una serie de marchas y manifestaciones 
sociales en defensa del territorio hacia la sede de Gobierno estatal del 
puebla (casa aguayo), con la participación de más de 6,000 personas. 
a decir de su presidente Germán romero “Gracias a las intervenciones 
de los movimientos sociales, la Minera Frisco no llevó a cabo su proyec-
to de muerte”. posteriormente, las autoridades federales decretaron a La 
Espejera zona protegida de cualquier explotación minera. 

en la zona de cuetzalan, gracias al amparo promovido en mayo 
de 2015 por las organizaciones comunitarias citadas anteriormente, las 
mineras no pudieron explorar su concesión por estar situada en terri-
torio indígena (Beaucage, p, et al, 2017). también en esa localidad, en 
el año 2018 fue otorgado un nuevo amparo al pueblo maseual contra 
tres concesiones mineras en etapa de exploración en cuetzalan, puebla, 
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otorgadas en 2007, 2008 y 2011 a la compañía mexicana Minera aut-
lán, de josé antonio rivero larrea (Fuentes, 2021). para el año 2012, 
se integraron varias organizaciones sociales en defensa del territorio de 
la sierra norte de puebla las cuales conformaron el consejo tiyat tlali. 
según su sitio web oficial, las actividades de este consejo se centran 
en fortalecer estrategias de defensa del territorio de las comunidades 
afectadas por los megaproyectos extractivos, en los que se destacan las 
comunidades de ixcatacamaxtitlan, san Felipe tepatlán, ahuacatlán 
y tlapacoya como las más afectadas; denunciar la destrucción de los 
recursos naturales, sociales, culturales y económicos en la sierra noro-
riental de puebla; generar una red comunicacional entre las poblacio-
nes afectadas con los megaproyectos extractivos y para la defensa del 
territorio; y establecer espacios de reflexión para la toma de decisiones 
colectivas, así como diseñar las estrategias de resistencia para las comu-
nidades en riesgo. 

actualmente el consejo tiyat tlali se encuentra integrado por las 
siguientes organizaciones: institutos Mexicano para el desarrollo co-
munitario (iMdec), agencia timomachtikan, unión de cooperati-
vas tosepan, Maseual siuamej Mosenyolchicauani, centro de estudios 
ecuménicos (cee), centro de estudios para el desarrollo rural (ces-
der), unidad indígena náhuatl totonaca (unitona), colectivo 
atzin (libres), comité ciudadano de tlatlauquitepec, el colectivo vo-
ces de la tierra, unitierra puebla, Makxtum Kgalhaw chuchutsipi. es 
así como hay una disputa no sólo por el territorio sino también en el 
entendimiento de las consecuencias socioambientales del proyecto mi-
nero por parte de la empresa y de los movimientos sociales y las organi-
zaciones no gubernamentales que las acompañan (Figura 2).

responsabilidad social empresarial 
y resistencia a la cooptación

una vez instalada la minera almadens Minerals en el municipio de 
ixtacamaxtitlán a través de sus subsidiarias Minera el Gavilán y pos-
teriormente Minera el Gorrión, comenzaron una serie de foros de in-
formación a la comunidad sobre las actividades de la minera y acerca 
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de los posibles beneficios para el desarrollo económico que conlleva su 
instalación. desde octubre de 2014, la Minera el Gorrión subsidiaria 
de almandes Minerals, realizó una variedad de juntas con la comu-
nidad por medio de lo que nombran diálogos transversales, en la que 
informan sobre los empleos que se crearán gracias a la instalación de la 
minera (figura 3).

Figura 2. Mapa que indica el área de impacto del proyecto Minero 
ixtaca, elaborado por proyecto sobre organización, desarrollo y 

educación e investigación (poder).

en las páginas electrónicas oficiales de almanden Minerals y de 
Minera el Gorrión, se expresa que la empresa minera enfatiza ser una 
empresa comprometida con el cuidado del medioambiente y con el fo-
mento de beneficios sociales duraderos. desde su instalación, la minera 
comenzó con la restauración de la mayoría de los edificios escolares, 
obsequia material escolar a niños y jóvenes, ofrece cursos gratuitos de 
inglés y celebra festividades comunitarias. sin emabrgo, la percepción 
comunitaria en la zona de ixtacamaxtitlán, el 41.4% de las personas 
encuestadas de santa María, afirmaron que se han visto afectados por 
las actividades de la minera, al igual que en tuligtic, han ingresado a los 
terrenos sin autorización. otras afectaciones que se identificaron fue la 
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muerte de animales de pastoreo, desviación de una fuente hídrica y la 
rajadura de muros en una vivienda, por el tránsito continuo de vehícu-
los pesados (Bastidas, 2017; 104).

Figura 3. oficinas de la Minera el Gorrión en el centro 
de la localidad de santa María soltoltepec. 

Foto del autor

estas situaciones dieron lugar a que varios comunitarios y ejidata-
rios de ixtacamaxtitlán desarrollarán una mejor articulación en rechazo 
al proyecto minero. con ello, en el año 2013, fue fundada la Unión 
de Comunidades y Ejidos en Defensa de la Tierra, del Agua y de la Vida, 
Atcolhua. asumido por sus integrantes como un grupo de resistencia, la 
unión de comunidades y ejidos se adhirió a la agrupación tiyat tlali 
de cuetzalan, puebla, con lo que comenzó a informar a la población 
sobre los efectos contaminantes la Minera el Gorrión. para el año 2014, 
establecieron contactos con la organización no gubernamental Proyecto 
sobre Organización, Desarrollo y Educación e Investigación (poder), con 
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sede en la ciudad de México. esta organización ofreció apoyo técnico de 
investigación y asesoría acerca de los trabajos realizados por almaden 
Minerals en la zona. en fechas posteriores, la unión de comunidades 
y ejidos fueron contactados por el centro de análisis e investigación 
Fundar, con quienes ofrecieron realizar una diversidad de talleres de 
información sobre los derechos Humanos de los pueblos. de la misma 
manera, la organización Fundar ofreció a la comunidad organizada 
asesoría y defensoría legal. desde entonces las organizaciones poder y 
Fundar, juntamente con la unión de comunidades y ejidos han reali-
zado reuniones informativas en contra de la instalación de la Minera el 
Gorrión en diversos puntos del municipio de ixtacamaxtitlán.

Basados en los estudios técnicos realizados por poder, cesder; 
iMdec, y la unión de comunidades y ejidos, fue entregado a las 
comunidades del municipio de ixtacamaxtitlán la información acerca 
de las técnicas aplicadas por la minería de tajo a cielo abierto con el 
objeto de poder generar contrates con la información que presentaría la 
Minera el Gorrión al semarnat por medio de la Mia. según el repor-
te de la Mia (2018) el proceso de lixiviación se realizaría a base de la 
cianuración intensiva. en este sentido, las principales preocupaciones 
para los activistas es que el proyecto se encuentra ubicado en la cabe-
cera de la cuenca del rio apulco, y en caso de un derrame, se afectaría 
200 kilómetros desde la presa de jales hasta el golfo de México lo que 
ocasionaría daños irreversibles y permanentes debido a lo tóxico de este 
material. de la misma manera, existe potencial de contaminación de 
aguas superficiales y subterráneas por drenaje ácido y por el almacenaje 
de lixiviados en la presa de jales (legarreta, p, pineda, o., & césar, e, 
2017, 46). 

en cuanto a la utilización de explosivos, la empresa Minera el Go-
rrión expresa “con la finalidad de facilitar la extracción del mineral de 
tajo, excavaciones y cortes, se emplearán explosivos en las actividades 
de minado. el explosivo que será utilizado para el proyecto bajo aná-
lisis es el anFo (ammonium nitrate Fuel oil), que consiste para el 
caso en particular en una mezcla de nitrato de amonio y diesel que es 
considerado como un alto explosivo terciario. por su parte el informe 
entregado por la organización poder a integrantes de la comunidad 
de ixtacamaxtitán, expresan que la minera proyecta la utilización de 
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38 mil toneladas de explosivos a granel a lo largo de la vida de la mina, 
lo cual ocasionaría posibles efectos negativos a la comunidad debido a 
los golpes, el ruido y el polvo, ocasionado daño al suelo, al paisaje, a la 
flora y la fauna por la fragmentación del ecosistema por la remoción de 
la capa de subsuelo que contiene la material orgánico para la fertilidad. 
esto destruiría el ecosistema que permite el cultivo de varios alimentos 
consumidos por la comunidad, y repercutiría en la anidación de aves 
como los gavilanes e infinidad de gorriones, produciendo posibles mi-
graciones con disminución de su presencia alterando la biodiversidad 
de la zona y con un impacto directo en las actividades económicas de la 
población (legarreta, et al. 2017). 

de nuevo aqui se muestra como el entendemiento del impacto 
ambiental es parte importante de la movilización ya que los grupos 
opositores utilizan el mismo lenguaje técnico del Mia y el discurso le-
gal de normatividad ambiental para argumentar en contra del proyecto 
minero. la unión de comunidades y ejidos establecen que el proyecto 
minero es una amenaza a la biodiversidad del lugar, y que la minera 
miente en cuanto a los datos proporcionados en las Medidas de im-
pacto ambiental a la semarnat. por lo tanto, asumen que las acciones 
de almadens van en contra de las normativas ambientales del país. en 
junio de 2019 se realizó en santa María soltoltepec la reunión pública 
de información organizada por la semarnat en la cual participaron fun-
cionarios de la Minera el Gorrión quienes presentaron sus Medidas de 
impacto ambiental (Mia) a la comunidad. se presentaron ponencias 
en favor de la actividad minera por parte del colegio de ingenieros de 
Minas, Metalurgistas y Geólogos de México a. c. en contra sentido, 
participaron miembros de la unión de comunidades y ejidos, de las 
organizaciones poder y Fundar e instituciones de educación los 
que presentaron 22 ponencias en las que expusieron las fallas e inconsis-
tencias de la Manifestación de impacto ambiental (Mia) de la minera. 
en sus presentaciones destacan las referidas a la inviabilidad del uso 
de agua de lluvia para garantizar la operación de la mina; el descono-
cimiento, por parte de la empresa, de las comunidades indígenas en el 
área de influencia directa del proyecto, y la omisión de los impactos hi-
drológicos del mismo (Boletin iMdec, 2019). en el 2017, miembros 
de la unión de comunidades y ejidos viajaron a la ciudad de ottawa, 
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canadá para presentarse ante el congreso de ese país. los activistas so-
ciales presentaron ante los parlamentarios un informe titulado “Minera 
canadiense en puebla y su impacto en los derechos humanos: por la vida 
y el futuro de ixtacamaxtitlán y la cuenca del río apulco” en la que 
se presenta un estudio acerca de los daños ambientales que producirá 
almaden Minerals en caso de obtener los permisos de explotación. 

la conflictividad por la instalación de la minera ha acercado a la 
comunidad académica y estudiantil de la Benemérita universidad au-
tónoma de puebla, quienes han participado con los habitantes de la 
región en varios foros, eventos y festividades comunitarias en las que 
se destaca la conocida como Todos Santos. igualmente, se ha venido 
desarrollando rituales prehispánicos y caravanas rumbo al cerro sagrado 
del acolhua como formas simbólicas de apropiación del territorio. los 
enlaces con la comunidad académica y la sociedad civil internacional ha 
sido parte importante de la movilización social en puebla.

las mujeres que habitan cerca de la faja blanca 
(ixtacamaxtitlán).

es innegable que en la lucha por los territorios de la sierra norte de 
puebla el liderazgo de las mujeres ha sido central. son ellas quienes lide-
ran los movimientos sociales. según el presidente de Tetela al Futuro, en 
la defensa del territorio fue fundamental el apoyo de las mujeres en las 
que destaca a las activistas Blanca Bonilla, María elena pastrana y ema 
posadas arroyo, cuyas funciones básicas son la articulación solidaria de 
las comunidades con la causa ambiental. en cuetzalán del progreso, 
municipio de la zona serrana de puebla, se encuentra el colectivo fe-
minista Tochan Nuestras Casa cuyas reflexiones colectivas expresan lo 
siguiente:

las mujeres debemos de atender y cuidar nuestros cuerpos pues éste es 
nuestro primer territorio. esto nos lleva a armonizar nuestro entorno y 
nuestra propia defensa y la defensa de los demás con mayor serenidad, 
sabiduría y fuerza desde la ética. el amor para defender a la madre tierra, 
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el trabajo colectivo entre mujeres y la familia”. (alma delia cabrera, inte-
grante del colectivo tochan nuestra casa, 2020, audio). 

en el colectivo feminista Tochan Nuestra Casa A.C. integrado por 
mujeres indígenas nahuas y totonacas, se realiza de manera constante 
talleres y asesorías acompañando los distintos procesos organizativos de 
mujeres. ellas, desde una perspectiva de género e interculturalidad, se 
han sumado a las actividades en defensa del territorio, cuerpo y tierra. 
realizan actividades colectivas en las que aplican los saberes ancestrales 
de los pueblos originarios para el cuidado personal, del territorio y de 
la madre tierra. 

en la crónica de los hechos contra la minera canadiense almadens, 
el actuar de las mujeres ha sido fundamental. al iniciarse los trámi-
tes ante las autoridades municipales, una joven mujer quien trabajaba 
como secretaria del ayuntamiento de ixtacamaxtitlán fue quien inicial-
mente conoció acerca de los planes de instalar la minera en su localidad. 
Hija de la activista social y ejidataria lucia lópez, la joven advirtió a 
la localidad de santa María soltoltepec sobre los proyectos mineros ex-
tranjeros y acerca de los posibles efectos devastadores para el medio am-
biente. ambas, madre e hija, comenzaron a comunicar a los miembros 
de la comunidad acerca de ese proyecto, dando inicio, sin proponérselo, 
al activismo social en el municipio de ixtacamaxtitlán puebla. 

en un inicio comencé a platicar con mis amigas y vecinas sobre unos pla-
nes de instalar una mina aquí en santa María que me había contado mi 
hija quien trabajaba en el municipio. primero no me creyeron pero con-
forme pasó el tiempo y comenzaron a ver movimiento en la localidad de 
personas de fuera es que empezaron a creerme”. (ejidataria lucia lópez, 
unión de comunidades y ejidos, 2020, entrevista). 

lucia lópez comenta que es en contexto que reconoce que Francis-
ca zamora fue de las primeras mujeres que comenzó a tomar conciencia 
de la problemática ambiental. en la actualidad, dentro de los liderazgos 
femeninos de la zona de ixtacamaxtitlán, es crucial el trabajo de esta ac-
tivista quien forma parte activa de la unión de comunidades y ejidos. 
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su lucha contra las mineras la ha llevado a apoyar distintos movimien-
tos sociales en las localidades de  zautla y tetela de ocampo, puebla.

en las distintas entrevistas concedidas durante los meses de octubre 
y noviembre de 2020, Francisca zamora, expone:

en la lucha por nuestro territorio las mujeres hemos sido cruciales para 
mantener al margen la acción de las mineras. somos nosotras las que 
vamos al frente en las caravanas y las que mayormente acudimos a las reu-
niones, talleres y foros en pro de nuestros derechos Humanos” (Francisca 
zamora, unión de comunidades y ejidos, 2020, entrevista). 

Francisca zamora explica que el asunto de la minera ha sido un 
proceso largo de lucha. 

llevo ya aproximadamente 8 años en resistencia siendo parte activa de 
varias asociaciones y movimientos sociales. durante mi activismo social, 
he hecho varias cosas. Me he presentado a varias manifestaciones, talle-
res de información, protestas y rituales ceremoniales con doctores de la 
Buap. también me ha tocado recabar firmas en la comunidad en rechazo 
a los proyectos mineros. igual, no todos están de acuerdo pues las mine-
ras dividen a la gente diciéndoles que les van a dar un buen trabajo. sin 
embargo,  gracias al activismo social se ha logrado que la Minera el Go-
rrión no obtenga los permisos  referentes al cambio de uso de suelo para 
comenzar con las actividades de explotación. (Francisca zamora, unión 
de comunidades y ejidos, 2020, entrevista). 

en cuanto a los apoyos legales la sra. Francisca zamora enfatiza:

tenemos la asesoría legal de la organización Fundar y el apoyo téc-
nico científico de la organización poder. de hecho hay dos abogadas 
mujeres que nos ayudan, ellas están muy comprometidas con el medio 
ambiente. son itzel Monroy y diana pérez de Fundar y del iMdec. 
ellas nos ayudan a escribir nuestros amparos en contra de la minera. 

la minera canadiense trabaja con irregularidades desde hace mucho, 
pues no realizaron las consultas a la comunidad, ni a los pueblos indíge-
nas, ni nada. la minera miente en los medios de comunicación diciendo 
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que en la zona de la mina no hay habitantes. tan solo en la región de im-
pacto de la Minera está habitada por al menos 600 habitantes sin contar 
las comunidades circunvecinas (Francisca zamora, unión de comunida-
des y ejidos, 2020, entrevista).

dato relevante es que en el año 2015 la organización tiyat tlali 
y la organización Fundar acompañaron la solicitud de amparo in-
terpuesto por la comunidad nahua de tecoltemi de ixtacamaxtitlán, 
en contra de los permisos de exploración otorgados por las autoridades 
federales a almaden Mineral. con esto, lograron interrumpir las acti-
vidades de la minera. en febrero de 2018, la corte Federal resolvió el 
juicio de amparo en favor de la comunidad tecoltemi, dejando sin 
efectos los dos proyectos extractivos de la minera el Gorrión.

al respecto Francisca zamora comenta: 

posterior a la suspensión de los trabajos, la minera dejo de tener presencia 
en la zona, por lo que comenzaron a pagarle a los periódicos y a otros 
medios para que pusieran noticias en las que decían que continuaban sus 
actividades. solo lo hacen para engañar a la población y hacer sentir que 
continuaban normalmente sus actividades (Francisca zamora, unión de 
comunidades y ejidos, 2020, entrevista).

en este sentido, durante la estancia de investigación en noviembre 
de 2020, la administradora del Hotel san Francisco en ixtacamaxtitlán, 
Mary, nos aseguró que la afluencia de huéspedes disminuyó sensible-
mente desde el año 2018, pues el lugar era prácticamente utilizado por 
el personal de la Mina.

actualmente, Francisca zamora lidera un grupo en santa Maria 
soltoltepec de más de 25 mujeres pertenecientes a la unión de comu-
nidades y ejidos quienes trabajan para proteger a la Madre tierra. ellas 
se inconforman contrastantemente ante las autoridades municipales, 
estatales y federales por la devastación de la biodiversidad en la zona 
como consecuencia de la utilización de barrenos de perforación a más 
de los límites permitidos. Manifiestan que  estas perforaciones modifi-

Minería (vaciado).indd   139 7/17/22   6:54 PM



140

caron los caudales naturales de los mantos acuíferos afectando el riego 
en varias rancherías.  

en el informe presentado a los parlamentarios de canadá por los ac-
tivistas sociales de la que formó parte Francisca zamora, se expone que 
“almadens reportó a sus inversionistas la realización de 236 barrenos, 
más de los autorizados por la semarnat, y en un periodo más extenso 
al autorizado; en una densidad mayor a la permitida por la normativa 
mexicana. con lo que asumen que ya con los trabajos de exploración, 
la minera ha dañado ya al ecosistema y el derecho a los habitantes a un 
medio ambiente sano” (legarreta, p, pineda, o., & césar, e, 2017, 46).

durante la reunión pública de información organizada por la se-
marnat en diciembre de 2019, las mujeres de este colectivo se encarga-
ron de realizar las principales ponencias en contra de la actividad de la 
Minera el Gorrión. los colectivos de mujeres han participado en plan-
tones en la casa de Gobierno en la ciudad de puebla y en las afueras del 
palacio nacional de la ciudad de México solicitando enérgicamente la 
cancelación de la Manifestación de impacto ambiental reportada por 
la empresa almaden a las autoridades federales. su lucha, la mantienen 
valientemente en pie sin reparar en las consecuencias para su seguridad, 
razones por las que se vuelven admirables e indispensables. 

igualmente, a mediados del año 2017, el portal periodístico lado 
B realizó un trabajo periodísticos en la localidad de santa Maria sol-
toltepec de ixtacamaxtitlán, en el cual destacan la gran labor de resis-
tencia que llevan a cabo mujeres como ángeles cruz Montiel, Hermila 
Morelo escamilla, ignacia serrano, Francisca zamora  y rosa Govela, 
mujeres en constante lucha por la defensa de sus derechos Humanos y 
por una vida libre de contaminación. en el portal periodístico, las mu-
jeres expresan firmemente su oposición a la mina y exponen las distintas 
acciones que realizan en defensa de sus territorios, el derecho al agua y 
a un medio ambiente sano (arellano, 2017). 

reflexiones finales

en el presente trabajo observamos cómo la violencia expropiatoria so-
bre los territorios ejidales intensifica los conflictos sociales por mante-
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ner las condiciones de vida, bienes comunes y territorio. la promesa del 
desarrollo en una lógica unívoca del modelo capitalista, hacen presente 
la resistencia de los pueblos y comunidades que padecen la penetración 
de las mineras trasnacionales. Hasta ahora la comunidad de ixtacamax-
titlán logra contener la invasión total de su territorio a la integración de 
las lógicas del desarrollo capitalista. esta situación da cuenta de la lucha 
de los movimientos sociales y uniones comunitarias las que produjeron 
nuevas relaciones socioespaciales de género y la participación protagó-
nica de las mujeres. 

el conflicto ambiental en esta zona significa un proceso de larga 
lucha. esto conlleva a un cierto agotamiento en la comunidad que hace 
difícil la apertura de las organizaciones sociales para ofrecer informa-
ción a agentes externos como instituciones académicas y centrales pe-
riodísticas. en muchos sentidos, los comunitarios mantienen la creencia 
que, gracias al secretismo, se han logrado los éxitos parciales que se han 
obtenido, con lo que lo asumen como una estrategia de lucha. de la 
misma manera, los organismos aliados de la comunidad de ixtacamax-
titlán como Fundar y poder, acuerdan esta idea con los activistas 
aconsejado, en lo posible, no proporcionar mucha información sobre el 
tema con el propósito de no entorpecer el curso de los recursos legales 
presentados hasta la fecha en contra de almadens Minerals. es de su-
poner, que esta situación vuelve un tanto difícil los trabajos de campo. 

duras batallas legales, sociales y religiosas continuarán en el mu-
nicipio de ixtacamaxtitlán. el protagonismo de los movimientos y los 
activistas sociales contra estos proyectos de muerte seguirá siendo fun-
damental. igualmente, la otra cara de la comunidad expresa su descon-
tento por el impedimento de la actividad minera, y por no reactivarse 
la economía de la zona. sin embargo, se debe considerar que existen 
bienes superiores. en cuanto a las mujeres que habitan cerca de la faja 
blanca, su lucha es pieza clave en los logros obtenidos hasta el momento. 
en diciembre de 2020 sus reclamos fueron escuchados. seMarnat 
por medio de la notificación número sGpa/ dGira/dG/06549, un 
documento de 140 fojas dirigido al representante legal de la compañía 
minera canadiense, rechazó la Manifestación de impacto ambiental 
(Mia) presentada por la Minera Gorrión por considerarla insuficiente 
en cuanto a la información ofrecida sobre los impactos al medio am-
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biente. en términos generales, la semarnat consideró que la empresa 
ofreció información en las que no garantizan que no haya afectación a 
los componentes ambientales, ni a los procesos ecológicos que en ellos 
se presentan (Hernández, 2020). con esta dictaminación, la autoridad 
federal suspende por el momento la posibilidad de explotar el proyecto 
de minería a cielo abierto en ixtacamaxtitlán. esta decisión deja por 
ahora a salvo los derechos sobre el agua y el territorio de las comunida-
des. no obstante, la empresa minera cuenta con recursos legales para 
solicitar una revisión, o bien, presentar a la semarnat un nuevo informe 
de impacto ambiental como lo expresan en su página web oficial.
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ecoloGía política FeMinista 
y posicionalidades FeMeninas Frente 

a la Minería de Gran escala: 
una propuesta analítica

américa n. lutz ley

introducción

al escuchar la palabra “minero”, la mayoría de las personas piensa en 
un hombre grande, con manchas de tierra en su cara y ropas, sólido 
físicamente y rudo de carácter. a pesar de este estereotipo masculino 
dominante, las mujeres han participado en el sector minero a lo largo 
de la historia y en muchos lugares del mundo, sin que esto haya sido 
reconocido socialmente, ni visibilizado académicamente; situación que 
ha cambiado poco a poco en años recientes (lahiri-dutt, 2011; Mercier 
y Gier, 2007). 

en México, la participación femenina en el sector minero aún es 
poca en comparación con otros sectores laborales; sin embargo, ha cre-
cido significativamente en los últimos 15 años. de acuerdo con datos 
del instituto nacional de Geografía y estadística en México (ineGi) 
correspondientes a 2018, la participación de las mujeres en el subsec-
tor minero nacional de minerales metálicos y no metálicos (subsector 
212)  alcanzó casi el 9% de la fuerza laboral total del subsector (ineGi, 
2019); proporción superior al 4.4% de mujeres que trabajaban en el 
subsector en 2003 (ineGi, 2004). con todo, en términos relativos, la 
participación femenina sigue siendo baja. 

los estados del país con mayor participación femenina en la mine-
ría en 2018 eran sonora (12.8% participación femenina del total estatal 
en el subsector), durango (9.9%) y chihuahua (9.5%) (ver tabla 1) 
(ineGi, 2019). en este escenario destaca particularmente sonora, el 
estado con la primera posición nacional en la producción de oro, co-
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bre, molibdeno, wollastonita y grafito (servicio Geológico Mexicano, 
sGM, 2018), y donde se encuentra la mina que hasta 2014 tenía más 
mujeres empleadas en México, la Herradura, mina de oro a cielo abier-
to, propiedad de Fresnillo plc (Belasko, 2014). 

estos cambios han ocurrido sin que conozcamos sistemáticamente 
cuáles son las características de esta incursión femenina en la minería 
mexicana de gran escala; cómo esto impacta a las mujeres en las dis-
tintas dimensiones de sus vidas, incluyendo las relaciones de género y 
poder de las que son parte; así como las alteraciones que ocurren sobre 
sus modos de vida y sus ambientes, sobre todo en las comunidades ru-
rales que frecuentemente coexisten con grandes desarrollos extractivos. 
para Belasko (2014), la situación de la mujer en la minería es uno de los 
aspectos más desconocidos del sector en México, por lo cual se requiere 
un acercamiento sistemático al tema.

tabla 1. participación femenina en el subsector de metálica y no 
metálica, excluyendo petróleo y gas (subsector 212) a nivel nacional 

y estados seleccionados 2003- 2018

área geográ-
fica

personal femenino ocupado total 
en el subsector

incremento porcentual de la 
participación femenina en el 
subsector

2003* 2008** 2013*** 2018**** 2003-
2008

2008-
2013

2013-
2018

prome-
dio de 
los tres 
periodos

nacional 2,872 5,523 8,429 10,678 92% 53% 27% 57%
sonora 152 328 1,095 2,056 116% 234% 88% 146%
durango 180 376 823 1,295 109% 119% 57% 95%
chihuahua 78 518 802 1,204 564% 55% 50% 223%
Fuente: elaboración propia con datos de: (*) ineGi, censo económico 2004; (**) ineGi, cen-
so económico 2009; (***) ineGi, censo económico 2014; (****) ineGi, censo económico 
2019. incluye sólo subsector 212 “Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto 
petróleo y gas”.

considerando lo anterior, el objetivo de este trabajo es avanzar en 
la integración de una herramienta conceptual para analizar cómo las 
dinámicas socio-ambientales en las que las mujeres participan, varían 
en función de su posicionamiento con respecto a la minería en sus co-
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munidades. para este fin se retoma, a partir del trabajo previo de la 
autora (lutz y Buechler, 2020), una clasificación de las posiciones que 
las mujeres pueden ocupar en sus relaciones directas o indirectas con el 
sector minero y posteriormente éstas se integran con tres dimensiones 
centrales de la ecología política feminista. dichas posiciones son: 1) 
mujeres que trabajan en el proceso productivo contratadas directamen-
te por la compañía minera; 2) mujeres que trabajan como empleadas 
subcontratadas por compañías que prestan servicios al sector minero; 
3) mujeres habitantes de comunidades mineras que producen y/o re-
producen el ámbito doméstico de sus hogares, los cuales pueden o no 
tener un minero o minera entre sus miembros; 4) mujeres que ocupan 
puestos de mando o gerenciales en el sector minero; y 5) mujeres que 
son líderes o sujetos políticos en movimientos sociales en conflicto o 
cooperación con las minas; aunque más frecuentemente en contienda. 

el marco analítico que se presenta en este capítulo pretende obser-
var cómo estas distintas posiciones que una mujer ocupa en relación 
con la minería, hipotéticamente se relacionarían de manera diferencial 
con tres dimensiones centrales de la ecología política feminista (roche-
leau et al., 1996): a) sus conocimientos y saberes socio-ambientales; b) 
su acceso y derechos sobre recursos naturales y construidos para de-
sarrollar modos de vida (livelihoods), incluyendo las responsabilidades 
asociadas con estos recursos y la posibilidad de participar en la toma de 
decisiones sobre ellos; y c) su capacidad de participación política y mo-
vilización socio-ambiental, asociadas con el empoderamiento, la toma 
de decisiones y el cambio de identidades femeninas. 

en un primer momento de la exposición, se presentan los antece-
dentes de la participación femenina en la minería de gran escala, así 
como los supuestos de la ecología política y la ecología política femi-
nista, ubicando conceptualmente las tres dimensiones mencionadas, 
así como sus potenciales implicaciones en las comunidades rurales con 
presencia minera de gran escala en México. a partir de esta exposición 
se construye una matriz analítica donde las tres dimensiones se entre-
cruzan con las cinco posiciones de las mujeres en sus relaciones directas 
o indirectas con la minería, que al mismo tiempo están implicando 
determinadas posicionalidades socio-económicas y ambientales. en un 
segundo momento, se utiliza la información de una revisión de litera-
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tura de 25 fuentes bibliográficas sobre género y minería de gran esca-
la seleccionadas por su pertinencia teórico-metodológica para ejercitar 
preliminarmente las capacidades analíticas de esta matriz de ecología 
política feminista en la minería. el capítulo concluye con una discusión 
de la aplicabilidad de este análisis y sus posibilidades para la investiga-
ción futura en este tema. 

participación de las mujeres en la minería de gran 
escala

la minería proporciona empleo a los hombres y cada vez a más mujeres 
en hogares rurales que no son agrarios o que lo son parcialmente (Beb-
bington et al., 2013; lahiri-dutt, 2011; Bell y Braun, 2010). debido a 
que las mujeres acceden a empleos agrícolas en mucha menor propor-
ción que los hombres en las zonas rurales (Buechler y lutz, 2019), las 
opciones laborales del sector minero son percibidas como una forma 
viable de permanecer junto a sus familias y en sus comunidades. lutz 
y Buechler (2020) señalan cómo las mujeres en el sector minero metá-
lico sonorense perciben los altos sueldos y prestaciones laborales a los 
que pueden acceder, aún con bajos niveles educativos, como un gran 
incentivo para buscar y conservar un trabajo en la minería. esto ocurre 
incluso aunque estén sujetas a jornadas de trabajo extenuantes y ries-
gos laborales muy altos. asimismo, estas aparentes ventajas económicas 
representadas a nivel individual y en el corto plazo, desdibujan riesgos 
socio-ambientales inciertos, a nivel colectivo, y frecuentemente en el 
largo plazo. 

por su parte, otros estudios señalan que el sector muestra una divi-
sión vertical y sexual de trabajo (que no es exclusiva de la minería) que 
concentra a las mujeres en los estratos más bajos, con menos ingresos 
y condiciones de trabajo más precarias (Belasko, 2014; lahiri-dutt, 
2007, 2011). además de esto, la minería no necesariamente proporcio-
na un ingreso estable, sino que la capacidad de proporcionar puestos de 
trabajo seguros se modifica en función, entre otras cosas, de los precios 
internacionales de los minerales, sobre todo cuando se habla de una 
minería de gran escala y trasnacional, como en el caso mexicano, que 
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obedece a las dinámicas de los mercados globales, más que a las nece-
sidades locales o nacionales (Bracamonte et al., 1997). Finalmente, el 
empleo minero también está sujeto a políticas de flexibilidad laboral 
producto de las reformas laborales mexicanas –particularmente la refor-
ma de 2012 (celorio, 2015)- y de la naturaleza de la minería de gran 
escala, que busca maximizar ganancias con el menor costo de produc-
ción posible.

lo anterior hace que la minería de gran escala represente una se-
rie de claroscuros en términos de los costos y beneficios que implica 
para sus participantes. con todo, el hecho de que las mujeres accedan 
a oportunidades sociales y económicas a través de su participación en 
este sector tiene el potencial de modificar las relaciones de poder en 
las que interactúan y sus trayectorias de modos de vida, lo que podría 
influenciar su empoderamiento en contextos rurales donde los hombres 
han sido los titulares preferenciales de derechos sobre la tierra, el agua, 
y otros medios de producción (castro-ramírez et al., 2015; vázquez, 
2016). 

para aquellas mujeres que no trabajan en el sector minero, pero que 
sí habitan en comunidades con presencia minera, puede hablarse de 
otros tipos de efectos. por ejemplo, en términos de influencias ambien-
tales, la minería puede producir eventos extremos puntuales, tales como 
el derrame de solución de lixiviado de cobre de la mina Buenavista del 
cobre en cananea (la mina de cobre más grande de México), en uno 
de los cauces tributarios de la cuenca del río sonora en 2014 (díaz-ca-
ravantes et al., 2016). además, dependiendo del tipo de operaciones 
mineras y su extensión, puede haber efectos a más largo plazo y menos 
obvios en la calidad y cantidad de aire, suelos y agua (aburto et al., 
2015; romero et al., 2008). aburto et al. (2015) estiman, por ejemplo, 
que la producción de una onza de oro (aproximadamente 31 gramos) 
requiere la extracción de 150 toneladas de rocas, el procesamiento de 25 
a 50 toneladas de suelos a través de la lixiviación con cianuro, usando 
100 a 150 litros de agua, 1,300 kWh de potencia y 450 litros de com-
bustibles fósiles, con aproximadamente 650 kg de emisiones de dióxido 
de carbono a la atmósfera. todos estos aspectos son críticos para las 
áreas áridas y semiáridas de México, debido a la escasez de agua y suelos 
de buena calidad para las actividades productivas. al mismo tiempo, es-
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tas actividades podrían combinarse con el cambio climático, colocando 
aún mayor presión sobre las fuentes de agua para comunidades rurales 
con presencia minera (lutz ley, 2020).   

los riesgos e impactos ambientales surgidos de la interacción entre 
la minería y los ecosistemas también tienden a afectar a cada género 
de manera diferente, porque los empleos y los roles ocupacionales si-
guen una división sexual del trabajo, y ser hombre o ser mujer impli-
ca diferentes niveles de dependencia de los recursos naturales locales 
(Buechler, 2015). la literatura indica que, a medida que los recursos 
naturales se vuelven más escasos, las mujeres agregan jornadas dobles o 
triples para obtener medios de subsistencia adicionales, así como agua 
y otros insumos para la producción y reproducción domésticas. algu-
nos argumentan que los conflictos socio-ambientales asociados con la 
minería son fomentados por la desigualdad en la distribución de los 
recursos, más que los riesgos ambientales per se (Kotsadam y tolonen, 
2016; loayza y rigolini, 2016). 

al analizar la literatura existente a nivel internacional sobre mine-
ría, comunidades rurales y género, se observa que una gran cantidad de 
estudios se refieren a la minería artesanal y de pequeña escala (Mape), 
donde las mujeres conforman la mayor parte de la fuerza laboral (Hi-
lson et al., 2017). sin embargo, al observar estrictamente aquellos es-
tudios referidos a la minería de gran escala (MGe), que es el foco de 
este capítulo, es posible encontrar estudios de mujeres y minería en 
comunidades rurales de asia (Behzadi, 2019; lahiri-dutt, 2011, 2012; 
Grobmann et al., 2017; Mukherjee, 2014); áfrica (akiwumi, 2011; 
Kaggwa, 2019; Kotsadam y tolonen, 2016); y oceanía (lozeva y Ma-
rinova, 2010; Mayes y pini, 2014). también hay contribuciones em-
píricas sobre el tema  en américa latina (Brain, 2017; Himley, 2011; 
jenkins y rondón, 2015; y li, 2009, en perú; Barrientos-delgado et 
al., 2011; silva-segovia y lay-lisboa, 2017; y salinas y cordero, 2016, 
en chile; y comelli, 2012; soraire, Barrionuevo y Bard, 2013; y lama-
lice y Klein, 2016, en argentina). 

los análisis feministas de la MGe encuentran, entre otras cosas, 
que: 1) las mujeres usualmente están en desventaja a la hora de las ne-
gociaciones locales entre las compañías mineras y los cuerpos colectivos 
de tenencia de la tierra (en el caso de México, éstos son ejidos y comu-
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nidades); 2) existen afectaciones sobre sus roles como proveedoras de 
agua, alimentos y cuidados domésticos por los efectos sobre el medio 
ambiente y las largas jornadas laborales que deben cubrir en caso de ser 
también mineras; y 3) existen inequidades de género persistentes en 
salarios, condiciones de trabajo y ascenso profesional en sus carreras con 
respecto a sus contrapartes masculinos (lutz-ley y Buechler, 2020). 

en México se ha identificado el trabajo de salazar y rodríguez 
(2015) en comunidades rurales de oaxaca, Guerrero e Hidalgo, res-
pectivamente, donde, a partir de un enfoque de género, analizan el cre-
ciente rol de las mujeres en la minería, su involucramiento político y 
social en casos de conflictos anti-minería y los crecientes efectos socioe-
conómicos y ambientales negativos sobre sus comunidades y hogares. 
también castro-ramírez et al. (2015), en su estudio sobre minería en 
zacatecas, encontraron que las mujeres tenían mucho menos poder en 
las negociaciones con compañías mineras debido a que, por su limitado 
acceso a títulos de concesión de tierra, tenían menos capacidad para 
participar en asambleas comunales y cuerpos colectivos de gestión de 
la tierra, que usualmente eran los negociadores vis a vis con las mine-
ras. Finalmente, desde el sector minero, Belasko (2014) señala cómo 
las mujeres mexicanas se han integrado progresivamente en la MGe, 
incrementando sus cargas de trabajo, enfrentando las desventajas de 
un sector con muy altos grados de subcontratación y luchando por al-
canzar mejores puestos laborales en un contexto donde el prejuicio y la 
inequidad de género aún imperan, aunque existan buenas intenciones y 
discursos a favor de la equidad.

una limitante importante de los estudios de las mujeres en la mine-
ría es que, en general, éstos tienden a analizar uno o dos roles específicos 
de las mujeres con respecto al sector minero; o incluso suele verse a las 
mujeres en la minería como un grupo social homogéneo que comparte 
los mismos incentivos, motivaciones y problemas (jenkins, 2014; lutz 
ley y Buechler, 2020). jenkins (2014) señala que los distintos roles que 
las mujeres pueden jugar en el sector minero se entrecruzan o interac-
tuán –a modo de dinámicas de interseccionalidad- con otras posiciona-
lidades socio-económicas y culturales, como su nivel socio-económico, 
etnicidad, nivel educativo, preferencias sexuales, identidad de género, 
edad, etc., para general resultados muy diversos. como tales, estos ro-
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les diferenciados producto de interseccionalidades deben reconocerse e 
incorporarse en el análisis sistemático del género en la minería de gran 
escala (en este caso, análisis feminista). en atención a lo anterior, lutz-
ley y Buechler (2020), basándose en la literatura y trabajo empírico en 
una comunidad rural minera, desarrollaron una clasificación de estos 
roles o posiciones potenciales que las mujeres pueden jugar en sus rela-
ciones directas o indirectas con el sector minero. las autoras identifican 
efectos de la minería en distintos aspectos socio-ecológicos asociados 
con estas posiciones. aquí se retoman para construir una propuesta 
analítica específica a partir de la ecología política feminista: 

1) Mujeres que trabajan en el proceso productivo contratadas direc-
tamente por la compañía minera y que pueden ocupar posiciones 
consideradas tradicionalmente como “femeninas”, tales como ofi-
cinista, encargada de limpieza, especialista en relaciones públicas o 
comunitarias, entre otras. también pueden emplearse en trabajos 
considerados tradicionalmente “no femeninos”, tales como opera-
dora de maquinaria pesada, obrera, o profesionista en ingeniería, o 
química. 

2) Mujeres que trabajan como empleadas subcontratadas por compa-
ñías que prestan servicios al sector minero; tanto en labores consi-
deradas “femeninas” como “no femeninas” según la división sexual 
tradicional del trabajo, como se indica en el inciso 1). en este caso, 
sin embargo, tienden a concentrarse mujeres en puestos precarios, 
que implican actividades no especializadas y que las empresas mine-
ras están permitidas a contratar, ya que no forman parte de la acti-
vidad o giro esencial de la compañía. por ejemplo, personal de aseo, 
cocineras y empleadas en los campamentos humanos de las minas, 
guardias de seguridad y choferes subcontratadas para transporte de 
personal. 

3) Mujeres habitantes de comunidades mineras que producen y/o re-
producen el ámbito doméstico de sus hogares, los cuales pueden 
o no tener un minero o minera entre sus miembros. en este caso 
particular puede haber gran variedad de roles en función de las otras 
oportunidades laborales disponibles en la comunidad minera, así 
como en función de la predominancia de una cultura de opresión 
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o de libertad para que las mujeres se desempeñen en otras labores 
diferentes del hogar. un aspecto común a casi todas las mujeres 
rurales es la falta de acceso a derechos de tierra, agua y recursos 
naturales en general; por lo que se espera que, excepto en casos 
particulares, no tendrán muchas posibilidades de negociación con 
las mineras por medio de los canales tradicionales de toma de deci-
siones en sus comunidades (castro-ramírez et al., 2015; salazar y 
rodríguez, 2015). una subcategoría particular dentro de este grupo 
es la del trabajo sexual, cuyo incremento algunos autores han indi-
cado como un efecto de la presencia minera en las comunidades 
rurales, asociado también a un incremento potencial en la presencia 
de enfermedades de transmisión sexual en las localidades (eftimie, 
Heller y strongman, 2009).

4) Mujeres que ocupan puestos de mando o gerenciales en el sector 
minero, ya sea en compañías mineras per se, en asociaciones pro-
fesionales que agrupan a estas compañías y/o a sus proveedores, o 
en empresas propias que prestan servicios diversos al sector minero. 
las mujeres en estas posiciones tienden a poseer grados educati-
vos elevados y progresivamente se observa una diversificación en la 
naturaleza de los puestos gerenciales; por ejemplo, si antes se ob-
servaba una concentración de mujeres directoras en departamentos 
de relaciones comunitarias, ahora se observan también mujeres en 
las áreas de ingeniería y laboratorios. sin embargo, en el trabajo de 
lutz-ley y Buechler (2020) se hace patente que las mujeres mineras 
en estos puestos siguen “sin poder romper el techo de cristal ni con 
el casco puesto”. un aspecto adicional interesante es que, probable-
mente este rol y el siguiente (mujeres en movimientos sociales) son 
aquellos donde las reflexiones críticas, o el ser conscientes sobre las 
dinámicas de género en la minería se reportan más frecuentemente 
por parte de las mujeres. 

5) Mujeres que son líderes políticas en movimientos sociales en con-
flicto o cooperación con las minas. lutz-ley y Buechler (2020) se-
ñalan que en su trabajo de campo en una comunidad sonorense 
no identificaron a ninguna mujer en esta posición, probablemente 
porque no había un conflicto entre la mina y la comunidad durante 
el tiempo de su recolección de datos, ni tampoco un liderazgo claro 
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en un rol de cooperación con la mina local. sin embargo, la litera-
tura apunta a un involucramiento creciente de las mujeres frente al 
extractivismo y los megaproyectos en México (salazar y rodríguez, 
2015; Bautista, 2018), particularmente cuando éstos amenazan sus 
modos de vida o la salud humana en las comunidades. un resultado 
destacable en la investigación sobre la movilización anti-extractivis-
mo es que las mujeres involucradas en la movilización, en no pocas 
ocasiones, retan los patrones de relaciones de género que las ponían 
en desventaja en sus comunidades y, junto con otras características 
tales como su nivel educativo y su edad, logran asumir posiciones y 
relaciones que anteriormente eran inaccesibles para ellas, tales como 
cargos políticos por elección popular u otros roles de liderazgo local 
(Bautista, 2018). 

estas cinco posiciones o roles de las mujeres con respecto a la mi-
nería no son exhaustivas, aunque sí representan un amplio rango de las 
potenciales relaciones entre las mujeres y el sector minero. tampoco 
son mutuamente excluyentes, pues puede haber mujeres que ocupan 
dos o más de estos roles, o que transitarán entre distintas posiciones a 
lo largo de su vida. en este capítulo se retoman dichas posiciones para 
avanzar en la construcción de una matriz conceptual que permita anali-
zar cómo cada una de estas posiciones significa dinámicas diferenciadas 
en tres dimensiones importantes de la ecología política feminista, como 
se aborda en la siguiente sección. 

ecología política feminista de la minería de gran 
escala: una propuesta analítica

la ecología política (ep) es un acercamiento o enfoque analítico crítico 
de las ciencias sociales y ambientales conformado por múltiples disci-
plinas y cuyo análisis se basa en la comprensión de cómo las relaciones 
de poder y jerarquías sociales, económicas y culturales existentes en la 
sociedad, mismas que dan origen a las clases sociales y a otras posicio-
nes de desventaja, también afectan las dinámicas socioambientales en 
las que participan las personas (robbins, 2012). es decir, las interac-
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ciones entre seres humanos y ecosistemas están atravesadas por dichas 
relaciones de poder preexistentes y aunque pueden tener resultados de 
distintos tipos, frecuentemente se observa que se reproducen esas mis-
mas relaciones de poder observadas en la sociedad más amplia, con re-
sultados que afectan usualmente a los grupos ya desaventajados (pobres, 
marginados, mujeres, niños y ancianos, indígenas, homosexuales, etc). 

en su vertiente feminista, la ecología política feminista (epF), 
constituye un acercamiento crítico particular en el cual la categoría que 
define estas desventajas en las relaciones de los grupos humanos con sus 
ambientes es el género, en interacción con otras categorías sociales, tales 
como la edad, etnicidad, clase social, etc. (rocheleau et al., 1996). la 
epF es un marco conceptual que une los conocimientos e insights de di-
versas disciplinas, entre ellas la ecología cultural feminista, la geografía 
feminista y la economía política feminista, con el enfoque más general 
de la ecología política. de esta manera, la distribución de recursos, ries-
gos, e impactos ambientales; el acceso a la toma de decisiones ambienta-
les; así como los saberes y conocimientos que las personas tienen sobre 
sus ambientes, pueden ser analíticamente diferenciadas con base en las 
relaciones de poder en las que participan mujeres y hombres y que están 
estructuradas en torno a la categoría de género (rocheleau et al., 1996; 
velázquez, 1996).

rocheleau et al. (1996), a través del análisis de múltiples casos de 
estudio, mencionan en su trabajo seminal sobre epF que existen tres 
grandes temas en donde convergen las investigaciones de este campo: 
a) los conocimientos y saberes ambientales que se relacionan con una 
emergente “ciencia de la supervivencia”; b) los derechos y responsabili-
dades ambientales que incluyen la propiedad, recursos, espacios y todas 
las variaciones de derechos legales y de uso; y finalmente, c) la participa-
ción política ambiental y el activismo de base. en todos ellos se observa 
cómo el género, en interacción con otras categorías y posicionalidades 
socio-económicas y culturales, es una variable transversal que influye 
sobre las dinámicas involucradas en estos tres ejes, aquí nombrados “di-
mensiones analíticas”. en esta propuesta, dichas dimensiones están re-
feridas no solamente a los aspectos ambientales, sino más ampliamente 
socio-ambientales, por considerarse que estas dinámicas constituyen un 
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conglomerado complejo de variables sociales, económicas, culturales y 
políticas, junto con factores ambientales propiamente dichos. 

la primera dimensión hace referencia a los saberes y conocimientos 
socio-ambientales que han sido construidos y reproducidos por las mu-
jeres en sus experiencias de interacción con sus ambientes. dependen 
de los roles específicos que ellas juegan en sus hogares y comunidades 
como reproductoras del ámbito doméstico y como proveedoras de ali-
mentos, agua y cuidados; o, en un sentido menos tradicional, como 
productoras de bienes y servicios, en este caso al integrarse a la minería. 
aunque en los trabajos seminales sobre epF estos conocimientos tien-
den a constituirse como conocimiento ecológico tradicional (roche-
leau et al., 1996), se observa que conforme las mujeres juegan distintos 
roles en su relación con la minería, el tipo de saberes y conocimientos 
también podría modificarse. tal es el caso de mujeres que se movilizan 
contra proyectos extractivos y desarrollan conocimientos especializados 
sobre los propios procesos mineros, el ambiente, la salud y los marcos 
de defensa legal (jenkins y rondón, 2015). 

en segundo lugar, la dimensión de derechos y responsabilidades 
ambientales se refiere a todas las variantes de derechos sobre el ambiente 
y sus recursos. estos derechos pueden ser formales, como en el caso de 
los títulos legales sobre la tierra y el agua, o pueden ser derechos de uso, 
cuando dependen de formas de organización tradicionales basadas en 
costumbres locales. la cuestión de quién controla los recursos naturales 
y quién define lo que constituye un medio ambiente “sano” o “deseable” 
es central para el análisis de la ecología política en general. el conjunto 
de “derechos sobre el ambiente”, de acuerdo con la epF, se relaciona 
con un conjunto de “responsabilidades con respecto al ambiente”, las 
cuales se refieren a la preservación, protección, cambio, restauración, 
rehabilitación, o incluso explotación. derechos y responsabilidades 
socio-ambientales reflejan y reafirman muchas veces las relaciones de 
poder en las que participan hombres y mujeres. en el caso mexicano, 
como en muchos otros países del sur Global, las mujeres tienen una 
carga importante de responsabilidades socio-ambientales (por ejemplo, 
conseguir agua para sus hogares o producir alimentos para el hogar en 
huertas de traspatio o con pequeños animales), acoplada con muy bajos 
niveles de acceso formal (derecho legal) a bienes naturales o medios 
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de producción (por ejemplo, derechos legales al agua y tierra que ellas 
conservan y usan). dentro de esta segunda categoría rocheleau et al. 
(1996) también ubican cuestiones de calidad ambiental y los impactos 
socioambientales diferenciados por género. 

por último, el tema o dimensión analítica de participación políti-
ca y movilización ambiental se refiere a todas las dinámicas y acciones 
que acompañan las movilizaciones de las mujeres, en tanto ciudadanas, 
para promover el cambio en materia socioambiental. la movilización 
femenina para promover la protección del ambiente o, en este caso, en 
procesos de oposición o cooperación con la minería, tiene repercusio-
nes importantes en materia socioambiental y para la vida de las propias 
mujeres. por un lado, al encontrarse históricamente como responsables 
primarias de la vida y salud en sus hogares y familias, las mujeres tien-
den a movilizarse cuando perciben amenazas a estos aspectos, más allá 
de las motivaciones económicas, conservacionistas o de otra índole que 
otros grupos civiles puedan tener. es decir, tienen a movilizarse para 
proteger las bases de la vida misma. en segundo lugar, al movilizase po-
líticamente, las mujeres transforman sus identidades y unen las esferas 
privadas (lo doméstico) y públicas (lo comunitario y productivo) que 
son tratadas por los gobernantes y muchos grupos sociales como dos 
esferas separadas, trayendo a la agenda política intereses propiamente 
femeninos (Bautista, 2018). 

estas tres dimensiones analíticas son las que, sin pretender la ex-
haustividad, se entrecruzan con las cinco posicionalidades o roles de las 
mujeres en la minería para generar nuevas categorías conceptuales a tra-
vés de una matriz analítica de ecología política feminista en la minería 
de gran escala (ver tabla 2). en esta matriz existen múltiples posibilida-
des para abordar las experiencias socioambientales de las mujeres que se 
relacionan de distintas maneras con la MGe en comunidades rurales; 
aunque la construcción de estas posibilidades está pendiente. una posi-
bilidad para probar preliminarmente la utilidad de esta herramienta es 
aplicar principios de teoría fundamentada para, a partir de casos de es-
tudio específicos, alimentar esta matriz. otra posibilidad es construirla 
tentativamente, a partir de estudios empíricos ya existentes, opción que 
se retoma y se desarrolla en la siguiente sección. 
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tabla 2. Matriz analítica de ecología política feminista 
en la minería de gran escala

posiciones de las mujeres en la 
minería
(lutz-ley & Buechler, 2020)

características en las dimensiones analíticas de 
la epF

saberes y cono-
cimientos so-
cio-ambientales

responsa-
bilidades 
y derechos 
socio-ambien-
tales

participación 
política y 
activismo so-
cio-ambiental

1) trabajadoras en el proceso pro-
ductivo contratadas directamente 
por la compañía minera.

¿? ¿? ¿?

2) trabajadoras subcontratadas 
por compañías que prestan servi-
cios al sector minero.

¿? ¿? ¿?

3) Habitantes de comunidades 
mineras que producen y/o repro-
ducen el ámbito doméstico de sus 
hogares; pueden o no tener un 
minero o minera entre sus miem-
bros.

¿? ¿? ¿?

4) trabajadoras en puestos de 
mando o gerenciales en el sector 
minero.

¿? ¿? ¿?

5) líderes o actoras políticas en 
movimientos sociales en conflicto 
o cooperación con las minas.

¿? ¿? ¿?

Fuente: elaboración propia

¿Qué dice la literatura sobre la viabilidad de esta 
herramienta analítica?

en este apartado se describe cómo se utilizó la literatura existente sobre 
mujeres y minería de gran escala para desarrollar las posibilidades ana-
líticas de la matriz descrita en la sección anterior. se deben señalar tres 
cuestiones: 
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a) se identificaron 81 materiales (artículos, tesis, documentos de tra-
bajo, reportes de política de agencias internacionales, entre otros) a 
través de búsquedas en bases de datos en línea y Google Scholar con 
combinaciones de los términos “minería de gran escala”, “mujeres”, 
“sustentabilidad” y “rural”. la mayoría de las industrias extractivas 
con importantes efectos socioeconómicos y ambientales visibles se 
reportan en el sur Global. las 81 fuentes bibliográficas original-
mente identificadas se distribuyen alrededor del mundo de la si-
guiente manera: 23 estudios en áfrica, 30 en américa, 7 en asia, 
7 en oceanía y uno en europa. también se identificaron 13 fuen-
tes en múltiples regiones o documentos conceptuales sin referencia 
geográfica específica. solamente nueve eran estudios o publicacio-
nes en México.

b) de estos 81 materiales, se identificaron 59 que integraron una di-
mensión de género explícita; dos de ellos relacionadas con masculi-
nidad y el resto con el género femenino. de los nueve documentos 
ubicados en México, solo cuatro incluían una dimensión de género 
explícita. 

c) existe una diferencia sustancial entre la minería de gran escala 
(MGe), y la minería artesanal y de pequeña escala (Mapa). el 
segundo tipo generalmente atrae a más mujeres como trabajado-
ras, especialmente en países en desarrollo. desde un inicio, las bús-
quedas se concentraron en la MGe; y aunque varios documentos 
que pasaron este filtro se referían a la Mapa, fueron finalmente 
excluidos de la revisión final. de los 81 materiales identificados, 
18 trataban de la Mapa, 61 abordaban la MGe, y dos no fueron 
específicos en este sentido o hablaban de la minería en general. 

 
en este trabajo se tomaron únicamente aquellos documentos que 

explícitamente incluyeran ambos aspectos de interés para el análisis: 
un abordaje feminista o de género en general y el enfoque en la MGe. 
los 47 documentos que cumplieron con estas dos condiciones consti-
tuyeron el universo para este análisis. a partir de la revisión cuidado-
sa de títulos, resúmenes y palabras clave, se seleccionaron y revisaron 
completamente 25 de dichos documentos que resultaron ser los más 
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pertinentes para desarrollar la matriz analítica en las tres dimensiones 
prioritarias de la epF, como se detalla a continuación. 

saberes y conocimientos socioambientales  

de las dimensiones analíticas de la epF abordadas por la literatura sobre 
mujeres y MGe, la de conocimientos y saberes ambientales fue la que 
menos se analizó o se reportó en los documentos revisados. en los casos 
en que sí aparece una referencia a esta dimensión, el tema se conecta 
muy cercanamente con los roles de las mujeres en posiciones de movi-
lización socio-ambiental y defensa de sus territorios; es decir, conoci-
mientos y saberes ambientales –particularmente saberes tradicionales 
en comunidades indígenas o nativas- aparece como una base ideológica 
que promueve la participación política y el activismo socio-ambiental 
de las mujeres locales frente a proyectos de extractivismo o mega-mi-
nería que amenazan la viabilidad del ecosistema y los recursos de los 
cuales dependen las comunidades y sus hogares (akiwumi, 2011; Bell y 
Braun, 2010; Horowitz, 2017; lamalice y Klein, 2016; jenkins, 2014; 
jenkins y rondón, 2015; salazar y rodríguez, 2015).  

aunque es frecuente en la literatura la mención de los bajos niveles 
educativos entre las mujeres rurales como un elemento que obstaculiza 
tanto sus posibilidades laborales, como sus posibilidades de moviliza-
ción sociopolítica (particularmente entre mujeres indígenas rurales en 
comunidades mineras) (jenkins, 2014), la conciencia elevada respecto a 
la protección de la naturaleza, las cosmovisiones indígenas, así como un 
fuerte apego al territorio y una gestión y posesión ambiental comuni-
taria genuina, dificulta la instalación y desarrollo de la MGe. también 
se identifica en la literatura que, conforme las mujeres habitantes de 
comunidades se movilizan (roles 3 y 5 en la matriz analítica), empie-
zan a adquirir otra clase de conocimientos más especializados sobre el 
territorio, los efectos de la minería y los marcos de defensa legal, que 
posteriormente se vuelven también factor de movilización, o les permi-
ten una mejor defensa frente a la minería (jenkins y rondón, 2015). 
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por otra parte, los conocimientos y saberes ambientales de mujeres 
que participan directa o indirectamente de la minería (roles 1 y 2), así 
como de aquellas mujeres en puestos gerenciales en el sector (rol 4), son 
un aspecto mucho más descuidado en la literatura revisada aquí. una 
excepción es el del trabajo de laplonge (2017), que señala que las muje-
res en la minería no necesariamente sostienen visiones más sustentables 
o ecológicas que sus contrapartes masculinas, cuestionando con esto el 
mito esencialista de que las mujeres son, por naturaleza, más proclives 
a la protección del medio ambiente. también destaca el comentario 
de Belasko (2014) en México quien señala el carácter técnico de la re-
lación entre las mujeres mineras y el manejo del ambiente, dado que 
las empleadas en el sector minero son capacitadas para participar en la 
extracción de recursos naturales mineros. 

acceso a recursos, responsabilidades y derechos 
socioambientales

casi todas las fuentes revisadas coincidieron en ubicar los cambios en 
el mercado internacional durante la segunda mitad del siglo 20 como 
un importante motor de los desarrollos mineros a gran escala en el sur 
Global. Muchos de estos lugares se han visto afectados por la minería 
de una manera u otra; pero fue hasta que la demanda global de mine-
rales aumentó y se combinó con políticas nacionales neoliberales y con 
tecnologías más eficientes, que la minería comenzó a tener un carácter 
mucho más intensivo, ampliando la escala y alcance de sus impactos. 
en el lado social, la falta de servicios públicos e infraestructura adecua-
da, así como las limitadas opciones de modos de vida para hombres y 
mujeres en las comunidades rurales, facilitan que las empresas mineras 
se instalen en ellas, comprando la voluntad o aplanando la resistencia 
de sus habitantes, y ejecutando de esta manera procesos de acumulación 
por desposesión a gran escala (ahmad y lahiri-dutt, 2006; Bose, 2004; 
castro-ramírez et al., 2015; lahiri-dutt, 2007; salazar y rodríguez, 
2015). 

en cuanto a las dinámicas de género en materia de acceso a recur-
sos, derechos y responsabilidades socio-ambientales, la falta de derechos 
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legales sobre la tierra y el agua por parte de las mujeres habitantes en 
las comunidades donde existe MGe (rol 3 de la matriz analítica, y en 
ocasiones, también el rol 5) es reiterada una y otra vez en la literatura 
como un factor crítico que impide su participación plena en la toma 
de decisiones y en las negociaciones sobre los recursos naturales con las 
compañías mineras, aunque las mujeres son usuarias de facto de estos 
recursos y espacios naturales (ahmad y lahiri-dutt, 2006; castro-ra-
mírez et al. 2015; eftimie y strongman, 2009; Himley, 2011; li, 2009; 
salazar y rodríguez, 2015). 

en muchas comunidades rurales mexicanas, la tenencia colectiva o 
ejidal de la tierra prioriza la herencia patrilineal. aunque las modifica-
ciones a la ley agraria señalen a las mujeres (esposa e hijas del titular de 
derechos) como sujetas de derechos igualmente viables que los hombres, 
la existencia de prácticas sociales tradicionales limita las capacidades de 
las mujeres para la toma de decisiones sobre los recursos de tierra, y los 
que vienen con ésta (agua, cultivos, animales). de esta manera, aunque 
en las comunidades existe una importante proporción de mujeres usua-
rias de recursos y bienes ambientales asociados con la tierra, a la hora de 
tomar decisiones sus voces y sus intereses raramente son incluidos en las 
deliberaciones. en el mediano y largo plazo esto termina minando los 
modos de vida y las fuentes de trabajo (e ingresos) disponibles para estas 
mujeres, así como su autonomía económica y social y hasta su seguri-
dad alimentaria, pues podrían volverse más dependientes del sueldo del 
esposo o pareja para subsanar las faltantes que antes obtenían a través 
de la recolección, procesamiento y/o venta de recursos naturales locales, 
y que ahora son afectados por las operaciones mineras de gran escala 
(catalán-vázquez y riojas-rodríguez, 2015).

en contraste, la literatura también coincide en señalar las ventajas 
económicas que tiene la minería para las mujeres que logran emplearse 
en el sector (roles 1, 2 y 4 de la matriz analítica), aunque estos bene-
ficios no necesariamente se refieren a bienes ambientales, ni tampoco 
son iguales para todas las mujeres, indicando el efecto interseccional de 
factores como la edad, el nivel educativo y la etnicidad de las participan-
tes (jenkins, 2014; lahiri-dutt, 2007; salazar y ramírez, 2015). en 
general, las mujeres en la minería acceden a puestos de trabajo mejor re-
munerados, y si logran ser empleadas de base, también obtendrán bene-
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ficios y prestaciones laborales a los que no tendrían acceso en la mayor 
parte de los empleos disponibles para ellas en las comunidades rurales. 
estas ganancias económicas y un mejorado acceso a recursos materiales, 
pueden traducirse en incrementos en la sensación de empoderamiento 
y en la autonomía de facto de las mujeres (Belasko, 2014; eftimie y 
strongman, 2009). sin embargo, también conllevan altos costos perso-
nales, de tiempo, de seguridad y de salud personal y comunitaria, pues 
las mujeres mineras deben movilizar sus redes de apoyo y extender sus 
jornadas laborales hasta dos o tres veces cuando también son amas de 
casa, cuidadoras y/o madres de familia, enfrentando dificultades para 
equilibrar sus múltiples responsabilidades (Belasko, 2014; lamalice y 
Klein, 2016; rubin, et al., 2017; salazar y rodríguez, 2015), lo cual 
no es exclusivo de este sector, pero sí se agudiza al presentarse en un 
contexto altamente masculinizado. 

adicionalmente, las mujeres empleadas en el sector minero enfren-
tan los prejuicios y los estereotipos ligados al género, así como las im-
posiciones sociales asociadas a lo femenino (p. ej., la priorización de 
sus roles como madres o amas de casa). esto, además de impedirles 
ascender o aspirar a otras oportunidades laborales, también las orilla a 
enfrentarse a cargas simbólicas dentro de las corporaciones en donde se 
“seleccionan” y valorizan ciertos rasgos femeninos que se supone son 
útiles al sector minero (p. ej., que las mujeres cuidan más la maquinaria, 
o que promueven relaciones laborales más armónicas) (Mayes y pini, 
2014; soraire, Barrionuevo y Bard, 2013); frecuentemente esto corres-
ponde a visiones esencialistas sobre el género femenino que segrega y 
limita laboralmente a las mujeres.

Hablando en términos más amplios, los hallazgos reportados por la 
literatura en términos de la dimensión de acceso a recursos, derechos y 
responsabilidades socio-ambientales, apuntan a la falta de políticas pú-
blicas para la diversificación de modos de vida masculinos y sobre todo 
femeninos en las comunidades rurales, de modo que la MGe no se 
convierta en la única opción viable (y  con ello, deseable), para subsistir 
en dichas comunidades (Himley, 2011; li, 2009; salazar y rodríguez, 
2015). en un nivel que trasciende la mera experiencia individual de 
las mujeres en distintos roles, y que trastoca el nivel comunitario, la 
literatura señala los efectos generalmente negativos sobre los recursos 
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ambientales locales, en detrimento de los modos de vida agropecuarios, 
tanto para los hombres como para las mujeres. un potencial contrar-
gumento a esto son las políticas y programas ambientales que las em-
presas mineras a veces realizan en las regiones donde se encuentran; por 
ejemplo, construir rellenos sanitarios, plantas de tratamiento de aguas, 
o reforestación. sin embargo, es discutible en qué medida este tipo de 
acciones pueden contrarrestar la degradación cuando los impactos am-
bientales son profundos.  

en términos socioeconómicos, la inversión de las empresas mineras 
en servicios e infraestructura en las comunidades también se indica con 
frecuencia en la literatura. en algunos casos, los programas de las minas 
son beneficiosos (por ejemplo, construcción de escuelas o centros de sa-
lud), pero en otros casos, estos efectos son un arma de doble filo para la 
sostenibilidad a largo plazo de la comunidad. los mayores ingresos y la 
apertura de nuevos empleos se encuentran entre los argumentos más só-
lidos de las compañías mineras y los gobiernos para acoger con satisfac-
ción las operaciones mineras en las comunidades rurales. sin embargo, 
esto a veces se traduce en una situación de “pobreza con dinero” (salazar 
y rodríguez, 2015), donde existe un aumento de los ingresos debido a 
la participación de los hogares en la minería, pero éste se asocia a estilos 
de vida de baja calidad, acompañados por un alto nivel de consumo, 
con las repercusiones sociales y ambientales que esto conlleva.

sobre participación política y activismo 
socio-ambiental 

la literatura revisada indica que la participación femenina entre las 
mujeres que ocupan posiciones laborales en la minería (roles 1 y 4) se 
relacionan principalmente con la pertenencia a sindicatos y la movili-
zación económica y laboral, con mucha menos (o nula) participación 
relacionada con la movilización socio-ambiental o de defensa contra la 
MGe. con todo, la membresía en sindicatos también es limitada para 
las mujeres mineras, y sus posibilidades de participación efectiva en la 
toma de decisiones o de ocupar posiciones de liderazgo son mucho más 
reducidas que las de los mineros (Belasko, 2014; jenkins, 2014). 

Minería (vaciado).indd   164 7/17/22   6:54 PM



165

en particular desventaja están aquellas mujeres que son subcontra-
tadas (rol 2) o que ocupan puestos de confianza no sindicalizados en 
las minas, pues ellas no tienen de su lado una estructura laboral que 
puedan poner en marcha para dirimir quejas o diferencias con sus jefes 
o con la compañía en general. en este sentido, para algunas mujeres de 
ciertas características económicas, educativas y socioculturales, ocupar 
un puesto precario en la minería puede resultar incluso desmovilizador 
política y socialmente, ante la falta de contrapesos y respaldos insti-
tucionales para enfrentar las incertidumbres y posibles injusticias que 
enfrentan en sus trabajos. aunque en general, se encuentran pocas refe-
rencias a las mujeres que trabajan como empleadas subcontratadas en el 
sector (rol 2), se considera central lo que señalan soraire, Barrionuevo 
y Bard (2013) respecto a las mujeres mineras en catamarca, argentina: 
en general, para todas las mujeres que trabajan en el sector minero, su 
participación como mujeres y ciudadanas no se verá fortalecida, pues 
la potencial emancipación que viven con respecto a su vida doméstica 
obedece a las necesidades del capital minero, más que a su propio deseo 
de emanciparse a través del empleo minero. a la par de esto, deben en-
frentar los estereotipos y visiones esencialistas sobre su género, impues-
tos por un ambiente masculino en función de lo que es útil al sector; 
es decir, deben ajustarse para mostrar las cualidades femeninas que se 
creen son buenas o ventajosas para las corporaciones mineras (Mayes y 
pini, 2014). 

por otra parte, en la literatura revisada existe una importante pro-
porción de estudios sobre mujeres defensoras o activistas en procesos 
contra la MGe (rol 5) o que son habitantes en las comunidades mineras 
(rol 3) y pueden ejecutar acciones de resistencia activa o pasiva (Bell y 
Braun, 2010; comelli, 2012; Grobmann, padmanabhan y von Braun, 
2017; Horowitz, 2007; jenkins, 2014; jenkins y rondón, 2015; lama-
lice y Klein, 2016; salazar y rodríguez, 2015). para muchas mujeres en 
estos roles, aunque la falta de acceso efectivo a derechos de tierra limita 
sus posibilidades de negociación con las compañías mineras, sus identi-
dades como madres, mujeres, indígenas, y habitantes de sus territorios, 
se convierten en un contenido simbólico que da bases a su propia lucha 
(Bell y Braun 2010; comelli, 2012; Grobmann, padmanabhan y von 
Braun, 2017; lamalice y Klein, 2016). en estos movimientos, las mu-
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jeres son notables como líderes que defienden sus territorios y modos 
de vida, aunque también hay ocasiones en que su lucha es secundaria a 
la de los hombres, y apoyan con la preparación de alimentos, sustituyen 
a aquellos en las labores del campo, o en las guardias durante moviliza-
ciones y plantones (comelli, 2012; jenkins 2014; salazar y rodríguez, 
2015). 

un aspecto notable señalado por la literatura es el efecto virtuoso 
que tiene la movilización política ambiental en la restructuración de 
las experiencias de género de las mujeres, sobre todo de aquellas que 
viven en entornos rurales donde sistemas de patriarcado y machismo se 
encuentran muy arraigados (comelli, 2012; jenkins y rondón, 2015; 
lamalice y Klein, 2016). un movimiento que empieza como defensa 
contra la MGe donde las mujeres constituyen la punta de lanza de la 
movilización, eventualmente podría trastocar el “orden regular” de la 
vida comunitaria, al cuestionar los roles domésticos y privados que tra-
dicionalmente les son asignados (Bautista, 2018). 

Finalmente, otro conjunto de efectos ocurre sobre el funcionamien-
to social e institucional de las comunidades. los conflictos por el con-
trol y acceso a los recursos pueden llevar a la polarización entre aquellos 
que acceden al dinero de la minería y aquellos que no. a su vez, esto 
está asociado con la desintegración del tejido social y del capital social, 
así como el aumento de los problemas sociales relacionados con los 
ingresos más altos (adicciones, prostitución, contaminación, sobrecarga 
sobre servicios públicos de agua y residuos, etc.), lo cual nuevamente 
puede impactar de modos negativos en la capacidad de movilización 
(lamalice y Klein, 2016; li, 2009; salazar y rodríguez, 2015). 

discusión y conclusiones: ¿por qué es importante 
una ecología política feminista de la minería de gran 
escala?

en este capítulo se ha desarrollado una propuesta de matriz analíti-
ca para entender cómo las distintas posiciones que las mujeres tienen 
en relación con la minería de gran escala se asocian con características 
diferenciadas en tres dimensiones de la ecología política feminista: sa-
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beres y conocimientos socioambientales; acceso a recursos, derechos y 
responsabilidades; y participación y activismo socioambiental. además, 
se ha ensayado preliminarmente cómo esta herramienta abriría nuevas 
posibilidades analíticas o sistematizaría el análisis, mediante una breve 
revisión de literatura empírica sobre mujeres, sustentabilidad y minería 
de gran escala en comunidades rurales (MGe). entre las principales 
observaciones de este ejercicio, se observan algunas lagunas en el co-
nocimiento, particularmente en lo concerniente a los saberes y cono-
cimientos socioambientales de las mujeres en distintas posiciones; así 
como todos los aspectos relacionados con las mujeres que trabajan de 
modo subcontratado en las minas. esto es central si se considera que, 
al menos en México, un alto porcentaje de empleadas mineras tienen 
este estatus. del mismo modo, los estudios sobre las mujeres mineras 
en México, en general, son muy escasos. esto plantea una gran oportu-
nidad de investigación y de acción para este sector. 

al cuestionar cuál sería la pertinencia de utilizar la matriz analítica 
propuesta en este capítulo para estudiar las relaciones entre la MGe y 
las comunidades rurales, pueden ofrecerse tres argumentos. el primero, 
de naturaleza teórico-práctica, se refiere a que usualmente los proyec-
tos extractivos de gran escala tienen importantes repercusiones sobre 
el paisaje natural y sus recursos, de los cuales dependen las comunida-
des rurales para desarrollar sus modos de vida locales. de este modo, 
aunque podamos analizar las relaciones individuales de las mujeres con 
una compañía minera (desde relaciones formales contractuales hasta 
relaciones simbólicas de poder), lo cierto es que esas relaciones se darán 
en un contexto más amplio de alteraciones a los entornos naturales y 
construidos donde se desenvuelven las vidas individuales y colectivas de 
dichas mujeres. 

un segundo argumento, de naturaleza teórico-metodológica, es que 
una visión de ecología política feminista permite una aproximación sis-
témica y sistemática a las relaciones entre la minería y las comunidades 
rurales vistas a través del feminismo. al incorporar las dimensiones eco-
lógicas con las socio-económicas y culturales, se posibilita un análisis 
holístico más crítico sobre cómo el uso de recursos humanos, sociales, 
físicos y naturales en las localidades rurales reproduce las relaciones de 
poder y desigualdad promovidas por el capital global que privilegia el 
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interés económico y político de unos cuantos por sobre los ambientes 
y los modos de vida de muchos, y cómo estas dinámicas tienen efectos 
diferenciados alrededor de la categoría género. 

Finalmente, un argumento de justicia social es que, a través de un 
enfoque feminista, es posible reposicionar a las mujeres que participan 
de y en la minería, ya sea directa o indirectamente, y re-conocer sus 
múltiples posicionalidades, intereses y motivaciones, así como dificul-
tades, barreras, beneficios y pérdidas que enfrentan en sus relaciones 
cotidianas con la minería de gran escala; y cómo todos estos resulta-
dos se dan en un contexto socioeconómico, político y ambiental más 
amplio. esto es especialmente importante en el caso de las mujeres de 
comunidades rurales, que frecuentemente se encuentran desposeídas de 
bienes naturales y construidos y ocupan posiciones de opresión y des-
ventaja que no son adecuadamente visibilizadas en los estudios sobre 
minería de gran escala. un análisis de epF permite además analizar la 
complejidad de sus experiencias socioambientales y extraerlas del mero 
estereotipo de “víctimas” para ampliar el abanico de posibilidades de 
reflexión y acción sobre/con ellas y las situaciones que viven. 
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GoBernanza neoliBeral, reproducción 
social y responsaBilidad social 

eMpresarial en el sector de la Minería 
en MéXico

Hepzibah Muñoz Martínez14

el estudio de la minería y sus efectos en el medio ambiente, las comu-
nidades, la salud y el desarrollo económico en México ha recibido gran 
atención en las últimas décadas debido a la magnitud de sus repercusio-
nes, la importancia de la inversión extranjera en ese sector y el significa-
do de la minería en la industria de extracción en la agenda económica 
de México desde los años noventa. debido a las controversias legales y 
los conflictos sociales en los cuales la minería ha jugado un papel im-
portante, particularmente relacionados con la inversión extranjera di-
recta y los grandes conglomerados domésticos, los principios de respon-
sabilidad social empresarial (rse) han cobrado mayor centralidad en 
las estrategias de operación de estas empresas con apoyo de gobiernos 
locales y gobiernos de países de donde se origina esta inversión, sobre 
todo canadá (rondon 2009). existen estudios que subrayan la impor-
tancia de estos principios de rse como parte integral de la estrategia 
de negocios de estas compañías (Gutiérrez 2005; Haslam et al. 2018). 
así también, análisis críticos consideran que la rse tiene un limitado 
alcance en las comunidades donde operaciones mineras se llevan a cabo 
ya que es discrecional y voluntaria, es decir no existen mecanismo que 
obliguen a las empresas a cumplir estos principios. además, críticos de 
estas políticas señalan que las medidas de rse no compensan el daño 
económico, social y ambiental que estas inversiones a gran escala pro-
vocan (Birn et al. 2018; Brown 2019; Macleod 2016, pedersen 2014). 

14 la autora agradece a la estudiante de maestría del programa en ciencias políticas de la 
universidad de new Brunswick sarah lunney por su apoyo en la elaboración de este capítulo.
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sin embargo, resulta importante considerar las políticas específicas 
de rse de las compañías mineras de acuerdo con su país de origen, así 
como discutir su relación con procesos de reproducción social, en los 
cuales las mujeres juegan un papel central en México debido a la cons-
trucción social histórica de la feminidad alrededor de la esfera privada, 
la domesticidad y el cuidado (delgado Ballesteros 2017). el concepto 
de reproducción social se refiere a la forma en que la organización co-
tidiana de la vida de las personas se basa en construcciones particulares 
de la femineidad y masculinidad, lo cual tiene consecuencias en los 
niveles de desigualdad social y en la equidad de género (Ferguson 2016; 
esquivel 2011; esquivel et al. 2012). dicho término, también referido 
como la organización social del cuidado nos permite ver como las cons-
trucciones de género imponen sobre las mujeres una carga importante 
de trabajo no remunerado para organizar y (re)crear la vida diaria a 
través de la alimentación, el cuidado, la educación y el trabajo en la 
comunidad. asimismo, estos procesos están íntimamente ligados a los 
procesos de producción y acumulación global (Bakker 2003). es así 
como el presente capítulo, a través del concepto de reproducción social, 
ilustra como las políticas de responsabilidad social empresarial, junto a 
las prácticas mineras de gran escala, movilizan nociones de género que 
reproducen la carga de trabajo sobre las mujeres en la organización del 
social del cuidado con consecuencias importantes en las comunidades, 
que a su vez facilitan la inserción de un clientelismo que opera dentro 
del marco de gobernanza neoliberal. 

primero, el presente capítulo explora los conceptos de reproduc-
ción social y sus vínculos de gobernanza neoliberal con el propósito de 
problematizar las rse, y como estos, en lugar de fortalecer vínculos co-
munitarios y nociones de democracia participativa, operan de manera 
contraria, reforzando patrones de exclusión política y social. segundo, 
el capítulo aborda el apoyo de las políticas gubernamentales de canadá, 
estados unidos y México con respecto a la rse en la minería. asimis-
mo, explora los principios de rse de compañías de México, canadá, 
y estados unidos ya que las inversiones de estos países representan una 
porción importante de la inversión en este sector en el país. tercero, 
el capítulo examina las consecuencias negativas de las rse con un en-
foque específico a las mujeres y su papel en la reproducción social en 
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México. cuarto, el presente estudio explora como los principios de 
rse pueden considerarse una forma de clientelismo neoliberal, dando 
continuidad a las políticas clientelares existentes, y ahora protegidas a 
través del marco del estado de derecho en donde la ley protege estos 
procesos clientelares con impacts importantes en la organización social 
del cuidado, incrementando la carga de trabajo de y la exclusión social 
hacia las mujeres en México. 

reproducción social y Gobernanza neoliberal

una visión de los principios de responsabilidad social empresarial (rse) 
a través del marco conceptual de la reproducción social permite enten-
der como dichos principios movilizan nociones de género que ayudan 
a perpetuar parámetros de gobernanza neoliberal que favorecen a las 
grandes compañías, como las grandes empresas mineras provenientes 
de México y el extranjero. el marco de reproducción social parte del 
entendimiento de las relaciones sociales capitalistas. dichas relaciones 
son caracterizadas por la privación de los medios de producción de una 
gran parte de la población cuyo único recurso disponible para sobre-
vivir es su trabajo enajenado. en este último, el trabajo es deshumani-
zado y apropiado como una mercancía por los procesos capitalistas de 
generación de ganancias dentro de la producción y de acumulación por 
despojo (Harvey 2005). estos dos últimos términos son importantes 
para el estudio de industrias de extracción como la minería a gran es-
cala ya que combinan tanto la producción en el procesamiento de los 
minerales y su distribución con la utilización del trabajo a bajo costo 
para obtener plusvalías así como acumulación por despojo, privando a 
las personas de la naturaleza y fuentes no capitalistas de sobrevivencia y 
convivencia social, las cuales se transforman en mercancías que llevan 
a una ganancia retenida por compañías privadas y sus inversionistas 
centrales (Harvey 2005; alvarez Bejar et al. 2004). 

una de las contradicciones que es rescatada por el marco concep-
tual de la reproducción social es la forma en que la producción y el 
despojo de la acumulación capitalista requieren de procesos fuera de las 
fuerzas de mercado y la acumulación para crear, moldear y reproducir 
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la fuerza de trabajo que entonces ayudan a reproducir las relaciones 
sociales capitalistas (Bhattacharya 2017). de manera más específica, 
johanna Brenner y Barbara leslet (2019) se refieren a la reproducción 
social como las actividades, actitudes, emociones, responsabilidades y 
prácticas institucionalizadas directamente involucradas en mantener y 
reproducir la vida en la cotidianidad y de manera intergeneracional. 
es así como la reproducción social se puede definir como el trabajo no 
remunerado necesario para mantener y reproducir a la población como 
fuerza de trabajo, a través del sustento y albergue disponibles para el 
consumo inmediato, así como de la socialización de los niños, el cuida-
do de los enfermos y adultos mayores (Bhattacharya 2017). el concepto 
de reproducción social identifica contradicciones importantes entre la 
producción capitalista y la necesidad de esta última de la reproducción 
social que se encuentra fuera de los procesos de acumulación. este últi-
mo no determina la reproducción social, sino que solamente la influye. 
este punto es de vital importancia estratégica para la resistencia ya que 
nos permite ver la importancia de la desmercantilización en los procesos 
del sustento de la vida y de la organización social del cuidado.  

así también el concepto de reproducción social es importante para 
el entendimiento de la relación entre clase y género, no como dos esfe-
ras diferentes que se vinculan de forma inesperada, sino como parte de 
procesos de las relaciones capitalistas. esto es significativo en el contex-
to de México, ya que la construcción social de la femineidad histórica-
mente ha orbitado en torno a la esfera privada, particularmente el hogar 
(delgado Ballesteros 2017). por ende, esta construcción de la feminei-
dad les otorga a las mujeres un papel obligado en la reproducción social 
a través de la provisión de alimentos y el cuidado del hogar, así como de 
los niños, adultos mayores y enfermos. al mismo tiempo, la convergen-
cia de la expansión del capitalismo con el feminismo liberal ha abierto 
más espacios a las mujeres en el campo laboral, pero esto ha sido en 
condiciones de trabajo precarios en México (acción ciudadana Frente 
a la pobreza 2020). es así como existe una doble carga hacia las mujeres 
ya que, por un lado, la constante privatización de servicios públicos y la 
degradación ambiental en México y en el mundo, y las condiciones de 
trabajo precarias, y bajos salarios han intensificado la responsabilidad de 
las mujeres en procesos de sobrevivencia y reproducción de la fuerza de 
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trabajo. en el caso de la degradación ambiental, por ejemplo, la falta de 
agua potable en el hogar obliga a las mujeres a buscar o comprar agua 
lejos de su hogar. por otro lado, el incremento de la fuerza de trabajo 
femenina ha llevado a una feminización de la pobreza, en la cual las mu-
jeres tienen que trabajar más intensamente para poder llevar a su hogar 
los medios necesarios para vivir (coneval 2021).

la reproducción social y sus implicaciones en términos de géne-
ro están íntimamente ligados con la gobernanza neoliberal, a la cual 
los principios de rse pertenecen. se define por gobernanza neoliberal 
aquellos parámetros y mecanismos que enmarcan y guían la relación 
compleja entre agentes sociales sin la intervención visible de las autori-
dades estatales y con una intervención visible de agentes privados (jes-
sop 2016; Brown 2015). dichos parámetros establecen la ganancia y la 
libre competencia como principios universales que guían las relaciones 
humanas. asimismo, la política pública se reduce a la administración 
de intereses particulares en lugar de ser una respuesta a las demandas 
ciudadanas y a la protección de derechos (Brown 2015). eso este sen-
tido, la rse es parte de la gobernanza neoliberal ya que cuestiones de 
reproducción social son privatizadas y vistas como intereses individua-
les que deben ser administrados por entidades particulares. es decir, si 
la comunidad en donde se extraen minerales requiere de programas de 
educación y salud, estas son proveídas por las compañías a través de la 
rse a cambio de la explotación de los recursos naturales y la mano de 
obra remunerada y no remunerada de las comunidades. las necesida-
des de salud, educación y de un medio ambiente sano son vistas como 
mercancías de intercambio en lugar de derechos humanos que deben 
ser otorgados por el estado sin condiciones. al mismo tiempo, la rse 
fomentan la fragmentación de las comunidades ya que estas compiten 
por escasos recursos y fuentes de ingreso, que es parte de la lógica de 
gobernanza neoliberal.   dentro de esos procesos, la rse movilizan 
concepciones de género dentro de la reproducción social ya que buscan 
influir en los hogares a través de programas, que en apariencia y en el 
corto plazo, aminorarían la carga de trabajo femenino en la reproduc-
ción social, pero que en el largo plazo y de manera estructural sólo agra-
van la ya pesada carga sobre las mujeres en términos de las dificultades 
de acceso a agua potable y alimento nutritivo debido a la degradación 
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ambiental ocasionada por las compañías mineras (lutz ley 2020), así 
como a la intensificación de las responsabilidades del cuidado de los 
enfermos, adultos mayores y niños debido a la constante privatización 
de servicios de salud y el agravamiento de problemas de salud debido a 
la minería de gran escala. 

responsabilidad social corporativa en américa 
del norte

para entender el papel de la responsabilidad social empresarial en la pri-
vatización de la reproducción social y la consolidación de la gobernanza 
neoliberal en México, es necesario entender la evolución de los princi-
pios de rse en su contexto histórico y su posición institucional dentro 
de los gobiernos de américa del norte. en este sentido, podemos ver 
que el gobierno canadiense es precursor en el apoyo y establecimiento 
de estándares de estos principios debido a la simultánea expansión de 
la minería canadiense a nivel mundial durante los altos precios de los 
minerales como el oro en los años 2000 y la presión de diversos sectores 
de la sociedad civil canadiense respecto a preocupaciones ambientales 
y de derechos humanos en las comunidades donde se llevaba a cabo la 
extracción fuera de canadá en ese periodo. es así como el gobierno ca-
nadiense dentro del Ministerio de asuntos Globales empezó a promo-
ver de manera institucional estos principios (dashwood 2012). según 
la oficina del ombudsman canadiense para la empresa responsable, 
la conducta social responsable de las empresas es la conducción de ne-
gocios de manera sustentable a nivel ambiental, económico y social, de-
mostrando respeto por los derechos humanos dentro y fuera de canadá 
y de manera consistente con las leyes aplicables de los países de destino 
de la inversión y los estándares internacionales. estas conductas son 
“contribuciones voluntarias positivas que las compañías pueden reali-
zar al desarrollo sustentable y crecimiento incluyente.” estos principios 
también están plasmados dentro de la ley de transparencia del sector 
de extracción del 2015 en donde las compañías mineras deben de pre-
sentar los pagos hechos a gobiernos extranjeros (Global affairs canada 
2020).
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por otro lado, los principios de rse en el extranjero fue desarrolla-
do por el gobierno estadounidense a partir del 2016 bajo la tutela de la 
secretaría de estado a través del primer plan nacional de rse. en di-
cho plan se define como conducta responsable de negocios las prácticas 
de las compañías para hacer el bien mientras se obtiene un buen des-
empeño. asimismo, el documento de la secretaría de estado reconoce 
que los gobiernos tienen que participar para establecer las condiciones 
idóneas para la consecución de los principios de rse y contribuir de 
manera positiva en cuestiones económicas, sociales y ambientales, re-
conociendo y evadiendo los impactos adversos de las prácticas de las 
compañías en las comunidades donde se invierte. es interesante que 
dentro de este primer plan se advierten las dificultades que implican la 
implementación de los principios de rse para las compañías estadou-
nidenses debido a los contextos de falta de infraestructura, contextos 
complejos y corrupción en otros países (us secretary of state 2016).

de manera contrastante, los principios de rse en México han sur-
gido por parte de la iniciativa privada de manera menos institucionali-
zada a partir de los noventa, particularmente a través del centro Mexi-
cano para la Filantropía (ceMeFi). este centro provee a las compañías 
con operaciones locales el distintivo de empresa socialmente respon-
sable desde el año 2001. así mismo, existe la Guía nMX-sast-26000-
iMnc-2011/iso 26000:2010 el cual es el instrumento promovido 
por la secretaría de economía para la responsabilidad social empresarial 
en operaciones dentro de México, la cual es una norma no certificable 
y voluntaria, y define a la rse como

la responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisio-
nes y actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente, a través 
de un comportamiento transparente y ético que contribuya al desarrollo 
sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad; tome en con-
sideración las expectativas de sus partes interesadas;   y que cumpla con 
la legislación aplicable y sea coherente con la normativa internacional de 
comportamiento  y  esté integrada en toda la organización y se lleve a la 
práctica en sus relaciones (secretaria de economía 2006). 
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la evolución de los principios de rse dentro de los tres países habla 
de importantes convergencias, específicamente la importancia que es-
tos principios adquieren durante el contexto neoliberal cuando hay un 
retroceso del papel del estado en la protección de derechos humanos, 
laborales, sociales, económicos y ambientales. también cabe destacar la 
naturaleza privada de la rse que reflejan procesos de gobernanza neo-
liberal ya que los principales actores en la implementación de rse son 
las compañías que discrecionalmente deciden aplicar ciertos parámetros 
de conducta responsable, pero que al final de cuentas son subordina-
dos a las obligaciones legales de estas compañías con sus tenedores de 
acciones y de bonos. al mismo tiempo, es interesante notar que la rse 
ha sido fomentada por las agencias gubernamentales a cargo de asuntos 
exteriores para promover las compañías originarias de canadá y estados 
unidos mientras que en el caso de México es la secretaría de economía 
a cargo de la promoción de estos principios, la cual también se encarga 
de atraer inversión extranjera al país. 

asimismo, cada compañía minera ha implementado de manera dis-
crecional los principios de rse en sus operaciones en México. en el 
caso de canadá, se examinan los principios y proyectos relacionados a 
las rse de las compañías alamos Gold inc. y First Majestic silver corp. 
a través de los reportes y publicaciones de sus páginas de internet. ala-
mos Gold inc. define su compromiso con los principios de desarrollo 
sustentable relacionados a los valores de respeto, honestidad, igualdad 
y rendición de cuentas de la compañía. en sus proyectos relacionados 
con la rse destacan la provisión de servicios médicos y de laboratorio, 
becas de educación y paquetes de material escolar, así como prácticas 
profesionales para estudiantes de la comunidad en la mina, mejora-
miento y construcción de edificios educativos, la construcción de un 
sistema de purificación de agua, apoyos a la escuela de agricultura. con 
respecto a las mujeres, alamos Gold inc. ha implementado programas 
de capacitación laboral para mujeres y ha promovido la diversidad en 
los espacios laborales (alamos Gold inc 2018).

First Majestic silver corp. define a sus prácticas de rse como 
medidas de seguridad, integridad y ética tomando responsabilidad de 
los impactos en el medio ambiente y las comunidades donde operan y 
contribuyendo al desarrollo local sustentable. la compañía destaca su 
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enfoque de rse con respecto a su involucramiento con la comunidad 
y el desarrollo local, administración ambiental, salud y seguridad ocu-
pacional. con respecto a la participación comunitaria, First Majestic 
silver corp. indica la importancia de la participación de la comunidad 
para establecer proyectos locales que contribuyan a su desarrollo como 
el trabajo conjunto con gobiernos municipales, escuelas y servicios 
médicos locales y el sector agrícola en iniciativas como proyectos de 
infraestructura y actividades educativas en áreas como el agua e ins-
talaciones sanitarias, agricultura, deportes, arte y cultura, promoción 
de la salud, manejo ambiental y atención de emergencias. en cuanto 
a la administración ambiental, la compañía señala su compromiso con 
las leyes ambientales existentes en las comunidades de extracción. en 
cuanto a salud, la empresa se enfoca a la seguridad ocupacional de sus 
trabajadores y contratistas. entre sus proyectos de rse incluyen pro-
gramas de capacitación para el trabajo en la minería en las comunida-
des donde First Majestic silver corp. invierte, así como la creación de 
un sistema local de proveedores, el establecimiento de una estación de 
radio, apoyos a centros comunitarios de salud, establecimiento de un 
centro comunitario y actividades educativas y culturales como clases de 
robótica, baile contemporáneo, carpintería, torneos de ajedrez y activi-
dades de talla tradicional (First Majestic. Corporate Social Responsibility; 
First Majestic 2019). 

cabe destacar la presencia de Goldcorp y sus prácticas de rse en 
México. dicha compañía cesó de ser canadiense cuando fue adquiri-
da por la compañía estadounidense newmont corporation en el 2019 
para convertirse en la mayor compañía minera de oro en el mundo. 
antes de dicha adquisición, las operaciones en México de Goldcorp se 
ubicaban en Guerrero y zacatecas. la compañía estableció principios 
de rse después del 2011 por presiones internacionales derivadas de 
la violación de derechos humanos y daño al medio ambiente en sus 
operaciones en Honduras. Goldcorp identifica en su política de rse el 
objetivo de generar prosperidad sustentable en sus operaciones de ne-
gocios, lo que significa el respeto a la seguridad y salud ocupacional de 
sus empleados, el respeto de los derechos humanos de sus empleados y 
de los residentes de las comunidades donde operan, y contribuir al de-
sarrollo sustentable de dichas comunidades. la compañía plantea que la 
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forma de lograr dichos objetivos es el desarrollo de estrategias para in-
volucrar a todos las partes interesadas y actores involucrados, consultas 
con las comunidades locales para identificar estrategias culturalmente 
apropiadas, así como el establecimiento de procesos de quejas basado 
en prácticas internacionales y de alianzas con organizaciones no guber-
namentales (Madhane 2011).  uno de los últimos proyectos comuni-
tarios de la compañía como parte de su rse antes de su adquisición 
por newmont corporation fue la construcción de una clínica rural del 
iMss en una zona rural de zacatecas cerca de la mina peñasquito. la 
compañía indica que dicho proyecto fue respuesta a la consulta con las 
comunidades, así como de estudios de necesidad social. en la inaugu-
ración de dicho centro, el gerente general de la mina declaró: “creemos 
en la construcción de un legado positivo que dure más allá de nuestras 
operaciones mineras. peñasquito ha sido responsable de todos los gastos 
de infraestructura y equipo del centro rural médico, así como también 
de la idoneidad de su ubicación. esto ha permitido materializar el sue-
ño de la comunidad de tener atención médica inmediata” (3Bl Media 
2018)

en el caso de las compañías estadounidenses destaca americas Gold 
and silver corporation con operaciones en sinoloa y sonora, así como 
newmont corporation que adquiere las operaciones de Goldcorp en 
zacatecas. en el caso de americas Gold and silver corporation, los 
principios de rse incluyen el respeto a la diversidad cultural y tradi-
ciones y pone como muestra el respeto a sus acuerdos con comunida-
des ejidales en sinaloa y la cooperación con las comunidades como el 
proveer de muebles y ayudar en la restauración del salón ejidal y pa-
trocinando eventos culturales y celebraciones. asimismo, la compañía 
identifica como clave en sus rse el reclutamiento de la mano de obra 
local y la utilización de proveedores locales y la promoción de activida-
des educativas a través de prácticas profesionales en la minería y apoyos 
en equipo e infraestructura en escuelas locales. dentro de sus proyec-
tos, la empresa también ha asistido en proyectos de infraestructura de 
electricidad, agua, comunicaciones y mantenimiento de caminos en las 
comunidades locales donde opera (americas Gold and silver. Responsi-
bility; americas Gold and silver 2019; 2020).  
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newmont corporation, por otro lado, identifica diversas facetas 
que define como sustentabilidad en donde la responsabilidad social cor-
porativa figura como un elemento entre otros como responsabilidad 
ambiental, cambio climático, así como reportes de sustentabilidad y 
de impacto económico y un centro global con enfoque a comunidades 
indígenas. es así como la política de rse no es simplificada dentro de 
la compañía, sino que recae bajo el código de ética, en donde unos de 
los elementos es la promoción de la sustentabilidad y derechos huma-
nos, relaciones laborales justas, e inclusión y diversidad. dentro de este 
código de ética se identifican una serie de políticas como las políticas de 
sustentabilidad e involucramiento de manera transparente con actores 
locales y partes interesadas de manera respetuosa para catalizar el desa-
rrollo local de acuerdo con las leyes y regulaciones sociales, ambienta-
les y políticas del país donde se invierte, así como los estándares de la 
propia compañía. relacionado con estas políticas, son los estándares de 
recursos humanos, de la producción de oro libres de conflictos sociales 
y sobre el medio ambiente (newmont. Sustainability). es interesante 
ver la complejidad del código de ética de esta compañía que va más allá 
de un enfoque limitado a las rse y que especifica cada caso en donde 
la minera puede ser responsable dentro y fuera de sus operaciones de 
extracción. Quizás dicha complejidad y especificación se deba a la nece-
sidad de la empresa en evitar presiones en cuanto a cuestiones ambien-
tales y de derechos humanos debido a sus amplios intereses económicos 
ya que es una de las principales mineras de oro en el mundo, que por 
lo tanto tiene una posición importante en los índices bursátiles globales 
con respecto al oro. 

en cuanto a las compañías mineras mexicanas, se analizan a Minera 
Frisco s.a.B. de c.v. y Grupo México s.a.B. de c.v. por su impor-
tante participación en el sector. en el caso de Minera Frisco s.a.B. 
de c.v., esta identifica las políticas de sustentabilidad en su código de 
ética. en este último destaca el fortalecimiento comunitario, vida salu-
dable, cuidado ambiental y desarrollo local. esto se lleva a cabo a través 
de actividades culturales y educativas, sobretodo a través de la iniciativa 
Frisco contigo (Minera Frisco. Sustentabilidad).  en el caso de Grupo 
México s.a.B. de c.v., sus políticas de rse son enmarcadas dentro del 
marco de desarrollo sustentable que incorpora cuestiones de igualdad de 
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género y de seguridad ocupacional dentro de la empresa, así como ma-
nejo responsable de recursos y cuidado del medio ambiente y asistencia 
en el desarrollo local. la empresa cita ejemplos de cuidado del medio 
ambiente como gestión de residuos, eficiencia energética, mitigación 
de gases de invernadero, así como inversión en protección en flora y 
fauna y medidas de remediación del suelo y cita como ejemplo de esta 
última el cierre y acciones de remediación de las minas de Monterrey 
y san luis potosí. en cuanto al desarrollo local, estas operan a través 
de varios programas como casa Grande, dr. vagón y escuelas Grupo 
México (Grupo México. Sustentabilidad.). el programa casa Grande 
es un modelo de desarrollo comunitario donde las organizaciones y co-
munidades locales aplican para recibir apoyos para la realización de sus 
propias propuestas. estos centros comunitarios también sirven como 
instituciones para recibir quejas y mediar conflictos. la mayoría de los 
fondos de este programa se han canalizado a educación como becas 
educativas y programas de entrenamiento. otro tanto se ha invertido 
en el desarrollo de la infraestructura local como la provisión de agua 
potable y centros recreativos (Grupo México 2019). el dr. vagón es un 
ferrocarril equipado con equipo y personal médico para atender a zonas 
remotas del país en cuestiones de salud. también dentro del ámbito de 
la salud, Grupo México s.a.B. de c.v.  ha apoyado la construcción del 
Hospital regional de especialidades de cananea con 7.2 millones de 
dólares. y este hospital es de acceso universal incluyendo para personas 
que no cuenten con algún tipo de seguridad social. y escuelas Grupo 
México son instituciones educativas financiadas por la compañía para 
los hijos de los trabajadores. estas iniciativas están apoyadas por la Fun-
dación Grupo México (Grupo México. Sustentabilidad)  

es interesante ver como los principios de rse interactúan entre 
países y empresas sobretodo a través de la categoría de empresa social 
responsable (esr) otorgado por el ceMeFi. la empresa First Majes-
tic silver corporation, así como Goldcorp han tenido el distintivo de 
esr por más de 10 años. en cuanto a newmont corporation, esta ha 
continuado obteniendo el distintivo de esr desde la adquisición de 
Goldcorp. Frisco s.a.B. de c.v.  ha obtenido este reconocimiento por 
11 años mientras que Grupo México lo recibió por cuatro años, el cual 
fue retirado después de un visible desastre ambiental provocado por esta 

Minería (vaciado).indd   186 7/17/22   6:54 PM



187

ultima compañía en 2014 (ceMeFi. Empresa Social Responsable). esto 
muestra el reforzamiento en las prácticas de rse por parte de los mar-
cos nacionales correspondientes a estos principios, y en este caso es un 
marco normativo privatizado en México que ha reforzado y legitimado 
estos principios. sin embargo, cabe mencionar que a pesar de estos dis-
tintivos y la inclusión de las rse dentro de las compañías estas resultan 
inconsistentes con las acciones de las empresas, y limitadas en el alcance 
para subsanar el daño al medio ambiente y a la salud como se explora 
en la siguiente sección. por el contrario, intensifican las presiones sobre 
el papel de la mujer y la carga de trabajo en la reproducción social. al 
mismo tiempo los principios de rse movilizan nociones de femineidad 
en la organización social del cuidado que tiene el potencial de fomentar 
la dependencia de la comunidad a los proyectos derivados de rse. es-
tas últimas tienen limitaciones importantes en cuanto su alcance para 
proveer de manera democrática a las comunidades donde se realiza la 
minería a gran escala como se explora en las siguientes secciones.

la construcción de la Femineidad, carga de trabajo 
y la responsabilidad social empresarial 

esta sección aborda la relación entre la rse y la reproducción social, así 
como la construcción social del papel de la mujer en este último. para 
ello se describe el saldo medio ambiental de las compañías mineras que 
provocan una mayor carga de trabajo a las mujeres en la reproducción 
social y los límites de la rse para remediar estos daños. esto para com-
parar como la rse se convierten en una forma de clientelismo de mer-
cado donde formas de gobernanza neoliberal se enfocan a la regulación 
de la vida cotidiana y que pueden notarse en las repercusiones que tie-
nen los principios de responsabilidad empresarial en los procesos de la 
reproducción social que recaen de manera principal sobre las mujeres.  

los apoyos locales de las compañías mencionadas se enfocan a pro-
cesos de reproducción u organización sociales del cuidado que se supo-
ne son responsabilidad de las autoridades estatales dentro de una pers-
pectiva de democracia sustantiva. pero en la ausencia de la prestación de 
estos servicios públicos y en el contexto de la baja calidad de servicios, 
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terminan siendo responsabilidad de las mujeres dentro de los hogares. 
esto es significativo debido a las disparidades en ingreso, falta de pres-
taciones social y titularidad de acceso de servicios de salud, así como 
carga de trabajo doméstico y desigualdades de ingreso en el país. según 
datos de consejo nacional de evaluación de la política de desarrollo 
social (coneval), aunque la tasa de participación laboral de mujeres 
creció entre 2008 y 2018, la discrepancia entre el ingreso de las mujeres 
y los hombres continuó. por cada 100 pesos que un hombre ganaba 
en el 2008 las mujeres obtenían 87 pesos de remuneración.  el cambio 
en el 2018 fue mínimo ya que las mujeres en este último periodo solo 
ganaron 3 pesos más que en el período anterior (90 pesos por cada 100 
pesos de ingreso de un hombre). 

asimismo, la falta de prestaciones sociales entre 2008 y 2018 tanto 
de hombres como mujeres en situación de pobreza fue de 95 por ciento. 
esto tiene implicaciones importantes para la carga de trabajo de las mu-
jeres ya que tanto la falta de prestaciones en hombres y mujeres afecta la 
carga de trabajo doméstico no remunerado. coneval (2019) reporta 
que las mujeres dedicaban de 2.2 a 3.2 veces más de tiempo en queha-
ceres domésticos que los hombres, con un total de 22 horas a la semana 
a comparación de las 8.2 horas por semana empleadas por los hombres 
para el trabajo doméstico entre 2008 y 2018. esto se agrava en mujeres 
en situación de pobreza, ya que las mujeres con empleo o sin empleo vi-
viendo en condiciones precarias, trabajaban de 4 a 5 horas más que sus 
contrapartes en situación de no pobreza. y esto tuvo una trayectoria al 
alza ya que el trabajo doméstico no remunerado se incrementó para las 
mujeres pobres entre 2008 y 2018, pasando de 21.6 horas a la semana 
a 23.8 horas. la situación empeora a consecuencia de faltas de servi-
cios básicos como la vivienda. por ejemplo, las mujeres en situación de 
pobreza con carencia de servicios básicos de vivienda, reflejado en la 
falta de agua potable, drenaje y electricidad, trabajaban 5 horas más a 
la semana en los quehaceres del hogar que las mujeres sin carencias en 
la vivienda en el 2018. esto contrasta con las horas promedio que los 
hombres dedicaban al trabajo doméstico ese mismo año sin importar su 
condición económica (8 horas a la semana) (coneval 2019). 

es así como muchas de las iniciativas de desarrollo local de la rse 
son dirigidas a gastos de educación, de salud y de infraestructura local 
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como agua potable, en las cuales las mujeres dependen para aliviar la 
carga de trabajo dentro del hogar, así como en la educación, en el cuida-
do de los enfermos y los adultos mayores y el abastecimiento de agua y 
comida.  esto a su vez moviliza roles asignados de género para intentar 
fomentar el apoyo a las mujeres a los grandes proyectos mineros en el 
país y dividir a las comunidades debido a la dependencia de este sector 
de la población en un contexto de ausencia de servicios públicos como 
la educación, el agua potable, y atención a la salud, así como acceso a 
fuentes de alimento saludable. esto puede contribuir de manera sig-
nificativa a los conflictos sociales fomentados por los megaproyectos 
mineros en el país, los cuales han llegado a 58 conflictos vigentes según 
el observatorio de conflictos Mineros de américa latina los cuales ini-
ciaron en su mayoría en el 2006, aunque algunos se remontan a 1980 y 
otros han comenzado en el 2019 (camacho 2021). 

la movilización de los roles de género en la organización social del 
cuidado se agrava por la situación de pobreza donde se llevan a cabo los 
proyectos mineros. por ejemplo, de acuerdo con datos de Fundar 
centro de análisis e investigación, casi 50 por ciento de la población 
donde se realizan operaciones mineras vive en condiciones de pobreza, 
y al 55 por ciento no le alcanza para adquirir la canasta básica alimen-
taria en lugares donde se extrae oro (Fundar 2018). esto muestra 
como la minería de gran escala no es necesariamente una actividad que 
contribuya a la disminución de la pobreza, aún y con proyectos deriva-
dos de la responsabilidad social empresarial (casado izquierdo sánchez 
salazar 2019).

también la dependencia demográfica es mayor en hogares cuyo 
principal suministrador de bienes de subsistencia son mujeres ya que 
en el 2018 esta se registraba en 61 personas directa e indirectamente 
dependientes por cada 100 personas económicamente activas en estos 
hogares a comparación de 56 dependientes en hogares cuyo principal 
proveedor eran hombres. este proceso de dependencia demográfica 
afecta a las comunidades donde se realizan la minería a gran escala ya 
que, debido a los altos niveles de pobreza, estos son también comunida-
des de origen de migrantes de hombres jóvenes, dejando a las mujeres 
encargadas del hogar. por ejemplo, el estado de zacatecas es la entidad 
federativa donde históricamente (desde enero de 1999 a diciembre de 
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2020) se ha recibido mayor inversión extranjera directa ($7.63 miles 
de millones de dólares) (dataMexico 2020). de manera contrastante, 
zacatecas ha experimentado tasas de crecimiento poblacional negativas, 
de las cuales muchos analistas a atribuyen a la migración hacia estados 
unidos, sobretodo de hombres (notimex 2019). por ejemplo, en el año 
2014, el porcentaje de saldo migratorio en zacatecas fue de -1.1, y de 
-0.7 en el 2018 (ineGi 2021). si esto se relaciona con los datos sobre 
la carga de trabajo anteriormente mencionados que se la atribuye a las 
mujeres por la construcción social de la femineidad en México, esos 
flujos migratorios incrementan la vulnerabilidad económica de hogares 
a cargo solamente de las mujeres y su subordinación a los proyectos 
derivados de la rse. 

y aunque la minería se ha promovido por parte de sectores guber-
namentales y empresariales de américa del norte como promotor del 
empleo y una oportunidad para integrar a las mujeres en el mercado 
laboral y asegurar su empoderamiento, cabe destacar que la industria 
extractiva sólo generó 0.66 por ciento del empleo en el país en el 2016, 
sobre todo de subcontratación y por ende sin prestaciones sociales y se-
guridad laboral (Fundar 2017). durante el cuarto trimestre de 2020 
la población ocupada en este sector fue de 121 000, y de esta población 
94.3% eran hombre hombres y 5.70% mujeres. además, el salario pro-
medio mensual fue $7,480 pesos para hombres y $6,490 pesos para 
mujeres durante el mismo periodo (dataMexico 2020). es así como, 
aún dentro del discurso de la rse de disminuir diferencias de género 
dentro de la empresa y promover el empleo y redes de proveedores lo-
cales, las cifras revelan las inconsistencias de la rse y la situación de las 
mujeres en el sector minero.

estas inconsistencias también pueden constatarse en los daños 
ambientales ocasionados por las empresas y sus principios de rse, so-
bretodo si se considera que más del 80 por ciento de las concesiones 
mineras están localizadas en territorios con vegetación natural (Fun-
dar 2017). además, la operación de una mina de gran escala requiere 
importantes cantidades de agua para procesos que van desde el enfria-
miento de equipos hasta el procesamiento de minerales. el uso del re-
curso hídrico para el sector es preocupante ya que una tercera parte de 
los proyectos mineros se ubican en zonas de acuíferos sobreexplotados 
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(piña sánchez et al 2021). esta situación nos hace cuestionar si los limi-
tados ingresos y empleos que la industria de la minería genera, aunado 
a sus consecuencias ambientales, compensan los daños a la salud y al 
medio ambiente y si los proyectos y programas derivados de la rse son 
suficientes para remediarlos.  

esta pregunta se turna más urgente si se contrastan los principios 
rse mencionados anteriormente con las consecuencias ambientales de 
las empresas señaladas en la sección anterior. por ejemplo, en las ope-
raciones de alamos Gold inc. en el norte del país, se han detectado 
filtración de aguas negras y residuos tóxicos que han afectado una zona 
arbolada y bosques de pino, así como el recurso hídrico, lo cual no sólo 
pone en peligro la salud de los habitantes de la comunidad sino también 
sus medios de subsistencia como la agricultura y la ganadería (redac-
ción 2014). y en el 2016 se presentó un derrame tóxico de 400 metros 
cúbicos de solución rica en cianuro (servindi 2016).  First Majestic 
silver corp. ha provocado daños en el territorio y las comunidades han 
denunciado a la empresa por más de 10 años (redacción 2018). en 
Guerrero, Goldcorp, ahora propiedad de newmont corporation, privó 
a la comunidad de agua al consumir el agua para procesos extractivos 
(editorial 2021). en zacatecas, el daño ambiental y al medio ambiente 
de Goldcorp continua bajo la titularidad de newmont corporation ya 
que los habitantes de Mazapil donde se encuentra la mina peñasquito 
han denunciado las afectaciones de la minería a su salud, así como la 
tala ilegal de la empresa, afectaciones a la vivienda por las explosiones 
de la mina y los efectos de la contaminación ambiental en el pastoreo de 
ganado, así como en la fauna en general (Gómez 2019).

las operaciones de la Minera Frisco s.a.B. de c.v. en zacatecas 
llevó al desplazamiento de los habitantes de la comunidad donde se lle-
va cabo el proyecto de extracción, así como la contaminación del suelo 
(valadez rodriguez 2018). y uno de los daños ambientales más severos 
ocasionados por Grupo México s.a.B. de c.v fue el derrame de sustan-
cias contaminantes a los ríos sonora y Bacanuchi en el 2014 afectando 
a 24,048 habitantes. los contaminantes encontrados en la zona, entre 
otros, fueron cobre, arsénico, aluminio, cadmio, cromo, fierro, manga-
neso y plomo cuyos niveles estuvieron fuera de las normas ecológicas y 
de salud (cámara de diputados 2014). a esto se agrega el derrame de 
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3 mil litros de ácido sulfúrico en el Mar de cortés en Guaymas, sonora 
en el 2019 (redacción 2019). 

la falta de agua y los daños ambientales provocados por el sector 
minero conlleva a daños a la salud. por ejemplo, en el caso de la comu-
nidad de carrizalillo en Guerrero, problemas de salud en niños fueron 
asociados con la actividad de extracción de oro (Fundar 2016). esto 
se ve replicado en las diferentes comunidades con actividades mineras 
de gran escala. y debido a las enfermedades ocasionadas por dichas ac-
tividades extractivas, la construcción social de la femineidad en torno 
al cuidado de los enfermos aumenta la carga de trabajo de las mujeres. 
asimismo, la contaminación del agua y de los recursos naturales dentro 
o cerca de las comunidades ocasiona que las mujeres también trabajen 
más para obtener agua potable para beber y alimento lejos de zonas 
contaminadas debido a la construcción social del papel de la mujer en 
el cuidado del hogar (castro et al. 2015). en todos estos casos, pareciera 
que los proyectos derivados de la rse no compensan el daño ocasio-
nado a la salud y al medio ambiente y los principios no son realmente 
acatados por las compañías. y dentro de la lógica de mercado, las rega-
lías y la contribución de la industria minera a la economía no alcanza 
a cubrir los gastos de remediación para resolver problemas de salud y 
medioambientales. en el 2018, los costos por afectación ambiental de-
rivados de la minería fueron de 72 mil 48 millones, mientras que esta 
industria sólo contribuyó a las finanzas públicas un 0.56 % del total ese 
mismo año (Migueles 2019).  

a pesar del dominio de las compañías mineras de gran escala en el 
país, y los problemas que esto conlleva sobre todo dentro de los prin-
cipios de rse, es importante destacar que son las mismas mujeres que 
han estado al frente de la defensa del territorio (cruz 2019, olivera 
2017). sin embargo, continúan existiendo obstáculos para la resisten-
cia social no sólo hacia los efectos socioambientales de la actividad ex-
tractiva, y las consecuencias de esta última en la carga de trabajo en la 
reproducción social, sino también al cuestionamiento de las rse como 
soluciones a problemas estructurales de largo plazo. además de la des-
igualdad económica que se discutió anteriormente, existen dificultades 
para que las mujeres accedan a la titularidad de la tierra aún y cuando 
esta constituye parte del territorio amenazado por proyectos mineros. 
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esta falta de titularidad a la vez las priva de los espacios públicos para 
confrontar a las autoridades estatales y las compañías mineras ya que 
sólo aquellos con títulos de propiedad y tenencia pueden participar en 
espacios de toma de decisión sobre el territorio en la comunidad. y en 
este contexto, la rse agrava la situación ya que dividen a la comunidad, 
lo cual promueven la criminalización y la violencia contra las mujeres 
defensoras de su territorio. esto se debe a que aquellos sectores de la 
población que ven a la inversión minera y la rse como factores favore-
cedores a su bienestar individual violenten a movimientos de resisten-
cia compuestos por mujeres por considerarlos contrarios a sus intereses 
(Fundar 2017, 137; red nacional de defensoras de derechos Hu-
manos en México 2017, 38-39). por ello, es importante cuestionar las 
repercusiones de los principios de rse en las actividades mineras de 
gran escala, y sus consecuencias en la construcción social de género y en 
su influencia en incrementar la vulnerabilidad y violencia en contra de 
las mujeres que resisten dichas actividades y principios de rse.  

¿prinCipios de responsabilidad soCial o ClientelisMo 
neoliberal? 

el contexto anterior despierta la interrogante si los principios de res-
ponsabilidad empresarial son en realidad una solución a los problemas 
de salud, deterioro ambiental y pobreza que de manera directa son oca-
sionadas por los grandes proyectos mineros o que de manera indirecta 
contribuyen a los problemas ya existentes en las comunidades. esto es 
importante debido al ímpetu de estos principios y su apoyo por parte de 
los gobiernos nacionales de américa del norte de donde se originan las 
principales inversiones en este sector. las inconsistencias, las limitadas 
medidas de compensación a los daños socioambientales y la incremen-
tada carga del trabajo de las mujeres en su papel en la organización 
social del cuidado, también llamada reproducción social, apuntan a los 
principios de responsabilidad social empresarial como una forma de 
gobernanza neoliberal que mercantiliza la vida cotidiana. esto se puede 
apreciar de diferentes formas, lo cual es visible en las consecuencias de 
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las actividades mineras y sus principios de rse en las mujeres de las 
comunidades donde se realizan las operaciones de extracción.  

la gobernanza neoliberal, como se mencionó anteriormente, con-
siste en el establecimiento de normas basadas en la libre competencia 
y la disciplina de mercado que regula la interacción entre diferentes 
actores sociales sin la intervención visible de las autoridades estatales 
(pearson et al.  2019). en ese sentido, la rse es una serie de normas y 
prácticas legalmente autorizadas que recaen en actores privados como 
las compañías mineras para su implementación de manera discrecional 
y voluntaria. cabe destacar que esto no elimina el papel del estado, 
sino que es a través de los estados-nación donde esta gobernanza neoli-
beral es implementada no sólo en suelo nacional sino también en otros 
países. esto es evidente en el apoyo del Ministerio de asuntos Globales 
de canadá y la secretaría de estado en estados unidos. y así, son las 
mismas compañías originarias de estos países que son vehículos para lle-
var estas normas de gobernanza a otros contextos geográficos. en el caso 
de México, es más palpable la forma privatizada de regulación a través 
de la ceMeFi y el limitado papel de la secretaría de economía en la 
implementación de estos principios. asimismo, los principios de rse 
son supeditados a los intereses de una mayor gama de actores privados 
como los inversionistas y tenedores de acciones y bonos. esto hace que 
las rse, como una forma de gobernanza neoliberal, sea antidemocrá-
tica y carezca de mecanismos participativos de rendición de cuentas. 
a pesar del apoyo que se les ha dado a las rse como una forma más 
transparente y apegada al estado de derecho por parte de las com-
pañías en relación a las comunidades donde operan, las rse pueden 
considerarse como formas de clientelismo neoliberal ya que un agente 
más poderoso tienen una relación de dominación con actores sociales 
subordinados debido a que  es el primero el cual dicta lo que necesita 
la comunidad y cómo y cuándo  se llevará a cabo la satisfacción de las 
necesidades locales en ausencia de negociaciones reales y substanciales 
con las comunidades (Garibay y Balzaretti 2009; Garibay et al. 2014; 
álvarez rodríguez 2019). esto dá continuidad a las políticas clientela-
res existentes en las entidades donde se ubica la actividad minera, pero 
ahora protegidas a través del marco del estado de derecho en donde la 
ley protege estos procesos clientelares ya que son vistos como prácticas 
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legales. esto deja de lado el incremento de restricciones, regulaciones y 
sanciones más estrictas a los daños sociales, de salud y al medio ambien-
te como una alternativa para disminuir las afectaciones de la actividad 
minera a gran escala.   asimismo, los incentivos financieros a los llama-
dos beneficiarios de las comunidades fomentan la participación de estos 
últimos en su propia regulación y control, lo cual interfiere con la vida 
cotidiana de las comunidades.

y esto tiene consecuencias importantes en la organización social del 
cuidado, incrementando la carga de trabajo de las mujeres en México 
ya que la gobernanza neoliberal opera a través de la reproducción social.  
la rse como gobernanza neoliberal opera a través de las relaciones 
personales que se establecen en la reproducción social para facilitar la 
extracción de recursos (pearson et al. 2019). es decir, la gobernanza 
neoliberal que representa la rse, y sus consecuencias para facilitar la 
actividad extractiva, depende del papel de las mujeres para el sosteni-
miento de la vida cotidiana, de la cual la inversión extranjera y domés-
tica depende para mantener la mano de obra barata. el papel de las 
mujeres en el trabajo no remunerado de la reproducción social les per-
mite a las compañías mineras aparentar que la actividad de extracción 
no genera grandes consecuencias a la salud y al medio ambiente y por lo 
tanto los proyectos derivados de las rse son suficientes para remediar 
las llamadas externalidades negativas. esto último se puede percibir en 
la invisibilidad del papel de las mujeres en el cuidado de los enfermos y 
la búsqueda de recursos e insumos como agua potable y alimento sano, 
y de las cuales la rse toma ventaja para ocultar los daños reales de la 
actividad minera de gran escala.

en este sentido, las rse en la minería y su relación con organiza-
ción social del cuidado son causa y consecuencia de la privatización de 
la reproducción social en dos formas, con consecuencias significativas 
a las mujeres en las comunidades donde se realizan operaciones de ex-
tracción. primero, la falta de apoyo estatal en áreas de reproducción 
social como la salud y la educación ha incrementado el papel de la 
mujer, sobretodo entre aquellas que viven en situaciones de pobreza, en 
el trabajo del hogar no remunerado. segundo, esto las ha expuesto a las 
fuerzas de libre mercado y competencia, incluyendo a agentes privados 
dominantes como las compañías mineras y sus proyectos de rse.  esto 
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apunta a una redistribución desigual de los recursos para el bienestar so-
cial e individual entre estado, familia y fuerzas privadas dominantes en 
el mercado, que dentro de un marco de gobernanza neoliberal favorece 
a las compañías mineras, sobretodo a aquellas con rse. sin embargo, 
la relación entre ganancia de las compañías, los principios de rse y el 
papel de las mujeres en la reproducción social en las compañías mineras 
genera una contradicción.  aunque la acumulación en actividades ex-
tractivas depende de la reproducción social, esta última no es completa-
mente determinada por las compañías y las autoridades estatales. y por 
ello, como se discutió en la sección anterior y en distintos capítulos de 
este libro, son las mujeres las que han estado al frente de la defensa del 
territorio en contraposición a las compañías mineras, lo cual representa 
un punto importante para la organización de resistencias a las activida-
des económicas que afectan a las comunidades y sus territorios. 

conclusión

el presente trabajo explora las relaciones de poder que existen entre 
los principios de responsabilidad social empresarial como una forma de 
gobernanza neoliberal y la reproducción social para entender cómo los 
principios de rse en el sector minero refuerzan patrones de exclusión 
que perjudica de manera particular a las mujeres en situación de pobre-
za. estas últimas se encuentra expuestas no sólo a los daños ambientales 
y de salud ocasionadas por las operaciones mineras a gran escala, sino 
también al aumento de la carga de trabajo no remunerado en el hogar 
debido a estos daños, así también como a la discriminación fomentada 
por la movilización indirecta de roles de género dentro de los proyectos 
de rse. este vínculo entre rse y reproducción social es importante 
porque indica la importancia de fortalecer movilizaciones y proyectos 
alternativos que se enfocan a las necesidades de la vida cotidiana para el 
sustento de la vida como derechos dentro de un marco de democracia 
participativa en lugar de dádivas y mercancías otorgadas por actores 
privados como lo hacen los principios de responsabilidad social empre-
sarial. por ello es necesaria una mayor exploración de estos conceptos 
y procesos dentro de estudios de caso concretos y exploraciones etno-
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gráficas que le puedan dar mayor voz a las mujeres de las comunidades 
donde se realizan las actividades mineras en cuanto a sus experiencias 
cotidianas con la carga de trabajo no remunerado, la organización social 
del cuidado y la responsabilidad social empresarial, lo cual se ilustra en 
distintos capítulos del presente libro.
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ecoFeMinisMo y Minería en MéXico15

María cecilia costero Garbarino

introducción

el periódo de la segunda mitad del siglo XX y el comienzo del siglo XXi 
está caracterizado por una crisis global, resultado de un sistema produc-
tivo y de una organización social que tuvo su origen en lo que se conoce 
como modernidad, la cual ha sido acentuada por las tendencias globales 
de internacionalización económica. esta última ha impuesto la domi-
nación de las fuerzas de la naturaleza por el hombre y la expansión de 
un proyecto occidental de desarrollo que ha producido la explotación 
de la tierra y la violencia contra los cuerpos, los cuerpos racializados, 
oprimidos y feminizados (Guadarrama, 2002). 

esto se refleja en el caso de la minería en la cual los flujos de capita-
les internacionales selectivamente llegan a los territorios de las entidades 
federativas en México, motivadas por la extracción y por la explotación 
de metales preciosos codiciados en el mercado mundial. por ejemplo, el 
oro en la segunda década de los 2000s ha dado mayores rendimientos 
que el nasdaq, los bonos del tesoro de los eeuu, el s&p 500, acciones 
de mercado emergentes y otros commodities, incluyendo el petróleo. en 
el 2020, este metal llegó a ganar 23.38% en valor llegando a 1,871.75 
dólares por onza, mientras que la plata ganaba 29.16% (El Economista, 
2020). Hasta el día de hoy, en México operan 238 mineras con capital 
extranjero de las cuales 153 son de canadá, 32 son de los estados uni-

15 a la memoria de angelina núñez y Beatriz septién, incansables luchadoras por su terri-
torio. con agradecimiento a oresta lópez feminista, docente e investigadora en estos temas.
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dos, 14 son de china y nueve son de australia. en conjunto acumulan 
mil 177 proyectos en 25 estados de la república mexicana (La Jornada, 
2021). 

una de sus primeras acciones después de llevar a cabo la prospec-
ción minera es el paso a la explotación del subsuelo. de esta forma, 
aplican el modelo de la privatización de la tierra que se expresa en la 
concesión y compra de terrenos. y en el caso de los proyectos mineros, 
estos conducen a la destrucción de la diversidad a sabiendas de que el 
resguardo de las especies endémicas en un jardín botánico no evita ni es 
suficiente para evitar el deterioro natural. por ello, la apropiación de las 
riquezas naturales se convierte en un proceso de apropiación unilateral, 
de desigualdades genéricas de poder y del establecimiento de relaciones 
de propiedad para explotar la naturaleza.16 además, muchos de estos 
proyectos han dejado a un lado la visión de las mujeres, artífices de los 
movimientos de resistencia.

la modernidad está basada en nociones particulares del conocimien-
to científico y el desarrollo económico con un paradigma reduccionista 
que no reconoce otros tipos de saberes y donde el concepto cartesiano 
de naturaleza separa al hombre del medio ambiente, transformando a 
la naturaleza de fuerza vital en recurso explotable (shiva, 1988: 19). 
de esta forma, los hechos de la ciencia reduccionista son categorías 
construidas socialmente que tienen la marca del sistema patriarcal en 
cuyo contexto se justificó. en nombre del desarrollo se ha desecado y 
desertificado la tierra, por lo que la violencia hacia la naturaleza sub-
siste desde que la revolución industrial convirtió la satisfacción de las 
necesidades básicas en un proceso de producción de bienes para hacer el 
máximo de ganancias.  por ello, se puede entender a la “violencia” como 
un daño en términos políticos (arendt, 2005) y como la violación de la 
integridad de la vida en todos sus sentidos (shiva, 1988: 55). por ello, el 

16 el mito del alto rendimiento y el la autosuficiencia alimentaria, que desplazó variedades 
de semillas y cultivos del tercer Mundo (183), explica los cambios en los formatos de labranza, 
en la aplicación y desarrollo de la Biotecnología integrada a la cadena alimenticia empresarial 
(191), problema de la erosión de los suelos (197), crisis de la desertificación por la introducción 
de los monocultivos(200) y la utilización de grandes cantidades de aguas subterráneas, la utili-
zación de plaguicidas que envenenas los suelos y la creación de la salinidad sin lixiviar (204), es 
un ejemplo del reduccionismo y la violencia inherente en estos modelos de producción (para 
mayor información consultar shiva, 1988: 191, 197, 200, 204 y 230).
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capítulo habla de violencia contra los cuerpos o de “violencia de género” 
y se hace referencia a un orden social que privilegia a lo masculino en 
detrimento de las mujeres y lo femenino, que produce y reproduce la 
opresión, la desigualdad y los estereotipos (castro pérez, 2012: 26).17 

el capítulo retoma ideas del ecofeminismo, entendido como una 
teoría y como una acción política que crítica el modelo capitalista a la 
extracción minera que se lleva a cabo en los territorios en México (aza-
mar alonso, 2019: 88).  Frente a ello, se impone la idea de la recupera-
ción orgánica de la naturaleza, de la renovación de la ética de conserva-
ción y del cuidado de la diversidad de los recursos como fundamental 
para la conservación geológica de reproducción (shiva, 1988: 148). y 
esta perspectiva ayuda a comprender la resistencia de las mujeres contra 
la minería en México, desde la violencia contra el territorio, así como 
contra la naturaleza, como una reacción contra valores que hemos he-
redado de la llamada “modernidad” frente a patrones de extracción y 
despojo mineros que atentan contra la integridad de la vida. esto se 
debe a que dentro del ecofeminismo, los grupos que son afectados por 
la minería no son vistos como sujetos sociales dominados, sino como 
actores con capacidad de movilización y de romper con estructuras de 
poder existente.  por ello, otro objetivo central de este capítulo radica en 
la atención al movimiento de mujeres en oposición a la minería, como 
una forma de encontrar alternativas a la desigualdad y a la violencia de 
género.  

la metodología de investigación, parte de entrevistas a pobladores 
y mujeres en movimientos de oposición a la minería en cerro de san 
pedro en san luis potosí, México, que se llevaron a cabo en visitas al 
terreno de estudio desde los primeros años del nuevo milenio hasta 
encuentros llevados a cabo entre los años 2020 y 2021, donde varias 
mujeres dejaron entrever la trayectoria de las mujeres en resistencia 
frente a proyectos mineros que no respondieron a los intereses de las 
comunidades locales en el centro de México. además, se desarrolla una 

17 sin olvidar que este tipo de violencia ha quedado tipificada en convenciones internacio-
nales y nacionales como “el daño o sufrimiento físico, psicológico, sexual para la mujer, tanto 
si se producen en la vida pública como en la privada” (lGaMvlv, 2007: artículo 6). aunque 
también puede existir el control violento mutuo o la resistencia violenta (castro pérez, 2021: 
29-30). incluir en texto
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aproximación conceptual en la utilización de los conceptos de ecofemi-
nismo y al control de los cuerpos. 

es necesario recuperar el principio femenino, lo que se entiende 
por riesgo así como el conocimiento de las mujeres en el altiplano del 
municipio de san pedro. entre las preguntas de investigación destacan: 
¿cómo se da la vinculación de las mujeres de cerro de san pedro con 
la minería? ¿cuáles son los argumentos que explican la movilización 
social? ¿existe entonces un parámetro para establecer la forma en que 
las mujeres proponen alternativas para la acción frente a megaproyectos 
mineros? para ello, este artículo parte de la hipótesis que la resistencia 
de las mujeres contra la minería en México se entiende a partir del eco-
feminismo como una forma de acción en el territorio que plantea crí-
ticas y alternativas. por ello, este trabajo está dividido en las siguientes 
partes: ecofeminismo y su relación con la mujer-naturaleza; y ecofemi-
nismo y resistencias en territorios mineros de san luis potosí, México.

ecofeminismo y su relación con la mujer-naturaleza 

las diversas luchas de mujeres en defensa de la salud, la supervivencia y 
el territorio, hicieron nacer la conciencia de que existen vínculos sólidos 
entre el género y el medio ambiente, entre las mujeres y el ambientalis-
mo, entre el feminismo y el ecologismo. el ecofeminismo, tiene como 
propósito comprender y superar las relaciones destructivas entre la na-
turaleza humana y la no humana. el ecofeminismo combina dos tra-
diciones del pesamiento social. por un lado, esta perspectiva se rescata 
el argumento central del feminismo sobre patriarcado, particularmente 
la opresión histórica hacia las mujeres. por otro lado, parte de la lucha 
ecológica que reivindica la preocupación de las mujeres, sobretodo en 
poblaciones marginadas, por los efectos funestos de la actividad huma-
na en los ecosistemas locales y globales. 

el ecofeminismo sostiene como tesis central que la opresión sobre 
las mujeres y la dominación y destrucción de la vida no humana –a lo 
que llamamos naturaleza-, son producto de la misma dominación del 
capitalismo moderno patriarcal. es por ello que la crítica se enfoca a 
la colonialidad del saber y a la modernidad. la relación entre pueblos 
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colonizadores o colonizados dio lugar a la “administración científica” de 
los territorios,18 con viajes de exploración y de asimilación de poblacio-
nes locales. el caso del continente africano ha sido ilustrativo a lo largo 
de los siglos, desde la imposición de monocultivos, la privatización de 
tierras comunales en diversas administraciones europeas, el concepto 
colonial de las “tierras improductivas”, la imposición de derechos reales 
en árboles y maderas para la exportación, la comercialización de los 
cuerpos hasta la trata de personas. 

otra característica de la Modernidad además del imperio de la cien-
cia es la universalización del culto a la razón y la técnica como únicos 
discursos de verdad para poder hablar sobre el mundo y la vida. por eso, 
hemos reiterado en diversas ocasiones la necesidad de implementar la 
deconstrucción (derrida, 1997) como una valiosa aproximación al co-
nocimiento frente a lo que se reproduce como el terrorismo de la verdad 
(rousenau, 1992). esto ha llevado, de acuerdo al ecofeminismo, a que 
las categorías de lo masculino y femenino construidas por la sociedad 
históricamente haya destruido el conocimiento femenino en el queha-
cer de la agricultura. y con la mecanización se ha hecho a un lado el 
trabajo femenino. las mujeres realizan un trabajo que sigue estando in-
visibilizado, a pesar de que el modelo de producción capitalista ha dado 
lugar a la mecanización obligatoria en aras de conseguir el desarrollo y 
la inmersión en la modernización (shiva, 1988: 158). 

Frente a las dicotomías clásicas del pensamiento occidental: natu-
raleza/cultura, masculino/femenino, mente/cuerpo, razón/emoción, 
espíritu/materia, el ecofeminismo propone un nuevo concepto de lo 
humano más abarcador, que integra sin rupturas las dimensiones del ser 
humano en el mundo natural, al que nunca ha dejado de pertenecer. 
esta perspectiva promueve una noción de existencia humana enraizada 
en lo orgánico, absolutamente relacionada a todo lo vivo. se trata de 
situarse a la altura de la naturaleza y no por encima de ella, y de adoptar 
nuevas formas de asociación y cuidado hacia todas las formas de vida.

18 lo que se pretende desde esta posición es desarrollar una propuesta metodológica que 
sea capaz de cuestionar las lógicas que rigen las formas en que producimos significados. para 
ello donna Haraway (1995) señala la necesidad de salirnos de los cánones tradicionales de la 
ciencia, observar nuestros procesos de producción de significados.
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el ecofeminismo es un movimiento plural, en el cual sus distintas 
corrientes y exponentes se encuentran y se contraponen en sus con-
cepciones sobre la mujer y la naturaleza, por lo tanto es más correcto 
hablar de ecofeminismos. sin embargo, todas estas corrientes mantienen 
un denominador común, pues coinciden en afirmar que existen múlti-
ples conexiones entre el feminismo y el ecologismo y que ambos movi-
mientos deben tener esto en cuenta para desarrollar teorías y prácticas 
exitosas. desde el punto de vista del ecofeminismo, las mujeres deben 
participar en las luchas económicas de los oprimidos, por ser las muje-
res explotadas por el modelo capitalista (trasnacionalizado, empresarial, 
computarizado, militarizado y televisado), porque la perspectiva holís-
tica incluye el respeto por la diversidad y los temas de la exclusión de las 
minorías (shiva, 1988: 14). 

las ecofeministas insisten en la necesidad de superar la concepción 
binaria, rígida y jerárquica de la identidad humana y desarrollar una 
cultura alternativa que reconozca plenamente sus múltiples manifesta-
ciones como parte de la naturaleza. en el ecofeminismo se aboga por 
intensificar las prácticas vinculadas a la ética y la política del cuida-
do que se reconozcan las interdependencias sociales y ecológicas como 
principios fundacionales de una nueva organización social (Guadarra-
ma, 2002:10). 

para los ecofeminismos no se trata de repudiar los valores femeni-
nos y adoptar y promover valores y proyectos de vida masculinos para 
las mujeres, como camino hacia un mayor reconocimiento y estatus 
social (línea priorizada por los feminismos de la igualdad), sino que 
reivindican los valores femeninos (más vinculados a la cooperación, los 
cuidados, la empatía, la vulnerabilidad, la receptividad, la visión del 
conjunto, las emociones, etc…) como socialmente útiles, deseables y 
universalizables para el conjunto de la humanidad (Herrero, 2018). es 
en el contexto actual de crisis ecológica que las ecofeministas afirman 
que cualquier feminismo, ecologismo o ética ambiental que no reconoz-
ca las conexiones entre la dominación y la explotación de las mujeres 
(y de otros grupos sociales oprimidos) y las de la naturaleza no humana 
ofrece una visión incompleta, miope e inadecuada de la realidad social 
y ecológica en la que vivimos. 
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parte de la crisis ecológica se debe a que se generan enormes des-
igualdades materiales, puesto que, para mantener los niveles de consu-
mo de los países enriquecidos, se los despoja a los países empobrecidos 
de sus “recursos naturales” y se les hace víctimas de la pérdida de biodi-
versidad, de especies de flora y fauna, del resquebrajamiento del patri-
monio tangible y del intangible, de la utilización mercantilista del agua, 
de la explotación del suelo y del subsuelo. el proyecto de inversión de 
Minera san Xavier en cerro de san pedro atentó desde el inicio de sus 
operaciones con el territorio, el impacto de la minería a tajo abierto 
trabajo con el suelo, contra el subsuelo, el agua y contra los pobladores 
del lugar que debieron relocalizarse y se opusieron a este proyecto de 
inversión como se verá con algunas mujeres del municipio.

     la resistencia de las mujeres se llevó a cabo en el municipio de 
cerro de san pedro, en san luis potosí, de diversas formas, desde las 
mujeres que se vincularon al proyecto minero incluso al frente de su 
dirección, de las mujeres que tuvieron un puesto político en el ayunta-
miento y que facilitaron apoyos a la minería a tajo abierto hasta las po-
bladoras del lugar, trabajadoras de la tierra y ejidataria dentro y fuera del 
lugar, que se opusieron al despojo minero en movilizaciones sociales, 
en distintos eventos y en los medios impresos. todas estas participantes 
plantearon en el proceso de movilización social con argumentos el por 
qué de sus preocupaciones por la salud, la amenaza del patrimonio y 
de la naturaleza del sitio, según los testimonios que se expondrán a 
continuación.

ecofeminismo y resistencias en territorios mineros 
de san luis potosí, México

los movimientos de resistencias frente a la minería las liderearon dis-
tintas mujeres inclyendo las dos académicas angelina núñez y Beatriz 
septién en el municipio de cerro de san pedro, san luis potosí, Méxi-
co. las dos fueron notables académicas de la universidad autónoma de 
san luis potosí (uaslp), quienes fallecieron en el tránsito del nuevo 
milenio no sin antes haber establecido las bases y los argumentos de las 
movilizaciones posteriores de mujeres en este municipio mexicano. an-
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gelina núñez fundó el Frente pro – san luis ecológico en el estado que 
ya se había opuesto al confinamiento de residuos peligroso en el sitio 
de la pedrera, en el municipio de Guadalcázar y junto a otras personas 
encabezó una resistencia, junto a Greenpeace México respecto al inicio 
del proyecto minero en la entidad potosina. 

por su parte, Beatriz septién, tenía su casa en cerro de san pedro y 
junto a Mario Martínez encabezaron las protestas frente a este proyecto 
minero. de acuerdo con el análisis ecofeminista, este liderazgo se expre-
só, inicialmente, como una abierta oposición al proyecto minero que 
atentaba contra sus territorios. desde inicios de 2004, angelina núñez 
había acusado a la seMarnat de haber permitido la reubicación de 
la flora desértica por parte de la minera y preveía impactos ambientales 
desde la organización de educación y defensa ambiental (Pulso, 23 de 
marzo). posteriormente, se hicieron consultas públicas a partir de diver-
sas onG’s en el estado para saber si la gente estaba o no de acuerdo con 
este proyecto minero a tajo abierto, mientras el legislativo estatal dijo 
que verían los resultados (Pulso, 2006, 23 de octubre). 

como nos dijo la entrevistada ana Marría alvarado, pobladora y 
activista, el derecho a la tierra fue un primer detonador de la resistencia:

“para 1997 ya estaba la empresa, al principio vimos una oportu-
nidad, un domingo hallamos pancartas de fuera la minera, había que 
rescatar el “derecho ejidal”. Mis primeras reuniones fueron en el tribu-
nal agrario, heredera de don severiano a la lucha jurídica por el reco-
nocimiento. en 2001 me reconocen y salen 7 ejidatarios. Había que 
desconocer a quienes se hacían pasar por ejidatarios de quienes tenían 
el derecho sucesorio…” 

desde el inicio de la prospección e inicio de operaciones las mujeres 
se enfrentaron a la minería a tajo abierto por la dominación de las em-
presas canadienses en sus territorios y el despojo que preveían se llevaría 
a cabo de los recursos naturales del municipio.

otras mujeres siguieron la lucha, que consistió en un frente orga-
nizado con argumentos específicos respecto a estas concesiones mineras 
que lejos de significar el establecimiento de pautas de desarrollo local, 
tuvieron impactos, como los que vieron estas mujeres en el suelo, el 
territorio y el patrimonio de su localidad. la sociedad actual, planteaba 
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el dejar fluir inversiones que no respondían a los intereses de las mujeres 
de la localidad. así nos contó e1:

“…entramos por el sentimiento de arraigo, el amor al terruño, gen-
te grande de aquí, jubilados, gente que regresó al pueblito donde nacie-
ron, aquí estoy todos los días tengo conejos, atiendo mi tiendita, mi fa-
milia un restaurante sábados y domingos, estoy muy ligada al lugar…”

las reivindicaciones de género vincularon las luchas ambientalistas, 
desde el feminismo radical hacia el ecofeminismo. al principio, hubo 
quienes reaccionaron al quehacer de la mujer vinculándolas a la explo-
tación de la naturaleza, resultado de la conformación de estructuras pa-
triarcales jerárquicas pero la visión ecofeminista va más allá de la sensi-
bilidad naturalista de vincularla a la naturaleza orgánica o al cuidado de 
la naturaleza, asemejando la fertilidad de la madre tierra con la función 
biológica reproductora de la mujer, sino más bien en la distribución de 
roles sociales patriarcales donde se da una división sexual del trabajo. 

para ello y siguiendo a enrique leff (2004), es importante conocer 
cuál es la especificidad del lugar desde donde las mujeres comprenden 
y aportan una visión propia en la construcción de una racionalidad 
ambiental, en cómo se inscriben estas identidades de género en la de-
construcción de las lógicas de dominación y de qué forma abrieron 
perspectivas de alternativas para el desarrollo de las localidades. esto lo 
encontramos en las mujeres entrevistadas que participaron en la opo-
sición a la minería a tajo abierto en cerro de san pedro, caracterizado 
por tener un territorio desértico con climas extremosos en las estaciones 
del año, donde viven mujeres, ejidatarias y pobladoras del lugar, que 
crearon sentido e identidad en el pueblo, vinculadas a la historia de su 
poblamiento, a la tenencia de la tierra desde sus ancestros, a sus cultivos 
y dinámicas locales de subsistencia. 

así, el ecofeminismo sigue al feminismo radical, que ve en las je-
rarquías sociales del patriarcado la causa principal de la destrucción 
ecológica y del dominio de la mujer en roles asignados por la tradi-
ción frente a la posibilidad de romper con la lógica racional del someti-
miento, planteando diferencias políticas, partiendo de los derechos de 
propiedad y la apropiación del territorio, origen de las resistencias y de 
las necesidades de cambio de la situación local. a partir de esta lógica, 
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ana Marría alvarado nos explicó claramente su vinculación respecto al 
territorio de cerro de san pedro:

“crecí en cerro de san pedro en casa de mis abuelos, asistía a fiestas 
y a los velorios. desde 1985 terminé la carrera de agronomía y quise 
trabajar la apicultura; de hecho puse un apiario, pero para 1990 se aca-
bó la apicultura con la abeja africana y tuve que quitar a las abejas….” 

por su parte, la entrevistada elizabeth Medina, quien se definió 
como activista en contra de la minería a tajo abierto en cerro de san 
pedro y compartió que:

“desde niña me tocaba ir a cerro de san pedro, con un cuñado 
de mi madre asistíamos a la fiesta del pueblo, por lo que siempre tuve 
sentimientos de arraigo e identidad y en términos históricos pensarme 
desde pequeña sobre el origen de la ciudad, era un lugar que me llama-
ba mucho la atención. ese año en un festival de la ciudad vi a un gru-
po de activistas manifestándose, quería saber qué pasaba y qué estaban 
haciendo…”

por ello, la conjunción de ver procesos ambientales como procesos 
políticos y sociales establece la posibilidad de que las mujeres participen 
en movimientos ambientalistas. esto es importante en la forma parti-
cular en la que ellas (las mujeres), establecen una visión feminista y de 
género en la cuestión del poder, la cultura, la organización social, la 
naturaleza y el desarrollo local, como lo expresa e1.

“Manuela Gómez ejidataria, era muy mayor como de 80 años. tam-
bién tonantzin y su mamá hija de don armando Mendoza eran parte 
de la comunidad. Habíamos mujeres como profesionistas, con casa en 
cerro de san pedro, unas comenzábamos a estudiar, con vínculos fa-
miliares con este espacio. también hubo mujeres que fueron llevadas a 
otros lados por sus familias, por eso migraron. lupita tiene la tienda de 
artesanías “el Huachichil” esposa de Marcos rangel, muy activa, rezaba 
por nosotras, hicimos procesiones hasta la basílica en san luis…” 

esto muestra como grupos de adultos, mujeres y niños, se han orga-
nizado para afrontar los retos que impone el reto del desarrollo produc-
tivo contemporáneo (azamar alonso, 2019: 83) frente a la destrucción 
ambiental en proyectos productivos que explotan la naturaleza, en este 
caso el medioambiente con probados riesgos sociales y ambientales. 
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el ecofeminismo se plantea en principio como un movimiento es-
pontáneo, pero que en el estudio de Minera san Xavier en cerro de san 
pedro fue un movimiento de oposición  como una alternativa resulta-
do del modelo productivo capitalista contemporáneo (azamar alonso 
2019: 86). esta movilización se convirtió en una resistencia que creó 
conocimiento y desarrolló  una práctica social para concientizar sobre 
los problemas que enfrentaban las mujeres no solo por su condición de 
género sino frente a la necesidad de fomentar de alguna manera el desa-
rrollo rural sostenible en sus cultivos, en el cuidado de las cabras, en la 
elaboración de leche y quesos y en actividades de autosubsistencia como 
el cuidado de las abejas (cabrera duarte, 2014: 12). esto lo manifestó 
la primera entrevistada (e1). 

pero esta vinculación con el territorio se dio también a partir de la 
relación con los hombres, particularmente con don Mario Martínez, 
residente de cerro de san pedro, quien lidereó desde el inicio y a lo 
largo de los años al Frente amplio de oposición a la Minera (Fao), así 
nos relató e1:

“Me buscó don Mario en el año 2000 sobre lo que expuso la empre-
sa, hablamos de que había que rescatar el derecho ejidal, fui la “única” 
que regresé cuando el terreno aún estaba abandonado, mi abuelo había 
fallecido desde 1999, así enfrentamos el derecho legal por la tierra” (e1) 

          al respecto podemos observar cómo elecofeminismo no se 
opone a los hombres sino al reconocimiento de relaciones justas y com-
plementarias de trabajo entre los pobladores de cerro de san pedro y 
en estos ejemplos, a la vinculación de las resistencias. esto también lo 
manifiesta elizabeth Medina en su vinculación con este movimiento de 
resistencia:

“en una fiesta del pueblo ví un flyer, que llamaban a esa concentra-
ción con números de teléfonos, hablé con sergio serrano y él me indicó 
lo que hacían y llegué a una reunión semanal de las que tenían. acom-
pañé a Mario Martínez y a reuniones en las comunidades…”

en la movilización social, las mujeres establecieron nuevas forma-
ciones discursivas, nuevas gramáticas y una estrategia de seducción 
como alternativa a las estrategias de dominación (leff, 2004: 6-7). las 
mujeres plantearon pautas de organización propias, argumentos especí-
ficos y formas de acción como las que recogimos en los testimonios que 
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se presentan. la pulsión de vida eros y la de la muerte, se reflejaron en 
el suelo del territorio para sus actividades de autosubsistencia frente al 
suelo posminero en el que la remediación no es suficiente para solventar 
los impactos en la flora y la fauna del lugar. para elizabeth Medina la 
estrategia en contra de la minería se hizo a partir de distintos frentes:

“Había varias formas de organizarnos. reuniones semanales ir vien-
do la movilización a partir del análisis jurídico, cómo iba avanzando la 
empresa, lo más fuerte fue organizarse en término de las relaciones con 
otras organizaciones no potosinas en torno a los temas ambientales, 
alrededor del país que nos hicieron fuertes y que nos permitieron más 
allá de lo local hacia afuera. los festivales comenzaron para visibilizar la 
lucha y dejar claro que estaba el pueblo, turismo artístico y académico, 
dar la visión de un espacio tranquilo, que la gente se uniera en torno a 
acciones ecológicas de limpieza. lugares comunes, compartir espacios 
con personas de Baja california sur (la paz) paredones amarillos, varias 
organizaciones cercanas al mar y en veracruz, organización ambienta-
lista la vida, denuncia ecológica, represión a periodistas y al tema del 
agua “agua para todos”; en oaxaca san josé del progreso con 3 personas 
muertas (Bernardo vázquez, muerte) y en calpulalpan, con reuniones 
periódicas, de comunidades amenazadas también por las mineras…”

Mientras que ana Marría alvarado también nos contó lo siguiente:
“al principio tuvimos reuniones con don Mario y con enrique ri-

vera en delirio azul, y con gentes de los alrededores íbamos a las de-
pendencias, fuimos al ejército para que no diera el permiso de uso de 
explosivos. y también fuimos de casa en casa para darle a conocer a las 
gentes sobre el proyecto minero. así aprendí a hablar y explicar de qué 
se trataba este proyecto…”

por ello se plantea que las resistencias de las mujeres frente a la 
minería a tajo abierto implicaron también adoptar otros discursos, otra 
forma de ver lo que acontecía y sobre todo, plantear desde otro lengua-
je, una reacción local distinta y en ocasiones de confrontación frente a 
lo que percibieron como amenazas a sus comunidades. pero también el 
movimiento de resistencia de mujeres en favor de cerro de san pedro y 
en contra de la minería a cielo abierto significó un movimiento de resis-
tencia global, vinculado a la dominación patriarcal sobre las mujeres y 
la destructiva explotación de la tierra con una posición crítica, donde la 
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relocalización de las mujeres no fue con la naturaleza sino también con 
la cultura misma (rigby, 2018: 76). al respecto, e1 comenta:

“participé en redes de mujeres, en la red latinoamericana en re-
sistencia contra la Minería, vinieron sacerdotes canadienses invitados 
para saber cómo el tlcan había impactado en México, contactaron 
al Fao hicieron un informe e invitaron a una mujer a canadá, la dra. 
Beatriz me empujó a mí y fue así como nos vinculamos con Kairos”. la 
vinculación con Kairos la estableció don Mario en cerro de san pedro 
junto a angelina núñez y Beatriz septién, con el fin de tener vínculos 
desde canadá y en contra de este proyecto de inversión que atentaba 
contra los intereses de estas mujeres de la localidad.

de acuerdo con Karen Warren (2017: 158 - 159), el ecofeminismo 
se presenta como una forma de feminismo alternativo, como una forma 
de ética ambiental que estudia la dominación de las mujeres y otros 
grupos de oprimidos en vínculos con los proyectos medioambientales 
en sus territorios. el testimonio de mujeres vinculadas a otras redes 
nacionales y latinoamericanas ejemplificó un fortalecimiento de sus 
posturas y de su acción frente a inversiones mineras que llegaban con 
autorizaciones federales en los municipios mexicanos como en cerro 
de san pedro.

de acuerdo con Guadarrama (2020: 1), el ecofeminismo parte 
también de la crítica a las dicotomías impuestas por la modernidad 
occidental sobre el control de los cuerpos, específicamente de las muje-
res por parte del capitalismo patriarcal. por ejemplo elizabeth Medina 
plantea que:

“sí, muchas veces sentimos peligro frente a la empresa y con el go-
bierno estatal en san luis; en alguna manifestación se me acercó un 
joven de gobernación, me sentí acosada, colgamos mantas en el pueblo 
para cuando llegaran las autoridades, él tenía toda mi información, me 
llamó a mi celular personal para averiguar qué íbamos a hacer en la 
próxima visita de Fox, sabía cuál era mi carro. a otros compañeros sí les 
pusieron una patrulla afuera de su casa sin ningún sentido. Fue sobre 
todo con el gobierno de Marcelo de los santos, en su sexenio, también 
con vicente Fox a nivel federal. sí había relación entre los dos niveles de 
gobierno. el gobierno de Felipe calderón ya encontró todo trazado…”
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en este testimonio revela la denuncia de la violencia sistemática, 
en la presión desde el estado y desde las empresas extranjeras, que se 
ejerció contra las mujeres (y en la naturaleza) en la misma medida que 
en los mismos territorios.

ana Marría alvarado insistió en la entrevista:
“…varias veces viví situaciones peligrosas, de la empresa nos se-

guían, nos apedrearon en el salón ejidal, pagaban MsX a gente de san 
pedro y me seguía.” 

asimismo, las mujeres cuestionan los procesos de acumulación ca-
pitalista y estructuras políticas en los caules se llvean a cabo los pro-
cesos de remediación ambiental por parte de la compañía minera. en 
este sentido, elizabeth Medina establece que: “todo el sistema impidió 
frenar el proyecto, la impunidad, la corrupción que hay permitió la 
explotación del cerro. en pleno saqueo en 2012 todavía negaban el de-
recho a operar por parte de la secretaría de Medio ambiente y recursos 
naturales (semarnat) y ahora dicen que remedian, aquí ya terminaron, 
“maquillan el lugar”, ahora MsX arregla pero somos una isla en el agu-
jero, a un costo muy alto. Mientras tanto, la gente está entretenida con 
el turismo. esto se ha convertido en una cantina.” 

respecto al proceso de remediación del sitio nos dijo ana Marría 
alvarado: “llevan 2 años de supuesta remediación, pagan renta para 
entrar a remediar, dieron el año pasado 20 mil pesos, es el contrato 
de la minera con el ejido para poder entrar, lo hacen para mantener al 
grupo tranquilo. y nos dicen: que no vengan por su lana los que voten 
en contra y nos citan en el salón ejidal o en la plaza…” esto muestra la 
importancia de la constante crítica a los procesos socio-ambeitnales des-
de la perspectiva política de las mujeres en poblaciones marginadas para 
así llamar a las autoridades y actores privados a la rendición de cuentas.

en general, las mujeres que visitamos y entrevistamos ven como 
única opción laboral en su municipio a la minería, aunque algunas han 
comenzado a vincularse a la zona industrial o como empleadas domés-
ticas en la capital potosina. algunas de ellas manifestaron haberse con-
taminado por el trabajo de la mina; otras, se sienten remuneradas desde 
la casa de gobierno municipal. 

es por ello que desde el ecofeminismo se puede analizar la forma 
en cómo las mujeres decidieron vincularse a la actividad minera de su 
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municipio, ya sea a la oposición o al trabajo con la empresa pero sobre 
todo a tener un lenguaje alternativo respecto a lo que su comunidad 
necesitaba, a sus retos, sus amenazas y a lo que ellas defendían.

a manera de conclusión

la internacionalización de la economía mundial, en este caso los flujos 
de capitales y empresas interesadas en operar bajo la firma del entonces 
tlcan ha tenido profundos efectos en las políticas domésticas, y en 
la medida en que se modifica la economía global, se transforman los 
incentivos de los gobiernos, las firmas y las organizaciones de grupos 
socioeconómicos al interior de los países como México y la manera en 
cómo operan en el sector minero. la posibilidad de emergencia de lo 
local como articulador de procesos es un hecho en los movimientos de 
resistencia de las mujeres frente a la minería a tajo abierto, desde cómo 
perciben su contacto con el territorio, sus intereses hasta la criminaliza-
ción de sus cuerpos. por lo tanto, creemos que una investigación inspi-
rada en posiciones epistemológicas feministas debe tener una perspec-
tiva que tenga compromiso con la justicia y con el cambio social, líneas 
de investigación que pueden explorase en próximas investigaciones. 

los mecanismos de dominación y/o sumisión fueron una constante 
en este conflicto minero, donde las resistencias no se doblegaron a la 
lógica racional, frente a nuevas formas discursivas (leff, 2004: 9).

la hipótesis de trabajo partió de la idea de que los estudios sobre el 
ecofeminismo ayudan a comprender la resistencia de las mujeres contra 
la minería en México, desde la violencia contra el territorio así como en 
contra de la naturaleza, como una reacción contra valores que hemos 
heredado de la llamada “modernidad”, frente a patrones de extracción 
y despojo mineros que atentan contra la integridad de la vida en el 
planeta. el ecofeminismo nos permite plantear además, en qué consiste 
el control de los cuerpos femeninos en resistencia frente a la minería a 
tajo abierto.

la lógica de la dominación en el proyecto minero de Minera san 
Xavier en cerro de san pedro en san luis potosí, se impone por la fuer-
za y con un despliegue de herramientas y tecnología sobre los suelos, 
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pero también sobre las personas que se oponen. Ha sido considerado un 
ecocidio no solo por su duración y la magnitud de territorio impactado 
sino porque no cumplió con los discursos de desarrollo emitidos por la 
empresa y los gobiernos estatales y municipales en turno, que hicieron 
de este estudio una expropiación paradigmática en México. la vincu-
lación de las mujeres fue distinta frente a este proyecto de inversión; 
y las resistencias implicaron una nueva forma de ver sus alternativas 
de desarrollo local, una manera de enfrentarse desde los discursos y el 
análisis de una realidad acelerada por la presencia de las empresas trans-
nacionales en territorios con vocación minera y una nueva forma de ver 
su relación con la naturaleza.
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las viudas de la Minería del carBón, 
el caso de pasta de concHos. 

posiBilidades analíticas de las 
MetodoloGías FeMinistas 

e interseccionales en el estudio de la 
viudez y resistencias, en conteXtos 

de eXtractivisMo carBoníFero

eugenia Galicia González
oresta lópez pérez

…Estás acostumbrada a otro tipo de gente…y luego el de tener que ir a tratar
 y pedir un derecho, o sea algo que ya como que es parte ya más humana,

 es decir, yo quiero solamente el resto de mi marido. 
Quiero, tengo derecho a tenerlo sepultado, 

de que mis hijos tengan a donde ir. […] 
Yo pienso que el miedo que ellos tienen 

es el de decir que los dejaron morir. 
O sea, tan mal estaba la mina que no pudieron llegar 

al lugar donde ellos estaban esperando.
elvira Martínez. 

viuda de la Mina 8 de pasta de conchos, 2006 
(en sara lovera y novoa, 2008)

introducción

en este trabajo reflexionamos acerca de las posibilidades que la perspec-
tiva teórico-metodológica de la interseccionalidad y la perspectiva de 
género, ofrecen para destacar las vulnerabilidades y posibilidades de re-
sistencia y activismo, que se han construido las viudas en los contextos 
mineros, particularmente al respecto del siniestro de la mina 8, unidad 
pasta de conchos, ocurrido el 19 de febrero de 2006 en la zona carbo-
nífera de coahuila. el estudio se apoya principalmente en fuentes do-
cumentales, hemerográficas y sociodemográficas, que constituyen parte 
de una investigación más amplia dedicada al estudio de la viudez como 
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consecuencia de siniestros derivados de condiciones laborales peligrosas 
que a lo largo del tiempo han estado presentes en el extractivismo car-
bonífero mundial, tema que merece mayor indagación en las ciencias 
sociales.

se trata de cuestionar las pérdidas, de reconocer las trayectorias de 
vida de quienes se quedan, de quienes alzan la voz por sus compañeros, 
de quienes afrontan la muerte de manera diversa en un contexto agreste 
y donde el carbón parece tener el lugar más importante. implica pre-
guntarnos por los “accidentes” al interior de la tierra que por su cons-
tancia a lo largo del tiempo se han vuelto parte del cotidiano del trabajo 
carbonífero; por las condiciones laborales peligrosas e irregulares que se 
traducen en la incerteza de volver a casa al final de la jornada; por los 
padecimientos que asaltan con el paso del tiempo la salud de quienes 
consiguen sortear el peligro subterráneo por algún tiempo. en la viudez 
vivida por las mujeres en contextos mineros se reconoce la complejidad 
de sus circunstancias socio históricas, de su medio, sus trayectorias vi-
tales y la forma en que categorías sociales como la edad, el género, su 
situación económica, su historia migratoria, entre otras, se intersectan y 
afectan su condición de viudez. 

en primer lugar colocaremos el contexto de la minería carbonífera 
y sus formas particulares de impactar las vidas de los trabajadores mi-
neros y sus familias. asimismo narraremos el accidente de la Mina 8 de 
pasta de conchos México acontecido en 2006. accidente que enlutó 
a 65 familias y del cual surgió un movimiento de resistencia en el que 
emergieron nuevas identidades políticas de mujeres viudas y las fami-
lias, identidades que deseamos analizar desde miradas interseccionales. 
en segundo término ofrecemos un análisis histórico y sociológico de las 
viudeces mineras, tomando la literatura diversa y particularmente bra-
sileña como referencia para presentar algunos enfoques desde los cuales 
se ha estudiado la condición de la viudez en contextos de minería. en 
el último apartado colocaremos las metodologías y herramientas que 
la interseccionalidad nos brinda para el análisis de la condición de la 
viudez precaria y en resistencia.
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el carbón lo cubre todo. panorama socio-histórico 
de la minería en la cuenca carbonífera de coahuila

para entender la minería del carbón y los efectos que ha tenido en la vida 
de las personas dedicadas a la minería o relacionadas con ella, es impor-
tante reconocer el territorio, las relaciones laborales que se han cimentado 
a lo largo del tiempo, los intereses industriales y políticos y también la 
influencia que el contexto global y nacional ha tenido para estos encla-
ves mineros. como menciona victoria novelo (1994) la historia de un 
mineral tiene que ver con la trayectoria de una empresa y con la vida del 
proletariado que se crea para dicha industria. las relaciones son tan estre-
chas que se diluyen los límites entre lo laboral y la vida privada. 

se considera que ofrecer un punto de partida que recupere esos aspec-
tos es una base sobre la que se puede reconocer la presencia de las mujeres 
en ese contexto además de analizar la manera en que la explotación mine-
ra cimbra sus vidas. las relaciones laborales y los intereses extractivistas se 
cuelan de las minas al día de día. no es necesario bajar a las entrañas de la 
tierra para vislumbrar el impacto que tiene en sus vidas. en este apartado se 
presenta una mirada general a la producción de carbón en México en rela-
ción con otros países. luego se describen los yacimientos existentes a nivel 
nacional con el objetivo de situar el territorio. Más adelante, se muestran 
algunos aspectos socio-históricos que develan la manera en que la explo-
tación del carbón ha cubierto todo en la cuenca carbonífera de coahuila.

 a nivel internacional, el principal productor de carbón es china 
(47% de la producción mundial en 2017) y le siguen estados unidos, 
indonesia, india y australia. en el caso de México, la producción na-
cional en ese mismo año fue de 12.7 millones de toneladas. al respecto 
de la balanza comercial, es deficitaria, es decir, se importa mucho más 
de lo que se exporta: 56.7 millones de dólares frente a 1 mil millones de 
dólares. se compra dieciocho veces más de lo que se vende (dirección 
General de desarrollo Minero, 2020). 

cabe señalar que aunque la producción a nivel nacional no se coloque 
dentro de las más importantes en el panorama internacional, para la pobla-
ción de las regiones carboníferas, representa una actividad de importancia. 
como menciona rodolfo corona – esquivel et al. (2006) para nuestro 
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país, la industria del carbón es significativa por la generación de empleos, 
de inversiones y de electricidad a bajo costo no obstante su participación sea 
nula en la exportación a estados unidos, el principal mercado.

en México, los principales yacimientos se encuentran en tres re-
giones en los estados de coahuila, oaxaca y sonora. la de mayor rele-
vancia está en el centro – norte de coahuila y un poco más al noreste 
abarcando una porción de nuevo león. se le conoce como la cuenca 
de sabinas. en oaxaca se encuentra en el noroeste en la región de Mix-
tepec-el consuelo-teozotlán llegando a colindar con puebla y Guerre-
ro. por otro lado, en sonora está al sur de Hermosillo (corona-esquivel 
et al., 2006; Wallace robert-Bruce, 2009).  

la cuenca carbonífera de coahuila (cuenca de sabinas) agrupa 
prácticamente la totalidad de la producción nacional. si bien, en sono-
ra hay producción desde el 2003, no ha alcanzado niveles considerables. 
otros estados en donde se han ubicado mantos son veracruz e Hidalgo, 
sin embargo la composición y forma de los yacimientos limitan las po-
sibilidades de explotación  (dirección General de desarrollo Minero, 
2020). el mapa de corona-esquivel et al. (2006) muestra una localiza-
ción más detallada: 

Figura 1. LocaLización de Las cuencas carboníFeras en México

(tomado de corona-esquivel et al., 2006)
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para este trabajo nos concentramos en la cuenca de sabinas (la nú-
mero 6 en el mapa anterior). está dividida en dos sub-regiones: sabinas 
y Fuente-río escondido. sabinas está en el centro-norte de coahuila y 
abarca los municipios de sabinas, san juan de sabinas, Melchor Múz-
quiz, progreso, juárez, san Buenaventura, escobedo y abasolo. por sus 
componentes, el carbón de esta zona es de tipo coquizable, utilizado 
para la industria siderúrgica. por otro lado, Fuente – río escondido se 
encuentra al noreste de coahuila y el carbón de esa zona es no coquiza-
ble, considerado adecuado para generación de energía eléctrica (direc-
ción General de desarrollo Minero, 2020; sánchez, 1995). en el mapa 
siguiente es posible observar la ubicación de las cuencas y también tener 
una referencia con respecto a las ciudades de importancia en la región. 

Figura 2. LocaLización de Las cuencas carboníFeras en coahuiLa 

(tomado de corona-esquivel et al., 2006)

el siguiente aspecto que ayuda a comprender lo que representa la 
minería es explorar la manera en que se entretejió su desarrollo con 
los trabajadores a lo largo del tiempo. la relación de esta industria y 
los mineros no solo ha implicado un forma específica de trabajo. Ha 
intervenido en la composición familiar, las oportunidades laborales y 
de ejercer otras actividades, las condiciones económicas y de salud, la 
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dinámica de las comunidades, los movimientos sociales y también la 
relación con la vida y la muerte.

tanta es la importancia de la explotación del mineral que antes 
del comienzo de esta industria, en la cuenca carbonífera de coahuila 
no había un mercado de trabajo asalariado y los asentamientos huma-
nos eran escasos. camilo contreras (2001a) apunta que antes de la 
apertura de la primera mina de carbón en 1884, las actividades de la 
región se limitaban a la crianza de ganado vacuno y equino, agricultura 
local y elaboración de aguardiente. a inicios del siglo XiX coahuila era 
la provincia más paupérrima y con menos población. a excepción de 
Múzquiz, los municipios que actualmente forman parte de la cuenca 
carbonífera no existían, su fundación fue después de 1860. asimismo, 
las vías de comunicación eran accidentadas y no existía el ferrocarril, 
transporte que años más tarde significó un adelanto importante en la 
conexión entre poblaciones y el desarrollo económico. 

la explotación del carbón en la cuenca de sabinas se inició en 
1884 y fueron diversos los factores que se conjuntaron para ello. sán-
chez (1995) explica que la estabilidad política y social del país en esa 
época fue nodal. además, el porfiriato estableció una política que fo-
mentaba la inversión extranjera. a nivel internacional, había una ex-
pansión de productos mineros, crecimiento industrial en estados uni-
dos y europa. Había demanda de carbón para abastecer de combustible 
a los ferrocarriles estadounidenses y para impulsar la construcción de la 
red ferroviaria en México. 

el interés en el desarrollo de la minería del carbón también implicó 
poblar la región, llevar trabajadores y establecer comunidades donde no 
las había. en ese sentido, desde el gobierno hubo acciones que impulsa-
ron la llegada de mano de obra. uno de los alicientes quedó plasmado 
en el contrato para construcción del Ferrocarril internacional: exentaba 
a quienes se emplearan en el ferrocarril y telégrafos de cumplir con el 
servicio militar y cargos concejiles. los movimientos migratorios hacia 
la región se caracterizaron por ser de trabajadores de otras regiones de 
tradición minera y por una cantidad importante de migrantes japoneses 
como parte de un tratado de entre México y el imperio de japón en 
1888 (contreras delgado, 2001a).
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en esta dinámica de activación económica de la región carbonífe-
ra es fundamental remarcar el protagonismo que tuvieron las grandes 
empresas mineras para marcar el ritmo y el estilo de vida de los trabaja-
dores desde los inicios y hasta la época de los años sesenta del siglo XX. 
el surgimiento de poblaciones como esperanzas y nueva rosita (en 
donde se encuentra la mina pasta de conchos) estuvo condicionado a 
los industriales. nueva rosita, por ejemplo, (sánchez,1995), fue una 
ciudad tipo enclave que se estableció como parte de las inversiones de 
la american smelting and refining company (asarco). compañía 
que asumió el dominio de la localidad controlando el comercio local y 
regional así como la infraestructura económica y de servicios (luz, agua, 
educación, urbanización y salud). otras empresas que incursionaron 
fueron Mexican coal & coke co., de capital estadounidense, new 
sabinas co., de propiedad inglesa y la mexicana compañía carbonífera 
de sabinas, propiedad de la familia Madero. 

la presencia de estas compañías extranjeras significó austeridad en 
el desarrollo de las ciudades mineras de la cuenca carbonífera. a dife-
rencia de ciudades que vieron su auge con la extracción de oro y plata, 
para después convertirse en pueblos fantasma una vez que se agotaron 
las vetas, ciudades como nueva rosita, no desaparecieron, pero tampo-
co han vivido épocas de bonanza. novelo (1994) explica que las rique-
zas que trajo el carbón no se quedaron en la región, se fueron al país de 
origen del capital u otros destinos. las inversiones de los empresarios 
siempre tuvieron que ver con fines extractivos. 

las empresas incidían en la política de los pueblos y en el acceso a 
los servicios. por ejemplo, las escuelas eran fundadas por las compañías. 
en el caso de asarco, tenían una escuela para los hijos de los jefes 
y otras para los trabajadores de otros niveles. los mineros, esos que 
bajaron a las profundidades nunca fueron estadounidenses, los extran-
jeros eran superintendentes o con puestos de mayor jerarquía. también 
había distinción salarial, mientras que los empleados norteamericanos 
ganaban en dólares, los mineros mexicanos lo hacían en pesos (novelo, 
1994).

ya en esas primeras décadas del desarrollo de la minería de carbón se 
registraban “accidentes” y una despreocupación hacia la vida de los tra-
bajadores. un testimonio recopilado por novelo (1994) relata como en 
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1936 en nueva rosita, en la mina seis, hubo una explosión: murieron 
35 mineros y 35 sobrevivieron. Quien perdía la vida en la mina tenía 
menor valor que las mulas de carga (300 pesos cada una). la empresa 
otorgaba a veces algo a los familiares y un cajón de mala calidad. 

en ese contexto, en 1934 se organizó el sindicato minero. si bien 
su primer objetivo fue conseguir contratos colectivos con las mineras en 
beneficio de los trabajadores, el camino estuvo repleto de dificultades. 
primero hubo que encarar a los llamados sindicatos “blancos” creados 
por las empresas que se oponían a los “rojos” encabezados por los obre-
ros. después se buscó la firma de un contrato único de trabajo con to-
das la empresas mineras. este objetivo se alcanzó a medias, pues las exi-
gencias obreras fueron frenadas durante la coyuntura de la expropiación 
petrolera. dado que el gobierno de estados unidos decidió suspender 
la compra de plata como una especie de castigo por la expropiación 
petrolera, lázaro cárdenas animó a los mineros a desistir del contrato 
único. al final, se firmaron contratos por separado, garantizando ciertas 
mejoras como un salario mínimo, pago del séptimo día y algunas con-
cesiones de salud y vivienda (novelo, 1994).

el control del estado se deja ver también en el momento de la cons-
titución del “sector obrero” en el partido de la revolución Mexicana a 
finales de los años 30 del siglo XX. si bien había un estatuto sindical 
que prohibía la anexión del sindicato minero a un partido, su dirigencia 
tomó decisiones sin consultar a la base obrera y consideró que era una 
oportunidad para incidir y obtener puestos de representación más allá 
de los límites sindicales. varias secciones se pronunciaron inconformes. 
esta acción, a la larga, se reflejó en privilegios para la dirigencia sindical 
vinculada a los intereses del partido, (novelo, 1994). 

en ese contexto, hablar de la minería del carbón obliga a dar un es-
pacio para reconocer la capacidad de organización y movilización social 
que han tenido los mineros y sus familias y comunidades. si bien, nos 
interesa distinguir las experiencias y trayectorias de las mujeres, las com-
pañeras, las viudas de los mineros, no podemos dejar de mencionar que 
ellas han estado junto con  sus compañeros en otros momentos de lucha 
colectiva. con ello nos referimos, por ejemplo a la huelga de 1950 y la 
llamada caravana del Hambre.
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en ese año, a raíz del descontento mostrado por varias secciones del 
sindicato (entre ellas la sección 14 de nueva rosita), por la manipu-
lación de la elección de un nuevo comité ejecutivo, que calificaban “a 
modo de las autoridades del trabajo y el estado”. por ello,  los mineros 
emplazaron a huelga y también convocaron a nuevas elecciones de di-
rigentes. de acuerdo con testimonios, en la cuenca carbonífera se des-
plegaron mecanismos de intimidación contra los mineros y sus familias. 
el estado envió a elementos del ejército a patrullar las calles de nueva 
rosita, se prohibió el derecho a reunión y la empresa amenazó con no 
reconocer derechos de antigüedad. en ese clima, fueron las mujeres 
quienes tomaron el espacio de la protesta, estuvieron presentes a través 
de la alianza Femenil que organizaba mítines, bloqueaba la entrada de 
quienes no se sumaban al movimiento, hacían marchas y sobretodo 
mantenían vivo el movimiento y altos los ánimos de los trabajadores, 
(novelo, 1994). 

siguiendo las crónicas recopiladas por novelo (1994), en enero de 
1951 después de tres meses de huelga, los mineros decidieron marchar 
a la ciudad de México para resolver el conflicto con el presidente del 
país. llegaron a la capital en marzo a pesar de los obstáculos que halla-
ron en el camino y las informaciones que se difundían a nivel nacional 
para deslegitimar el movimiento. el 21 de abril, después de dar cuenta 
que no había escucha por parte de las autoridades, volvieron a nueva 
rosita. de acuerdo con el análisis de victoria novelo, los mineros se 
enfrentaron con la estructura del poder y se hizo evidente la afectación 
de sus derechos por la pérdida de autonomía sindical frente al control 
del estado, situación que se mantendría  por más tiempo. era notorio 
para los mineros, que quedaban en manos de las decisiones tomadas por 
las cúpulas y burocracias sindicales en contubernio con el estado. 

años después, el Modelo de sustitución de importaciones (Msi) 
también afectó la explotación y las condiciones de trabajo en las mine-
ras. estuvo vigente entre la década de los cuarenta y los setenta (álvarez 
y de la rosa, 2012). con el propósito de reducir la dependencia del 
exterior, el estado apoyó la generación de nuevas empresas, entre ellas la 
creación de plantas siderúrgicas. también significó el posicionamiento 
de empresas como la paraestatal altos Hornos de México (aHMsa) 
que además de demandar carbón, incursionó en la extracción del mis-
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mo. de 1958 a 1977 su planta se incrementó más del 200 por ciento, 
llegando a tener la mayor influencia económica en la región (contreras 
delgado, 2001a).

a partir de los años sesentas se incrementan las regulaciones del es-
tado, a partir de la ley de la Mexicanización de la Minería (5 de febrero 
de 1961). estableciendo como propósitos: asegurar el control del esta-
do Mexicano y el capital nacional sobre un sector que tradicionalmente 
había estado en manos de empresas extranjeras; impulsar el crecimiento 
sostenido de la minería y fomentar la orientación de la producción ha-
cia el mercado e industria nacionales. las medidas dictaban que el capi-
tal mexicano debía tener una participación de por lo menos el 51% en 
todas las empresas mineras, se reducían las concesiones a 25 años, con 
oportunidad de prórroga, y para las nuevas concesiones era obligatorio 
que se otorgaran a personas de ciudadanía mexicana o que se cumpliera 
con el predominio de capital nacional (delgado y del pozo, 2001). 

en ese contexto, la american smelting and refining company 
(asarco) se asoció a un grupo de inversionistas encabezados por 
Bruno pagliai, jorge larrea y juan sánchez navarro, quienes comen-
zaron con el 15% de las acciones, quienes para 1974 poseían el 66%, 
estableciendo su razón social como industrial Minera México, s. a. en 
1978, esta empresa se integró en una sociedad controlada al 100% por 
accionistas mexicanos: el Grupo Minero México. 

aún con el paso de los años, las reglamentaciones posteriores y la 
ley de la inversión extranjera de 1996, no se puso en riesgo el lugar de 
las grandes corporaciones mineras de base nacional como Grupo Mé-
xico, ya que han alcanzado una posición estratégica y poseen una gran 
concentración de capital (delgado y del pozo, 2001). es importante 
decir que las acciones de las empresas juegan en la banca internacional, 
de manera que las leyes nacionales no alcanzan a controlar la dinámica 
del capital financiero internacional.

a principios del siglo XXi, en el 2003, México ingresa al tratado 
de libre comercio en el área energética. con la intención de apoyar la 
producción y el desarrollo local, el gobierno de coahuila implementa 
la promotora para el desarrollo Minero (prodeMi). de acuerdo con 
los análisis de lerín (2018) y Martínez elvira et al. (2018) con el paso 
de los años el prodeMi perdió sus propósitos iniciales de garantizar 
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la compra a pequeños y medianos productores de la región y generan-
do procesos poco transparentes, que develan corrupción y tráfico de 
influencias. 

por lo anterior, puede advertirse que las dinámicas de la globali-
zación del extractivismo y la explotación en la cuenca minera, desde 
un inició generan procesos que fragilizan a la fuerza trabajadora que 
desciende al subterráneo, quedando sus vidas sujetas  no solo a las con-
tingencias inmediatas, sino de más en más a las coyunturas políticas 
y económicas nacionales e internacionales. sus condiciones de trabajo 
y derechos laborales han dependido de los propósitos extractivistas e 
intereses políticos. asimismo la forma de vida y las posibilidades de la 
población habitante de estos enclaves ha estado atado al mineral. la 
diversidad de actores y niveles de contexto que participan e inciden en 
el extractivismo minero, tiene una gran complejidad. por ello, no puede 
dejar de verse la multiplicidad de dimensiones que juegan en la trama 
de la resistencia minera y donde las mujeres siempre han sido parte de la 
vida que contribuye tanto a la reproducción vital del mundo del trabajo 
como de las luchas de resistencia. 

en peligro de muerte. el riesgo cotidiano 
de los mineros carboneros

la extracción del carbón ha estado marcada por condiciones laborales 
poco favorables para los trabajadores, con insuficientes oportunidades 
de crecimiento, falta de seguridad social y falta de seguridad durante las 
actividades de extracción del mineral. como menciona sosa (2014), la 
tradición del trabajo minero se ha desarrollado en condiciones agrestes 
que han hecho cotidiana la muerte laboral. es muy común utilizar la 
frase “hoy voy a trabajar, no sé si regrese”. además, en las familias mine-
ras, los hombres son los principales proveedores, mientras que las muje-
res se dedican al trabajo doméstico y de cuidado, quedando invisibiliza-
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da su contribución, formalmente fuera de ámbito laboral remunerado 
que de por sí, ofrece escasas oportunidades en la región.19

en este panorama, las dinámicas laborales normalizadas en que se 
desenvuelve la extracción carbonífera mantienen como condiciones 
normalizadas, a la muerte y a la viudez, en el cotidiano de la cuenca 
carbonífera. las consecuenciase impactos generan desigualdades inter-
seccionales, que las padecen los trabajadores, sus familias, las comu-
nidades y la región en términos ambientales, económicos, de salud y 
humanitarios. en el trabajo de elvira Martínez et al. (2018) se destaca 
la construcción de un heroicismo en torno al trabajo de los mineros del 
carbón, a partir de los eventos tanto mortales, como por la frecuencia 
de los accidentes. argumentan las y los autores que el uso de la pala-
bra accidente, sustenta un discurso que ensalza el sacrificio. es decir, 
los mineros son desafiados y se autosacrifican por obtener el mineral. 
apuntan que aunque para las empresas no sea su objetivo la muerte de 
los mineros, continúan sin atender las medidas que podrían evitar que 
las tragedias se repitan. 

las cifras de viudas por accidentes mineros no están claras, sin em-
bargo, con base en los datos de decesos de trabajadores, destaca una 
problemática pertinente de análisis y cuestionamiento. lovera y novoa 
(2008) hablan de que entre 1884 y 2002 murió un minero cada tres 
días en la cuenca carbonífera, mientras que rodríguez (2011) mencio-
na que hay cuando menos 1647 trabajadores fallecidos en las minas por 
explosiones de gas, inundaciones, derrumbes y otros siniestros tan solo 
en el periodo de 1889 a 2006. estos números expresan los fallecimien-
tos como un recurrente en el quehacer minero, pero que no por eso 
deben ser considerados parte de la cultura laboral minera.

al respecto de este tema, Martínez et al. (2018) llaman la atención 
hacia un modelo de explicación conocido como la pirámide de segu-
ridad creada por H.W. Henrich que ilustra la relación entre incidentes 
graves y menos graves. a través de este modelo, la organización Familia 

19 desde la perspectiva de la economía feminista, silvia Federici ( ), aclara que los trabajos 
de cuidado no remunerados que dan las mujeres en su papel de amas de casa, son necesarios 
y tienen un valor no reconocido por el capital, sin el cual dificilmente los hombres serían pro-
ductivos en su carácter de proletarios explotados y generadores de familias que procrean nuevos 
proletarios. 
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pasta de conchos argumenta la posibilidad de contextualizar la muerte 
de los mineros sin que se queden como hechos aislados y consideran-
do que alrededor de estos eventos hay que analizar las condiciones de 
trabajo. explican que por cada trabajador muerto, antes se registraron 
diez lesiones graves, treinta daños a la propiedad, seiscientos incidentes 
y tres mil actos o condiciones de inseguridad. estos números reflejan 
que un “accidente” no es una casualidad. 

asimismo, otro factor que influye en el peligro que viven cotidiana-
mente los mineros es el tipo de mina en la que trabajan. lerín (2018) 
explica que en la extracción del carbón participan la pequeña, la me-
diana y la gran minería. la pequeña son los pozos, la expresión más 
rudimentaria y con mayor explotación para los trabajadores. carecen 
de equipos de seguridad y son tiros verticales por los que los mineros 
descienden en el mismo bote atado a una cuerda por donde transportan 
el mineral. la mediana, usa la tecnología que es desechada por la gran 
minería, donde se alcanza a implementar la mayor tecnología con el 
objetivo de generar mayor producción. 

los registros y datos de los incidentes en la industria, no son cla-
ros, ni públicos, porque no ha sido preocupación de los propietarios, 
atender las condiciones adversas de la labor carbonera, ni a sus víctimas. 
Hay algunos registros técnicos, cuando se trata de minas operadas por 
empresas, sin embargo, cuando se trata de pocitos, los registros son 
inexistentes u ocultos. Martínez et al. (2018) señalan que lo importante 
de analizar las causas de las muertes es mostrar que no son culpa de la 
piedra que se cae, del gas que explota, del agua que inunda, la pared que 
se cae o cuerdas que se rompen. son negligencias de los propietarios y 
su planificación extractivista, que pudieron prevenirse y con ello no 
cabe culpar a los trabajadores, a quien murió, ni a sus familias.

alcanzar el mineral ha sido el objetivo primordial para los capitalis-
tas de la minería, por encima de procurar ciertas condiciones laborales 
seguras e idóneas para los trabajadores y dejando de atender la situación 
de vida, bienestar y cuidado del medio ambiente de las comunidades 
que se han formado y desarrollado alrededor de las vetas. siguiendo a 
analí lerín (2018), coincidimos en que la acumulación capitalista y los 
intereses voraces de políticos y empresarios se han reflejado en la vida 
de los mineros, en el riesgo constante, con el interés central de obtener 
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ingresos y en un clima de incertidumbre laboral, agregaríamos que es 
importante señalar el impacto ambiéntal y la generación de nuevas des-
igualdades y precariedades, que cosifican y deshumanizan de conjunto, 
la existencia de las personas de las cuencias mineras.

pasta de conchos

el siniestro en la Mina 8 de pasta de conchos ocurrió aproximada-
mente a las 2 de mañana de 19 de febrero de 2006. en ese momento la 
concesión de la mina era de industrial Minera México, s.a (iMMsa) 
perteneciente a Grupo México (siendo su director ejecutivo, Germán 
larrea Mota velasco) (rodríguez, 2011). es importante decir que esta 
empresa se ha posicionado como uno de los consorcios mineros más 
importantes a nivel internacional. 

según raúl delgado (2013) Forbes ha incluido a Grupo México en 
la lista de las dos mil corporaciones más grandes del mundo. y en in-
formaciones de la propia empresa, es la cuarta más grande del país con 
una capitalización de mercado de 22,829 millones de dólares (Grupo 
México, s/f ). es una empresa parte de los resultados que arrojó el pro-
ceso de mexicanización de la minería mexicana.

respecto al siniestro en pasta de conchos, Grupo México informó 
que la Mina 8 cumplía con las normas oficiales Mexicanas en materia 
de explotación minera además de que tenía medidas de seguridad como 
ventilación eficiente con detectores de metano e interrupción eléctrica 
automática cuando subía la concentración del gas, programa de medi-
ción de gases, equipos eléctricos aprobados y polveo sistemático (Gon-
zález, 2020). sin embargo, con el tiempo surgieron otras informaciones 
que resaltaban lo contrario. como se mencionó en la recomendación 
formulada por la comisión de derechos Humanos en julio de 2006: 

existen evidencias técnicas que permiten señalar la corresponsabilidad de 
la autoridad laboral por no hacer cumplir las normas y reglamentos de 
seguridad, higiene y medio ambiente. de igual manera, hay evidencias 
técnicas que permiten acreditar la responsabilidad de la empresa indus-
trial Minera México, s.a.B de c.v. (unidad pasta de conchos) por no 
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cumplir a cabalidad con las normas y reglamentos de seguridad, higiene 
y medio ambiente, así como también corresponsabilidad de los represen-
tantes de los trabajadores ante la comisión de seguridad e Higiene de la 
citada empresa, por permitir que los trabajos continúen en condiciones de 
inseguridad y al no acudir a las autoridades correspondientes para subsa-
nar de inmediato las observaciones realizadas. (cndH, 2006, p.8) 

el siniestro ocurrido en la mina 8, de unidad pasta de conchos 
(2006), fue provocado por una explosión que dejó a 8 mineros con 
golpes y quemaduras, a 65 mineros atrapados en la mina y de los cuáles 
se recuperaron 2 cuerpos. Fue una muestra más de un sistema estruc-
tural que ha mantenido a lo largo de los años formas de trabajo y de 
organización social que afectan negativamente a toda la región desde lo 
particular hasta lo comunitario.

no obstante, en el siniestro devino una coyuntura importante: la 
decisión de suspender las labores de rescate de los 63 mineros atrapa-
dos. esto motivó la movilización social. infundió el surgimiento de vo-
ces antes poco escuchadas y visibles como las de las viudas de la minería 
del carbón y, puso en foco las afectaciones que el sistema extractivista 
ha dejado para las familias mineras desde hace tiempo. como lo afirma 
sosa, “el movimiento de las viudas de pasta de conchos pasó a cues-
tionar de forma integral los sistemas y las condiciones de trabajo en las 
minas de carbón de la zona” (2014, p.230). 

la espera afuera de la mina por noticias sobre los mineros y so-
bre su rescate, fue un momento que propició que las relaciones entre 
mujeres se estrecharan. conforme pasaron los días, establecieron un 
campamento y su papel de reproducción social dentro de la familia se 
modificó con su permanencia fuera de casa. (sosa, 2014). las viudas 
se hicieron visibles en el contexto carbonífero, aunque desde siempre 
habían estado ahí. con el paso de los años, la lucha de algunas de ellas 
y de las familias se ha mantenido por la recuperación de los cuerpos. 

desde el momento que ocurrió el siniestro hasta la actualidad, la 
movilización de las viudas y familias de los mineros estuvo acompaña-
da por actores externos de la sociedad civil. y también, los medios de 
comunicación estuvieron volcados a coberturas acerca de las labores de 
rescate. posteriormente hubo algunos que continuaron siguiendo las ac-
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ciones emprendidas por las familias organizadas, así como las reacciones 
de las instituciones. 

en el trabajo de sosa (2014) se identifican dos tipos de actores que 
tuvieron influencia en la organización social: actores locales y actores 
externos. los actores locales se refieren al liderazgo del sindicato minero 
que en esa época tenía a napoleón Gómez urrutia al frente. también 
se menciona el desinterés del estado por resolver las condiciones irre-
gulares de trabajo y al Grupo México como concesionarios de la mina. 
como actores externos, señala a las organizaciones no gubernamentales 
que han estado involucradas en el acompañamiento a los movimientos 
sociales por la defensa de los derechos de los mineros y sus familias. 

es importante enunciar que la acción de estas organizaciones no 
solo ha sido de impulso al activismo, sino que, la diversidad de enfoques 
ha llevado a la separación de los grupos y la búsqueda de caminos diver-
sos para la solución a sus demandas. de un lado se encuentra el centro 
de reflexión y acción laboral (cereal), organización encuadrada en la 
pastora laboral de los jesuitas en México, que más adelante respalda a 
la Organización Familia Pasta de Conchos. también participa La Otra 
Campaña, organización ligada al ejército zapatista de liberación na-
cional, que ha acompañado a algunas familias. la primera ha tenido un 
carácter más religioso, mientras que la segunda ha motivado una movi-
lización más relacionada con la acción política (sosa, 2014).

respecto al papel de los medios de comunicación, hay posturas crí-
ticas frente al tipo de información que se dio. tejeda y pérez-Floriano 
(2011) mencionan que los medios de comunicación fueron el canal 
principal a través del cual se generó el flujo de información y que tanto 
los medios electrónicos, como los impresos, comenzaron una compe-
tencia por la difusión, de tal suerte que hicieron explotación mediática 
de la tragedia. sin embargo, sobre este posible impacto negativo de los 
medios, también hay que considerar que su presencia probablemente 
facilitó la visibilidad de lo ocurrido.

actualmente, la administración federal del presidente andrés Ma-
nuel lópez obrador está en vías de cumplir la reparación integral del 

Minería (vaciado).indd   240 7/17/22   6:54 PM



241

daño20 a las familias de los mineros fallecidos en pasta de conchos como 
respuesta a la resolución que emitió la comisión interamericana de los 
derechos Humanos (cidH) frente al caso presentado por las familias 
de los mineros en compañía de Centro Proh, el Centro de Reflexión y 
Acción Laboral (Cereal) y la Organización Familia de Pasta de Conchos21.  

En ese contexto se considera que no hay que dejar de mirar a las viu-
das, a las familias y a la dinámica de producción carbonífera en la región. 
Están inmersas en una estructura capitalista de extractivismo y dinámicas 
de trabajo en que la negligencia sistemática es la constante, los trabajadores 
son desechables y las mujeres son invisibles. Pasta de Conchos puede ser una 
posibilidad de cuestionamiento a ese cotidiano ir y venir a las entrañas de 
la tierra para beneficio de unos cuantos. 

la viudez como una construcción social 

Não tivera dona Flor, como se vê, tempo de refletir em seu novo estado e nas transfor-
mações de sua existencia […] Ah!, nunca mais, pensou dona Flor, e sentiu um nó na 
garganta, um tremor nas pernas, compreendeu então que tudo terminara. Ficou ali 

parada, sem palavras e sem lágrimas, despida de qualquer excitação, distante de toda a 
representação a cercar a morte. Apenas ela e o cadáver nu, ela e a definitiva ausência 

de Vadinho. […] O nó na garganta, estrangulando; uma dor no peito, aguda punhala-
da. […] A viúva abriu a porta, agora estava séria, calada, sem soluços, sem gemidos, fria 

e austera. Sozinha no mundo.22

20 el compromiso firmado por la actual administración federal incluye la indemnización  
a cada una de las 65 familias, destinar recursos para el mejoramiento de las comunidades del 
municipio de san juan de sabinas y la cabecera municipal nueva rosita, y el rescate de los cuer-
pos de los mineros fallecidos en el siniestro de la mina.  se puede consultar el pronunciamiento 
completo enunciado el 23 de octubre de 2020  versión estenográfica. pasta de conchos, hacia 
la reparación integral | presidencia de la república | Gobierno | gob.mx (www.gob.mx)

21 las familias acudieron a la comisión interamericana de derechos Humanos (cidH) 
en febrero de 2010 a presentar el caso y en 2018 la comisión resolvió a favor de ellas señalando 
que no se han determinado las causas de la explosión, la presunta responsabilidad de servidores 
públicos, ni se han recuperado los cuerpos de los trabajadores que quedaron atrapados. refe-
rencia https://centroprodh.org.mx/casos-3/pasta-de-conchos/

22no tuvo doña Flor, como se ve, tiempo para reflexionar su nuevo estado y las transforma-
ciones de su existencia […] ¡ah!, nunca más, pensó doña Flor, y sintió un nudo en la garganta, 
un temblor en las piernas, comprendió que todo había terminado. se quedó ahí de pie, sin 
palabras y sin lágrimas, ausente de cualquier excitación, sin ninguna representación acerca de la 
muerte. apenas estaban ella y el cadáver desnudo, ella y la definitiva ausencia de vadinho […] 
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dona Flor e seus dois maridos, jorge amado (1966, p. 29)

Josefita me abrazó fuerte, después me tomó de los hombros y me miró a los ojos.
—¡Vaya! —dijo. Me da gusto por ti. La viudez es el estado ideal de la mujer. Se pone al 

difunto en un altar, se honra su memoria cada vez que sea necesario y se dedica uno a 
hacer todo lo que no pudo hacer con él en vida. Te lo digo por experiencia, no hay mejor 
condición que la de viuda. Y a tu edad. Con que no cometas el error de prenderte a otro 

luego luego, te va a cambiar la vida para bien. Que no me oigan decírtelo, pero es la 
verdad y que me perdone el difunto.

arráncame la vida, ángeles Mastretta (1994, p.112)

el fallecimiento de la pareja es un evento que cimbra la vida de quien 
sobrevive. la viudez generalmente es inesperada, se trata de la pérdida 
de la persona compañera de vida. la manera en cómo se ha significado, 
cómo se vive y cómo se continua posterior al deceso, tiene una com-
plejidad que va más allá de la situación que la desencadena, aunque no 
la excluye. Mucho tiene que ver el contexto social, la historia de vida, 
las dinámicas familiares, la situación económica, las representaciones 
que se tengan al respecto, y desde luego, también están implicadas di-
mensiones como el género, la edad, la clase, entre otras. como en las 
citas literarias al inicio de este apartado, los significados y la manera de 
representarla dependen de múltiples aspectos. 

la muerte del cónyuge “no sólo tiene un significado personal y afec-
tivo, sino que trae consigo un cambio social profundo afectando de 
manera diferente a los hombres y a las mujeres. esto refleja la diferen-
ciación de roles entre los géneros asignada en la sociedad, y los derechos 
y obligaciones que cada uno tiene” (patricia tovar, 1999, p.179). en 
el caso de las mujeres que enviudan, si partimos de una mirada desde 
el sentido común y las representaciones tradicionales, parece que esta 
condición acarrea consecuencias en su mayoría desfavorables para ellas 
y sus familias. no implica únicamente el proceso de duelo por el de-
ceso, sino que la forma de vida que llevaban hasta el momento parece 
trastocarse y devenir en vulnerabilidad. 

un nudo en la garganta la estrangulaba; un dolor en el pecho, una aguda puñalada. […] la 
viuda abrió la puerta, ahora estaba seria, callada, sin sollozos, sin gemidos, fría y simple. sola 
en el mundo. 
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cabe destacar que las consecuencias negativas no se derivan direc-
tamente de la pérdida de la pareja, se dan a partir de un entramado de 
condiciones que han llevado históricamente a las viudas a un lugar de 
desventaja social. en contextos patriarcales y heteronormados, el hom-
bre se ha considerado el eje de la identidad social de la pareja y la mujer 
es el otro. así, ante el fallecimiento del hombre, las instituciones socia-
les han buscado regular el lugar social de las viudas, considerándolas 
sujetos vulnerables, dependientes y en necesidad de protección. (piña, 
2012; tovar, 1999). 

por ejemplo, Beatriz piña (2012) ofrece una explicación a la manera 
en que las reglas sociales permean la viudez en las mujeres. desde las 
tradiciones religiosas como el judaísmo, el cristianismo y civilizaciones 
como los griegos, egipcios y Mesopotamia, las regulaciones hacia las 
viudas no contemplaban otorgarles reconocimiento como individuos 
al mismo nivel que los varones. las medidas se encaminaban a ofrecer 
caridad sin la intención de superar la situación de pobreza y necesidad. 
validarlas como personas morales y jurídicas hubiese implicado aban-
donar la idea de otredad con respecto de los varones y aceptarlas como 
un sujetos semejantes. Hubiese contravenido la estructura social de tra-
dición patriarcal y heteronormada.

al analizar estas reglas y significaciones al respecto de la viudez es 
posible apreciar cómo las categorías sociales influyen. el género se ex-
presa en la manera en que se considera la viudez según los valores y 
características socialmente construidas que se atañen a hombres y mu-
jeres (considerando en este caso una visión binaria). las diferencias se 
traducen en desigualdades sociales y relaciones en que las mujeres en 
muchos casos están en posiciones de desventaja.

otros factores que atraviesan la condición de viudez, son la edad 
y el momento en que ocurre la muerte de la pareja. en el contexto 
mexicano por ejemplo, zavala (2011) señala que es una condición que 
se concentra en la población adulta mayor (como se verá reflejado en 
los datos demográficos) y trae consecuencias específicas para esta pobla-
ción. sin embargo, es necesario contemplar que esta mayoría de per-
sonas adultas mayores en viudez también depende del contexto. en el 
siglo XiX e inicios del XX, la muerte de la pareja ocurría a edades más 
tempranas. 
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tanto en el contexto mexicano como en el panorama internacional 
se ha llamado la atención a este escenario de vulnerabilidad. la orga-
nización de las naciones unidas decidió establecer en 2011, el día in-
ternacional de las viudas (23 de junio) para “dar voz a la experiencia de 
las viudas y para reactivar cuanto antes el apoyo especial que necesitan” 
(onu, s/f ). y a nivel nacional, de acuerdo con la encuesta nacional 
de ingresos y Gastos en los Hogares de 2014 se estimó que el 81.8% de 
las viudas vivían en condición de pobreza y vulnerabilidad por carencias 
sociales y falta de ingresos (ineGi, 2016). 

siguiendo el contexto mexicano, datos del instituto nacional de 
estadística y Geografía (ineGi, 2016) señalan que la mayoría de las 
personas en viudez son mujeres (ocho de cada diez) y se encuentran en 
la adultez mayor (el 72% de las viudas). en ese sentido, se considera 
que la atención de parte de las instituciones federales se ha concentrado 
en ofrecer un panorama estadístico de la situación, colocando el foco en 
esa mayoría: las viudas adultas mayores. 

sin duda es un grupo poblacional que requiere atención, sin em-
bargo, también devela un área de oportunidad y pertinencia de estudio: 
explorar la viudez con un enfoque cualitativo, desde las experiencias y 
como una condición que atraviesa las trayectorias vitales, sin perder de 
vista las desigualdades intersecionales que le constituyen. de tal ma-
nera que se consideren: las causas y sus consecuencias en los distintos 
momentos del curso de vida en que ocurre, así como en contextos es-
pecíficos y analizando los factores que las colocan en lugares sociales de 
vulnerabilidad. uno de esos contextos es cuando la muerte de la pareja 
ocurre como consecuencia de “accidentes laborales”, tal es el caso de la 
viudez relacionada a la minería, que conecta la viudez en formas inter-
seccionales con dimensiones estructurales que se imponen a las vidas de 
las mujeres por el extractivismo minero.
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la viudez minera

Este… antes de decirnos de que no había sobrevivientes, unas horas antes nos juntan a 
un grupo de señoras y nos dicen que pues están muy preocupados por nuestro bienestar 

económico y que nos iban a dar 750 mil pesos. A mí la verdad esa vez sí me causó mucha 
indignación, una humillación, porque nosotras no estábamos ahí pidiendo dinero. 

Cuando nos juntaron, nosotras pensábamos que nos iba a dar información de ellos, de 
cómo iban los trabajos, y lo que salen a ofrecer es dinero. […] No sé qué tipo de personas 
pensaron que somos, pensaron ellos que llorábamos porque se nos iba el sostén económico 

de la familia y no porque se iba una persona. Entonces yo desde ahí dije, pues no.
 

elvira Martínez. viuda de la Mina 8 de pasta de conchos, 2006 (lovera y novoa, 
2008). 

sobre la base de una perspectiva feminista que busca cuestionar la 
manera en que los constructos sociales tradicionales coadyuvan a man-
tener las condiciones de vulnerabilidad y de falta de reconocimiento 
de los derechos de las mujeres, es que se propone este estudio sobre la 
viudez que acontece como consecuencia de siniestros laborales mineros.  
en particular, acerca del caso ocurrido en la mina 8 de pasta de con-
chos en coahuila, México, en 2006. el interés por este estudio tiene 
que ver con reconocer el impacto que tiene en la vida de las mujeres, el 
extractivismo minero y las precarias condiciones de trabajo que prevale-
cen en la actividad minera, donde la condición de viudez es anunciada 
constantemente por el aura de riesgo y peligro inminente que prevalece 
en la actividad carbonífera. 

las muertes de los trabajadores de la minería reflejan la falta de pre-
ocupación de propietarios e instituciones del estado hacia este gremio y 
más aún, la escasa, casi nula atención que se pone a quienes se quedan, 
a las viudas y a sus familias. la viudez aparece como una condición 
que llega resultado de un conjunto de factores, actores e instituciones 
que se han combinado para mantener un sistema despreocupado de la 
población minera. como ya se mencionó, en el siniestro de pasta de 
conchos, la decisión de no rescatar los cuerpos de los mineros marcó 
una diferencia con otros “accidentes”, impulsó la movilización social 
que se ha mantenido y parece que está a punto de alcanzar parte de 
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su propósito con los compromisos realizados por la administración del 
presidente andrés Manuel lópez obrador en 2020. 

asimismo, las estrategias para enfrentar la pérdida y continuar la 
vida han sido variadas. además de la resistencia colectiva, en su mo-
mento hubo algunas que aceptaron las indemnizaciones o pagos ofreci-
dos por las instituciones, no sin llevarse también el estigma por aceptar 
un recurso.  la falta de opciones laborales, familiares dependientes, el 
paso del tiempo y otros factores han marcado las reacciones y decisiones 
de las viudas y familias. (lovera y novoa, 2008). 

este… porque hasta ahorita no tenemos arreglada la pensión y son dos 
años. si yo no hubiese tomado ese dinero yo no estaría aquí sentada. por-
que yo me hubiera tenido que ir a trabajar para mantener a mi criatura. 
[…] al leer yo el papel donde la empresa “dadivosamente y humanitaria-
mente” da ese dinero, yo leo y veo que no hay nada que me obligue en de-
terminado momento a nada con ella, no me obliga ni nada. tonces digo, 
ese dinero vaya, ese dinero me lo merezco, ese dinero es de mi marido, 
ese dinero se lo ganó él. teresa contreras rodríguez. viuda de la Mina 8, 
pasta de conchos, 2006. (lovera y novoa, 2008).

la presencia de las viudas de los mineros y sus familias se ha mante-
nido a través de los años, ha atravesado administraciones gubernamen-
tales, reformas en el sector minero, el luto inacabado y el tiempo como 
factor de desgaste. sus historias son diversas, pero se considera que están 
atravesadas por elementos comunes que nos permiten proponer que 
hay una configuración de la viudez individual y colectiva en resistencia 
que merece ser explorada.

los trabajos acerca de la viudez minera también reflejan las condi-
ciones de trabajo que privilegian la explotación y búsqueda de ganan-
cias por encima de la vida de los mineros y sus familias. el desinterés 
de las empresas e instituciones también se nota en las limitaciones para 
la búsqueda de acceso a indemnizaciones, a pensiones por viudez y sor-
tear las consecuencias económicas que devienen para sus familias ante 
el fallecimiento del proveedor principal. Hay casos en los que no han 
logrado encontrar los elementos que les permita oportunidades de mo-
vilización frente a las desigualdades que viven. 
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también hay otras experiencias en que se han conseguido sinergias 
importantes para la búsqueda de justicia y mejores condiciones de vida 
para ellas y sus familias. se considera que estas contribuyen al análisis de 
los elementos que permiten o no las acciones en colectivo frente a situa-
ciones de desigualdad y que mueven a la reconfiguración de la viudez 
como condición que puede ser más que desventaja, infortunio y vulne-
rabilidad. desde la mirada interseccional tomar en cuenta estos trabajos 
contribuye a poner atención en la forma en que se tejen las relaciones 
sociales y cómo ser mujer, de determinada región, con cierta trayecto-
ria, en una dinámica de división del trabajo que en que predomina su 
presencia en las actividades no remuneradas, facilita el funcionamiento 
del andamiaje de la extracción de los recursos. 

el trabajo de Maria das Graças Moulin y carlos Minayo-Gomez 
(2008) aborda desde la etnografía los impactos que tienen las muertes 
recurrentes de trabajadores dedicados a la extracción del mármol en 
las familias de la comunidad de itaoca, espíritu santo en Brasil. es un 
trabajo que contempla el análisis desde distintas dimensiones: la cultura 
familiar, la manera en cómo se viven los accidentes, la experiencia del 
luto de las familias, la actuación de las empresas y del sindicato, así 
como las estrategias que las familias y la comunidad construyen para 
enfrentar las consecuencias de la muerte de sus seres queridos. el alto 
número de fallecimientos en las canteras de mármol ha llevado a que el 
pueblo sea apodado como “a vila das viúvas”.

a lo largo del trabajo es posible identificar características que se 
repiten en otros contextos extractivistas y que llevan a pensar en condi-
ciones sistemáticas de explotación laboral que vuelven la muerte un des-
enlace recurrente para los trabajadores. asimismo, si bien es un trabajo 
que aborda la viudez como uno de los rasgos, consecuencias y proble-
máticas que caracterizan la situación de vida de esta comunidad, la elec-
ción etnográfica consigue retratar un panorama más amplio. se mues-
tra la dinámica familiar predominante en el lugar donde los hombres 
trabajadores de las canteras son los principales proveedores. también 
saltan las condiciones poco favorables, sin medidas de seguridad y bajo 
el entendido que se encuentran en situación de riesgo permanente. las 
mujeres desempeñan roles tradicionales de crianza y cuidado del hogar 
de manera que a la muerte de sus compañeros, la situación económica 

Minería (vaciado).indd   247 7/17/22   6:54 PM



248

se complica y hay otras consecuencias negativas como la imposibilidad 
de que hijos e hijas continúen con su educación. la muerte como una 
constante. al igual que en el contexto minero del carbón, parece que el 
riesgo se ha introyectado como para de la actividad de extracción. 

en Moulin y Minayo-Gómez (2008) cobra relevancia la postura de 
los empleadores frente a la muerte de los trabajadores. desde los testi-
monios de las familias se visibiliza la indiferencia y despreocupación de 
los dueños de las canteras. los autores resaltan que la falta de una tra-
dición de la movilización social frena posibles movimientos colectivos. 
las familias buscan de manera aislada remuneraciones y pagos de póli-
zas que no llegan cuando se evidencian condiciones de trabajo informa-
les. en ese contexto, un recurso que impulsó atisbos de responsabilidad 
por parte de los empleadores fue la difusión que algunos medios de 
comunicación hicieron de las condiciones de vida en aquella región. sin 
embargo, mencionan los autores, el riesgo continua y se ha trasladado a 
canteras clandestinas que continúan operando a pesar de los intentos de 
la organización sindical para mejorar las condiciones de trabajo. 

también en el contexto brasileño, el trabajo de cláudia d’arede, 
Monica lima y Maria do carmo Freitas (2014) explora los significa-
dos de la contaminación por asbesto desde la perspectiva de viudas de 
trabajadores de la mina são Felix, en Bom jesus da serra, Bahia, Brasil. 
uno de los aspectos que se consideran de importancia en este estudio 
es que se contempla la experiencia de las viudas como fuente primaria 
de información. es una propuesta que las reconoce como sujetas de 
conocimiento. 

ellas narran las consecuencias que trajo para la salud de sus compa-
ñeros la exposición prolongada al pó do minério y resienten la falta de 
apoyo de la empresa y el estado. aunque la mina está cerrada actual-
mente la contaminación se quedó en el agua y suelos así que continúa 
representando un peligro para la población. la investigación se realizó 
desde un enfoque etnográfico que incluyó entrevistas a profundidad 
que exploraron la historia de vida de las viudas enfocada en el trabajo de 
sus maridos en la mina, los modos de vida de las viudas y sus maridos y 
la contaminación ambiental y ocupacional.

entre los hallazgos destacan las consecuencias negativas y desampa-
ro que viven las viudas con la muerte de sus maridos. señalan los testi-
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monios que las viviendas ocupadas por los mineros eran propiedad de la 
empresa, de manera que, con su fallecimiento, las familias eran sacadas 
de las casas. las viudas entonces, eran recibidas en casa de otras familias 
mineras para no dejarlas sin techo. otro tema analizado es el desinte-
rés y negligencia de la empresa minera para atender las consecuencias 
que la extracción de asbesto tuvo en los mineros. Hubo manipulación 
de documentos y exámenes médicos para deslindar responsabilidades. 
Frente a este desinterés e injusticia, afirman las autoras que las viudas 
resisten, tal vez no de manera activa en la exigencia de sus derechos (han 
pasado por cansados procesos frente a la empresa minera) pero resisten 
haciendo frente, sobreviviendo a las precarias condiciones de vida. en 
ese sentido, la investigación también se distingue por enunciar y apre-
ciar sus estrategias cotidianas.

las posibilidades analíticas de las metodologías 
feministas e interseccionales para el estudio 
de la viudez minera

esta investigación se plantea desde una perspectiva feminista e inter-
seccional. asumir una posición implica una cierta mirada que atraviesa 
el quehacer científico: nuestro lugar como investigadoras/es, la aproxi-
mación al problema de investigación, lo que se busca, los conceptos y 
teorías que se eligen, los hallazgos mismos y su interpretación. es decir, 
está envuelta totalmente en la construcción del conocimiento. estas 
perspectivas son puntos de partida que nos llevan a considerar la viu-
dez en las mujeres como un constructo social, en un intricado sistema 
de relaciones de poder y representaciones sociales que históricamente 
han colocado a las mujeres en lugares de desventaja y desigualdad, pero 
que pueden transformarse. como menciona Gabriela delgado “se debe 
tener una posición política de transformación del statu quo, porque si 
no sería imposible analizar y modificar las relaciones inequitativas de 
género; asimismo, es necesario tener un conocimiento personal de la 
propia condición de género” (2008, p.17)

proponer un trabajo de este tipo no se trata únicamente de hablar de 
mujeres. sandra Harding (2002) se refiere al quehacer científico femi-
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nista como un ejercicio que debe poner atención en tres características. 
la primera es considerar a las mujeres como sujetos de conocimiento, 
es decir, reconocer que las experiencias femeninas son un recurso para el 
análisis social y que tiene implicaciones para la estructuración de la vida 
social en su totalidad. los espacios ocupados por las mujeres, velados 
desde las miradas androcéntricas son sitios de lucha política y pueden 
ser tan diversos como la cocina o el tribunal, la movilización social o el 
espacio doméstico.

la segunda característica tiene que ver con una posición respecto 
a la problemática: estar a favor de las mujeres. apoyar la búsqueda de 
explicaciones a fenómenos sociales que les interesan y les afectan. y la 
tercera, se refiere al lugar de la investigadora o investigador, al mismo 
nivel que el objeto y sujetos de estudio. de esta manera las categorías 
analíticas atraviesan también a la investigadora o investigador y queda 
explícito en el ejercicio científico. ya no son voces invisibles y anónimas 
desde un escaño de autoridad.

asimismo, una epistemología feminista también se refleja en la re-
visión de los conocimientos científicos construidos en torno al tema 
de nuestro interés poniendo atención en las preguntas que hacen, las 
teorías utilizadas y los resultados. Bartra lo explica como parte de la 
deconstrucción:

en su forma más simple significa el análisis meticuloso de cuanto conoci-
miento existe sobre el tema que se trabaje para descubrir los sesgos sexistas 
e intentar corregirlos. significa ir desarticulando las diversas disciplinas 
por su marcado androcentrismo, e intentar la construcción de nuevas, no 
sexistas y no androcéntricas. (2002, p. 148)

compartimos este posicionamiento, pues la investigación se enmar-
ca en una corriente crítica y constructivista del conocimiento. como 
explica cox (2013) la teoría crítica permite distanciarse del orden do-
minante del mundo y cuestionar las instituciones y las relaciones so-
ciales y de poder, no dándolas por fijas, dadas y permanentes. también 
se toma en cuenta el carácter histórico de los procesos sociales y en el 
propósito por entender una problemática, se incluye la posibilidad  de 
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transformar el status quo y la acción creativa de nuevos órdenes alter-
nativos.  

en consonancia, el constructivismo se interesa por la manera en 
que las prácticas cognoscibles constituyen a las y los sujetos. las institu-
ciones no definen a los individuos, sino que hay una interrelación entre 
ellos. las personas estamos en constante socialización y de esta manera 
se van construyendo identidades múltiples conectadas a las institucio-
nes sociales y a las relaciones que se tejen con las y los demás. en este 
campo de relaciones hay posibilidad de transformación y de agencia 
(Wendt, 1992; lozano, 2012). en ese sentido, el estudio de la viudez 
de las mujeres en el contexto carbonífero minero se encuentra también 
en un entramado de relaciones e instituciones. su comprensión implica 
mirar estas relaciones como un constante proceso de socialización que 
puede ser cambiante y que también contribuye a las formas en que la 
viudez es construida y vivida desde las personas, así como significada 
desde las diferentes instituciones sociales.

por otro lado, el enfoque interseccional es una herramienta para 
examinar realidades complejas como el extractivismo minero, donde 
la confluencia e intersección de categorías sociales devela formas de 
opresión y violencia, que llevan a posiciones de vulnerabilidad social, 
que pueden ser poco evidentes cuando no se analizan en conjunto y 
con miradas estructurales. es una perspectiva que tiene su origen en la 
práctica feminista negra. nace de la búsqueda de la abogada Kimberlé 
crenshaw, de un concepto que ayudase a nombrar las formas de dis-
criminación que implicaban la interrelación entre la raza, la étnia y el 
género (viveros, 2016). 

a través del desarrollo teórico – metodológico de la intersecciona-
lidad se han dado cuenta de otras categorías sociales que también han 
soportado complejas relaciones sociales marcadas por la desigualdad. 
también la violencias y opresiones se construyen sobre estos andamia-
jes cruzado en el que se encuentran la raza, el sexo, la clase, entre otras 
categorías, que constituyen las identidades precarizadas. como explica 
viveros (2016):

es difícil pensar en una dominación de género o de raza aisladas […] la 
dominación es una formación histórica y las relaciones sociales están im-
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bricadas en las experiencias concretas que pueden vivirse de muy variadas 
maneras. [los análisis interseccionales] propician una reflexión a pensar 
otras fuentes de desigualdad social en el mundo contemporáneo. (p. 11)

la interseccionalidad es una vía para el abordaje a la viudez minera 
considerando que existen múltiples factores además del género que pue-
den sustentar formas de dominación. la clase social, el nivel educativo, 
el lugar en la estructura familia, entre otras, son elementos importantes 
de considerar. la configuración de las identidades también está influida 
por estas categorías. en el caso de la caracterización de la minería del 
carbón y de las viudas, se aprecia que un conjunto de rasgos, tal vez, 
comunes en la colectividad, están presentes en la configuración de las 
relaciones laborales que propician condiciones de trabajo tan riesgosas 
para los mineros con fuerte impacto hacia sus familias. 

es una opción teórica - metodológica que permite analizar las im-
bricaciones entre categorías sociales que se reflejan en formas de opre-
sión particulares y que no sería posible observarlas si se analizaran por 
separado. optar por este lente para observar un fenómeno social impli-
ca aproximarse desde la problematización hasta la recolección de infor-
mación considerando las dimensiones y categorías sociales que pueden 
estar interrelacionadas y que ayudarán a explicar la condición de la viu-
dez en el contexto minero, las problemáticas que se viven, así como sus 
estrategias de resistencia. 

en este sentido se plantea un abordaje que considere la construc-
ción de la viudez a partir de la confluencia entre categorías sociales, 
condiciones socio históricas y diversas  subjetivaciones de los actores 
precarizados. la viudez se enmarca como un proceso que construye, 
afectado por la temporalidad, que tiene que ver con lo personal y tam-
bién con lo social. a continuación se señalan las dimensiones de análisis 
que se proponen para la comprensión de la experiencia de la viudez y 
su resignificación como una identidad que resiste frente a un contexto 
marcado por la explotación de los recursos y el desinterés por la vida de 
los trabajadores.
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dimensiones de análisis
dimensión socio-histórica desarrollo de la minería del carbón en la cuenca car-

bonífera de coahuila
la importancia de la extracción del carbón para la 
economía y el sector energético nacional
dinámicas laborales que mantienen condiciones de 
riesgo para los mineros a lo largo del desarrollo de la 
industria extractivista.
“accidentes” y decesos de trabajadores de la minería 
recurrentes. por ende, viudez recurrente para las mu-
jeres de las familias mineras.  

categorías sociales condición económica
edad
Género
lugar (la importancia de la cuenca carbonífera en la 
vida de las viudas y la comunidad)
escolaridad 
religión

trayectorias vitales 
personales 

trayectoria escolar
trayectoria laboral
trayectoria minera (la implicación y relación directa 
o indirecta de la minería en su vida) 
trayectoria familiar (con su familia de origen y una 
vez que forma una nueva familia con su pareja)
trayectoria de relación de pareja 
trayectoria de su participación en el movimiento por 
pasta de conchos

puntos de ruptura el siniestro de pasta de conchos
la viudez

nivel colectivo trayectoria del movimiento
subjetivaciones en torno a la 
viudez en resistencia

subjetivaciones sobre eventos empoderantes desde la 
participación política
subjetivaciones acerca del extractivismo como ne-
gocio y su impacto en las vidas de las familias de la 
cuenca minera
subjetivaciones en torno a las precariedades y su im-
pacto en las mujeres viudas.  
subjetivaciones sobre los aprendizajes de una lucha 
de dimensión transnacional
análisis sobre estrategias de empoderamiento de las 
mujeres.
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el enfoque cualitativo con un acercamiento etnográfico se advierte 
como una opción que permite conocer desde el punto de vista de las y 
los sujetos sociales además de ofrecer la oportunidad a quien investiga 
de reconocer el contexto y situarse de manera reflexiva. la historia de 
vida se sugiere como un instrumento para la producción de voces de 
mujeres y para aproximarnos al análisis de las subjetivaciones de las 
viudas en torno a diversos temas de su vida y su lucha y particularmente 
producir conversaciones sobre la manera en cómo estas mujeres se han 
conducido en un contexto minero que va más allá del desastre en la 
Mina 8, pasta de conchos en 2006. 

se abre un espacio para acercarse a un acontecimiento desde las 
narrativas de sujetas que han tenido un lugar social tradicionalmente 
invisible y con poca resonancia: las viudas, actoras sociales que con el 
paso del tiempo se construyeron como sujetas políticas en colectividad. 
se prevé que sus historias de vida contribuyan a un diálogo en que las 
experiencias de estas mujeres sean fuentes de conocimiento y autocono-
cimiento, respecto a la manera en que se generan resistencias colectivas 
y se resignifican identidades tradicionalmente vulnerables, frente a su-
cesos que representan una ruptura y transformación de las trayectorias 
vitales.

con sus relatos se puede conocer la importancia de la minería en 
sus vidas, ya sea porque son originarias de la región, porque han sido 
parte de una comunidad minera, porque sus familias han estado por 
generaciones ligadas a esta actividad, y otros aspectos, además haber 
sido compañeras de vida de trabajadores mineros. interesa producir en 
formas colaborativas subejtivaciones en torno al reconocimiento de las 
consecuencias de la minería en lo personal y para las familiar. con ello 
se indaga sobre los efectos que tiene en sus cuerpos, en sus emociones, 
en la percepción de sí mismas, en sus relaciones sociales, en las personas 
cercanas y  en sus expectativas de vida. 

en la viudez por siniestros mineros la muerte de sus parejas resuena 
en formas particulares. examinar esta dimensión alimenta la discusión 
del impacto de la explotación de los recursos en la vida de las personas.  
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reflexiones finales

la resonancia global de la resistencia al extractivismo minero en el siglo 
XXi, tiene características interseccionales, puesto que no se queda en el 
nivel local o nacional, sino tiene vínculos transnacionales, que permi-
te identificaciones y miradas solidarias cruzadas entre movimientos de 
diferentes partes del planeta. asimismo el uso de las redes sociales ha 
ampliado la conciencia del impacto del extractivismo en el medio am-
biente y la vida humana y el reconocimiento de las múltiples desigual-
dades que están presentes en la explotación extractivista a nivel global, 
sí como las luchas de resistencia actuales. coincidimos en que:

[…] la protesta social global abarca un imaginario político transnacional 
que se sirve de los medios sociales para poner en comunicación a grupos 
de un modo y otro desempoderados. con la interseccionalidad estos gru-
pos pueden ver la interconexión de los problemas que les afectan, el lugar 
que llos mismos ocupan dentro de lsa relaciones de poder globales. pero 
estas mismas redes sociales son también instrumentos para organizarse. 
en consecuencia el activismo político es a la vez local y transnacional, de 
forma que refleja las limitaciones y posibilidades del nuevo orden neoli-
beral global. (collins, Bilge, 2016, 138)

con este trabajo, se busca comprender la complejidad de la viudez 
minera precarizada, desde el análisis interseccional, las trama que cons-
truye las condiciones de vida que las personas tienen en este entorno 
minero y que está imbricado en el cotidiano, en las posibilidades en 
vida pero también en la muerte, de quienes se quedan en la superficie 
y de quienes se cubren de carbón, que tienen que ver con fenomenos 
globales. 

el trabajo de campo que se realiza en la región carbonífera como 
parte de la investigación permitirá registrar desde las experiencias de las 
viudas el entramado de relaciones sociales e imaginarios políticos, en 
que acontece la viudez y las maneras en que ellas afrontan esta condi-
ción.
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cabe resaltar que con este abordaje enfocado en la viudez no se pre-
tende dejar de lado o minimizar el lugar de otras personas que también 
son afectadas y son parte importante de la resistencia colectiva que se 
ha tejido a lo largo del tiempo como las y los hijos, padres y madres de 
los mineros y otras personas integrantes de las familias y la comunidad. 
sino que, se toma como punto de partida esta condición para cuestio-
nar un sistema de extracción de los recursos que a lo largo del tiempo ha 
mantenido interés en las ganancias y la producción a partir de la preca-
rización y exposición de nuevas vulnerabilidades y deshumanización, de 
los trabajadores y familias mineras. asimismo, sin tener consideración 
por el impacto que el extractivismo minero tiene en el medio ambiente.

la perspectiva de estudio interseccional, tiene pertinencia en los 
estudios de esta naturaleza porque: “[…] el capital es interseccional. 
siempre intersecta cn los cuerpos que generan trabajo. por consiguien-
te, la acumulación de riqueza está incrustada en las estructuras raciali-
zadas y de género que lo propician.” (einstein, 2014).

en la presente  propuesta, el enfoque intersecciónal desde miradas 
etnográficas y cualitativas, nos permite hablar de las mujeres compañe-
ras que son parte de una forma de vida marcada en gran parte por la ex-
tracción del mineral, las condiciones que la industria ha determinado y 
las decisiones que actores sociales y políticos toman más allá de la región 
carbonífera. los cambios que devienen con el fallecimiento de su pa-
reja no son fortuitos, desde tener el cuerpo de su compañero, hacer un 
funeral, nombrarse viuda, las oportunidades para su familia, las posibi-
lidades de continuar su vida son afectadas por el negocio extractivista 
minero. y en ese contexto, también es necesario reconocer las acciones 
de empoderamiento generadas desde la lucha de resistencia, el tipo de 
agencia, de estrategia y de organización, que con propósito o de manera 
indirecta van cuestionando las dinámicas de actuación de la industria 
minera. implica dar cuenta de la interrelación entre las dinámicas ex-
tractivistas, la vida cotidiana y lo personal desde la voz y subjetivaciones 
de las viudas, como actoras sociales que han estado presentes a lo largo 
de la historia de la minería del carbón. 
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los derecHos HuManos de las Mujeres 
indíGenas, industrias eXtractivas 

y el sisteMa interaMericano 
de derecHos HuManos

Genaro andrés Manrique Giacomán

consideraciones previas

en las últimas décadas del siglo XX, las actividades extractivas se han 
hecho presentes en américa latina de forma importante como parte del 
modelo de desarrollo económico. estos proyectos de extracción mine-
ra y de hidrocarburos son financiados mayoritariamente por empresas 
extranjeras, siendo canadá uno de los principales actores en este rubro 
(Grupo de trabajo sobre Minería 2021). el extractivismo se ha promo-
vido como una herramienta necesaria para abandonar el subdesarrollo 
y transitar a la modernidad, dejando de lado las grandes implicaciones 
que esto conlleva, específicamente la desposesión de las poblaciones 
(navarro trujillo 2019), la degradación ambiental de las tierras y el 
desplazamiento forzado de comunidades marginadas o indígenas (co-
misión interamericana de derechos Humanos 2017). 

la influencia del extractivismo y las industrias extractivas “ha sido 
particularmente negativa para los pueblos indígenas respecto a la garan-
tía de sus derechos colectivos a la tierra, territorio y recursos naturales” 
(dar 2019, p. 19). este impacto no ha afectado de la misma manera a 
todas las personas que forman parte de las comunidades indígenas don-
de se instalan las industrias, sino que las mujeres han sido impactadas 
de un modo distinto y más profundo. las industrias extractivas afectan 
de manera directa las relaciones de género como consecuencia de la mo-
dificación de las condiciones sociales, económicas y ambientales de la 
comunidad en la que se instalan, provocando que la desigualdad entre 
hombre y mujeres se profundice (Macdonald 2017).
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en el sistema interamericano de derechos Humanos, la problemá-
tica que existen entre los derechos humanos y las empresas, en especial 
las extractivas, aún no ha sido estudiada de manera exhaustiva (re-
desca-cidH 2018). la comisión interamericana de derechos Hu-
manos (cidH), cuenta con dos informes sobre el tema: Pueblos Indíge-
nas, Comunidades Afrodescendientes e Industrias Extractivas (2016) , en 
el que “destaca el alcance y la complejidad de las problemáticas causadas 
por las actividades extractivas y de desarrollo en la región, y procura 
avanzar un marco jurídico integral de estándares de derechos humanos 
del sistema interamericano aplicables” (comisión interamericana de 
derechos Humanos 2016) y Empresas y Derechos Humanos: Estándares 
Interamericanos (2020) , en el cual presenta un “análisis sistemático y 
evolutivo que busca clarificar, organizar y desarrollar los deberes esta-
tales y los efectos que se pueden generar sobre las empresas en su cum-
plimiento a partir de la experiencia jurídica interamericana” (comisión 
interamericana de derechos Humanos 2020, párr. 25). 

por su parte, la corte interamericana de derechos Humanos (cor-
te idH) abordó la problemática en la sentencia del caso pueblos Kaliña 
y lokono vs. surinam de 2015, en los siguientes términos:

la corte toma nota de los “principios rectores sobre las empresas y los 
derechos humanos”, avalados por el consejo de derechos Humanos de la 
naciones unidas, mediante los cuales se ha establecido que las empresas 
deben actuar de conformidad con el respeto y la protección de los dere-
chos humanos, así como prevenir, mitigar y hacerse responsables por las 
consecuencias negativas de sus actividades sobre los derechos humanos. 
en este sentido, tal como lo reiteran dichos principios, los estados tienen 
la responsabilidad de proteger los derechos humanos de las personas con-
tra las violaciones cometidas en su territorio y/o su jurisdicción por terce-
ros, incluidas las empresas. para tal efecto los estados deben adoptar las 
medidas apropiadas para prevenir, investigar, castigar y reparar, mediante 
políticas adecuadas, los abusos que aquellas puedan cometer, actividades 
de reglamentación y sometimiento a la justicia (corte idH 2015b, párr. 
224).
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en el año 2017, la corte idH volvió a abordar el tema en su opi-
nión consultiva no. 23 sobre medio ambiente y derechos humanos, 
argumentando que:

sin perjuicio de la obligación de los estados de supervisar y fiscalizar las 
actividades que pudieran causar daños significativos al medio ambiente, 
la corte toma nota que, conforme a los “principios rectores sobre las 
empresas y los derechos humanos”23, las empresas deben actuar de confor-
midad con el respeto y la protección de los derechos humanos, así como 
prevenir, mitigar y hacerse responsables por las consecuencias negativas de 
sus actividades sobre los derechos humanos (corte idH 2017, párr. 155).

dicho lo anterior, los estándares interamericanos que existen versan 
exclusivamente sobre las obligaciones de los estados frente a comunida-
des indígenas cuyos derechos son vulnerados por el estado o por algún 
particular. Hasta el momento, no existen suficientes estándares sobre 
cómo las empresas, específicamente las extractivas, afectan de manera 
específica a las mujeres indígenas24. este panorama presenta un proble-
ma importante ya que al englobar a las comunidades indígenas como 
una sola entidad, sin hacer distinciones de género, lleva a la invisibiliza-
ción de las afectaciones específicas y diferenciadas que viven las mujeres 
en dichas comunidades.

para hacer un análisis de lo anterior, este capítulo presenta en pri-
mer lugar el concepto de interseccionalidad como una herramienta cla-

23 los principios rectores sobre empresas y los derechos humanos de la organización de 
las naciones unidas publicados en 2011, son el principal instrumento de soft-law en la materia, 
a través del cual se busca mejorar las normas y prácticas en relación con las empresas y los dere-
chos humanos para obtener resultados tangibles para las personas y las comunidades afectadas, 
y contribuir a una globalización socialmente sustentable. estos deben aplicarse “de manera 
no discriminatoria, prestando atención especial a los derechos, necesidades y problemas de las 
personas pertenecientes a grupos o poblaciones con mayores riesgos de vulnerabilidad o mar-
ginación, y teniendo debidamente en cuenta los diversos riesgos que pueden enfrentar mujeres 
y hombres”. véase consejo de derechos Humanos. 2011. informe del representante especial 
del secretario General para la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales 
y otras empresas, 21 de marzo de 2011, a/Hrc/17/31.

24 dentro de las 345 sentencias que la corte idH ha dictado hasta el año 2020, no existe 
un solo caso contenciosos en el que se aborde de manera directa como las industrias extractivas 
afectan de manera diferenciada a las mujeres indígenas. 
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ve para entender cómo las mujeres indígenas se ven afectadas de una 
manera particular y diferenciada por las industrias extractivas, y que, 
por lo tanto, el concepto de discriminación múltiple no es suficiente 
para entenderlo en su totalidad. en segundo lugar, el capítulo presenta 
un análisis jurídico de la importancia del uso del concepto de la inter-
seccionalidad en violaciones a los derechos humanos de las mujeres in-
dígenas en el continente americano, explicando de manera detallada las 
afectaciones que conllevan las industrias extractivas a varios rubros de la 
vida de estas mujeres. por último, se plantean algunas consideraciones 
sobre la importancia de utilizar la justicia internacional y los estándares 
interamericanos para promover la defensa efectiva de los derechos hu-
manos de las mujeres indígenas.

el presente texto aborda la problemática desde una perspectiva ju-
rídica internacional. Fuentes primarias, tales como informes, reportes 
y declaraciones de organismos internacionales, tanto del sistema uni-
versal como del sistema interamericano, fueron utilizadas para analizar 
las violaciones que las mujeres indígenas sufren a manos de industrias 
extractivas. por otro lado, se recurrió a fuentes secundarias como artí-
culos académicos y libros para profundizar en la revisión teórica de los 
conceptos presentados y de la problemática.

la interseCCionalidad CoMo prinCipio básiCo de análisis

cuando se analiza una violación a los derechos humanos, y concurren 
varias de las condiciones protegidas por el artículo 1.1 de la conven-
ción americana sobre derechos Humanos25, se suele caracterizar como 
una discriminación múltiple. este concepto, es definido por el artículo 
1.3 de la convención interamericana contra el racismo, la discrimina-
ción racial y Formas conexas de intolerancia como:

25 artículo 1.1: los estados partes en esta convención se comprometen a respetar los dere-
chos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que 
esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición eco-
nómica, nacimiento o cualquier otra condición social.
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…cualquier preferencia, distinción, exclusión o restricción basada, de for-
ma concomitante, en dos o más de los motivos mencionados en el artí-
culo 1.1 u otros reconocidos en instrumentos internacionales que tenga 
por objetivo o efecto anular o limitar, el reconocimiento, goce o ejercicio, 
en condiciones de igualdad, de uno o más derechos humanos y libertades 
fundamentales consagrados en los instrumentos internacionales aplicables 
a los estados partes, en cualquier ámbito de la vida pública o privada 
(oea 2013).

el comité de derechos económicos, sociales y culturales de na-
ciones unidas ha sostenido que para que sea posible considerar una 
discriminación como “múltiple” es necesario que existan varios factores 
que motiven dicha discriminación (comité de derechos económicos 
sociales y culturales 2009). es decir, la discriminación múltiple o com-
puesta apunta a una perspectiva cuantitativa, en la que se considera la 
suma de varias discriminaciones (rios y silva 2015) para luego deter-
minar cómo interactúan esas causas entre sí, lo cual implica valorar si se 
proyectan en forma separada o en forma simultánea (Ferrer Mac-Gre-
gor 2015).

con el paso del tiempo, los órganos y cortes internacionales de de-
rechos humanos, fueron percatándose de que, en ciertas situaciones, 
este concepto era insuficiente para poder comprender a cabalidad la 
situación particular de vulnerabilidad de ciertos grupos históricamente 
desaventajados. por lo anterior, se comenzó a utilizar el concepto de la 
interseccionalidad, un planteamiento surgido de la teoría feminista en 
el contexto jurídico desarrollado por la abogada Kimberlé crenshaw 
para explicar cómo las mujeres afroamericanas eran excluidas tanto de 
las políticas feministas así como de las antirracistas al no tener en cuenta 
la intersección entre procesos de racialización y de género (crenshaw 
1989).

la discriminación interseccional se produce cuando diferentes cri-
terios prohibidos en el marco jurídico internacional de derechos hu-
manos interactúan, sin posibilidad de desagregarlos, lo cual implica un 
análisis contextualizado, dinámico y estructural (Moon 2006). dentro 
de una perspectiva jurídica, la interseccionalidad es un concepto en el 
que el fenómeno discriminatorio se percibe como una forma nueva y 
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específica de discriminación, distinta de la mera adición de criterios 
(rios y silva 2015), visibilizando una compleja situación que sólo se 
produce cuando se combinan dichos motivos.

la interseccionalidad difiere de la concepción de discriminación 
múltiple, la cual contempla la suma de varios elementos como facto-
res de identidad discretos, secuenciales y separables (truscan y Bour-
ke-Martignoni 2016). el concepto jurídico de interseccionalidad re-
conoce que las particulares formas de exclusión que se producen en 
la intersección de varios criterios de discriminación deben observarse 
utilizando nuevas herramientas analíticas y remediarse a través de me-
didas específicas que pueden ir más allá de las que se suelen aplicar en 
los casos de discriminación por un único o múltiples motivo (Fredman 
2003).

Ferrer McGregor, explica que la interseccionalidad está asociada, 
primero, a la inseparabilidad de los factores que componen la discri-
minación, y segundo la interseccionalidad expresa una experiencia 
cualitativa diferente porque la intersección de distntas formas de dis-
criminación impacta a los afectados en forma distinta  en relación a 
aquellos “que son sujetos de solo una forma de discriminación” (Ferrer 
Mac-Gregor 2015). en este mismo sentido la asamblea General de las 
naciones unidas expuso que la interseccionalidad busca captar los efec-
tos tanto estructurales como las dinámicas de la interacción entre dos o 
más formas de discriminación. especificamente, aborda la forma en que 
el racismo, el patriarcado, las desventajas económicas y otros criteriso 
de discriminación contribuyen a crear capas de desigualdad, estructu-
rando las posiciones de mujeres y hombres, (asamblea General de las 
naciones unidas 2001, párr. 23). 

con base en lo anterior, el enfoque interseccional en el derecho 
internacional de los derechos Humanos es valioso porque permite visi-
bilizar las particularidades de la discriminación y las relaciones de poder 
a los que son sujetas comunidades y personas que han sido histórica-
mente discriminadas en razón de varias de las categorías protegidas por 
la convención americana sobre derechos Humanos y demás tratados 
de derechos humanos. 

en el sistema interamericano, la corte idH abordó por primera 
vez el concepto de la interseccionalidad en el caso Gonzales lluy y 
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otros vs. ecuador, en el cual analizó la violación al derecho a la educa-
ción de talía Gonzales lluy. la corte idH explicó que:

en el caso talía confluyeron en forma interseccional múltiples factores 
de vulnerabilidad y riesgo de discriminación asociados a su condición 
de niña, mujer, persona en situación de pobreza y persona viviendo con 
viH. la discriminación que vivió talía no sólo fue ocasionada por múl-
tiples factores, sino que derivó en una forma específica de discriminación 
que resultó de la intersección de dichos factores, es decir, si alguno de 
dichos factores no hubiese existido, la discriminación habría tenido una 
naturaleza diferente. en efecto, la pobreza impactó en el acceso inicial a 
una atención en salud que no fue de calidad y que, por el contrario, gene-
ró el contagio con viH. la situación de pobreza impactó también en las 
dificultades para encontrar un mejor acceso al sistema educativo y tener 
una vivienda digna. posteriormente, en tanto niña con viH, los obstácu-
los que sufrió talía en el acceso a la educación tuvieron un impacto nega-
tivo para su desarrollo integral, que es también un impacto diferenciado 
teniendo en cuenta el rol de la educación para superar los estereotipos de 
género. como niña con viH necesitaba mayor apoyo del estado para 
impulsar su proyecto de vida. como mujer, talía ha señalado los dilemas 
que siente en torno a la maternidad futura y su interacción en relaciones 
de pareja, y ha hecho visible que no ha contado con consejería adecuada. 
en suma, el caso de talía ilustra que la estigmatización relacionada con el 
viH no impacta en forma homogénea a todas las personas y que resultan 
más graves los impactos en los grupos que de por sí son marginados.

teniendo en cuenta todo lo anterior, este tribunal concluye que talía 
Gonzales lluy sufrió una discriminación derivada de su condición de per-
sona con viH, niña, mujer, y viviendo en condición de pobreza. (corte 
idH 2015a, párr. 290-291).

la relevancia de esta paradigmática sentencia radica en que la corte 
idH, a través de un análisis interseccional, logra reconocer la existencia 
de una situación de discriminación sumamente grave que requiere de 
una protección más exhaustiva, ya que de no haber concurrido alguno 
de los factores de vulnerabilidad, es decir niña, mujer, persona con viH, 
persona con discapacidad y en situación de pobreza, la discriminación 
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que talía hubiera vivido habría sido distinta. además, la concurrencia 
de todos esos factores de forma simultanea, crean una situación única y 
especial que profundizan la discriminación vivida por talía.

el enfoque interseCCional y los dereChos huManos 
de Mujeres indígenas 

en los últimos años, ha habido un aumento considerable en el número 
de denuncias de violaciones a los derechos humanos contra pueblos 
indígenas por parte de proyectos de desarrollo, inversión y extracción 
(comisión interamericana de derechos Humanos 2015). la mercan-
tilización de las tierras en las que se encuentran las comunidades cons-
tituye un ataque a las culturas indígenas y al importante vínculo que 
existe con sus tierras, territorio y recursos naturales (consejo de dere-
chos Humanos 2015), ocasionando afectaciones al medio ambiente, en 
la salud, en las relaciones comunitarias, la calidad de vida, migraciones 
y desplazamiento forzados (comisión interamericana de derechos Hu-
manos 2015).

innegablemente, la industria extractiva afecta de manera negativa a 
los pueblos indígenas respecto a la garantía de sus derechos a la vida y 
a la integridad personal, así como también de sus derechos colectivos a 
la tierra, territorio y recursos naturales; pero es importante puntualizar 
que este impacto se exacerba cuando se trata de las mujeres, las cua-
les son afectadas de un modo distinto y más profundo (dar 2019). 
la marginación social, política y económica de las mujeres indígenas 
contribuye a la violencia estructural existente (comisión interamerica-
na de derechos Humanos 2017), volviéndolas susceptibles a actos que 
trasgreden la convención sobre la eliminación de todas las Formas de 
discriminación contra la Mujer (cedaW) y la convención intera-
mericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 
Mujer (convención Belem do pará). 

al respecto, la identidad multidimensional de las mujeres indíge-
nas frecuentemente las expone a distintas formas de discriminación por 
razón de su identidad cultural, edad, sexo, género, entre otros factores 
(comisión interamericana de derechos Humanos 2017), los cuales se 
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intersectan creando una forma de discriminación agravada y diferen-
ciada en cada una de las mujeres víctimas de las violaciones a derechos 
humanos. el principal problema es que esta realidad que viven las mu-
jeres indígenas, marcada por una profunda desventaja e injusticia social, 
es a menudo ignorada o abordada desde un enfoque de comprensión 
tradicional/restrictivo de la discriminación de género y racial (asamblea 
General de las naciones unidas 2001). 

de manera específica, se ha documentado que las industrias ex-
tractivas vulneran de manera directa a las mujeres indígenas sufriendo 
violaciones a su integridad física, sexual, espiritual y cultural (cepal 
2014; comisión interamericana de derechos Humanos 2017), y ade-
más que las niñas y adolescentes indígenas se encuentran en una situa-
ción de vulnerabilidad exacerbada por su edad, estando en situación 
grave de vulnerabilidad (comisión interamericana de derechos Hu-
manos 2017). Muchas de las afectaciones se derivan del apoderamiento, 
contaminación y/o destrucción de su territorio por parte de las indus-
trias extractivas, como consecuencia del fuerte vínculo de los pueblos 
indígenas con la tierra, el territorio y los recursos naturales (consejo de 
derechos Humanos 2015). al respecto, es importante recordar que, 
para los pueblos indígenas, la relación que tienen con su territorio va 
más allá de la noción de propiedad o pertenencia, estando íntimamente 
ligada a su identidad cultural como lo señaló la corte idH en el caso 
de la comunidad Mayagna (sumo) awas tingni vs. nicaragua (corte 
idH 2001, párr. 149).

debido a la conexión que guardan con sus tierras ancestrales, el 
acceso, uso y posesión de ellas es clave para el ejercicio de sus derechos 
humanos individuales y colectivos (comisión interamericana de dere-
chos Humanos 2013). por lo tanto, el apoderamiento, contaminación 
o destrucción de las tierras ancestrales que obliga al desplazamiento for-
zado de las mujeres indígenas “las separa del lugar del que dependen la 
continuación de su forma de vida, su supervivencia y la expresión de su 
vida cultural y espiritual, al cortar de tajo la conexión que existe entre 
ellas y la energía espiritual de sus territorios” (comisión interamericana 
de derechos Humanos 2017, párr. 104). en varias audiencias temáticas 
ante la cidH, las mujeres indígenas han informado que:
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la presencia de terceros en tierras y territorios de pueblos indígenas suele 
causar la pérdida de los medios tradicionales de subsistencia de las mujeres 
indígenas, lo cual lleva a un lento deterioro de su estructura social y su 
forma de vida tradicional. en los casos en que los hombres indígenas co-
mienzan a trabajar para las compañías que llevan a cabo proyectos en gran 
escala en sus territorios, las mujeres tienen que cambiar sus actividades 
tradicionales para compensar por el trabajo que antes hacían los hombres. 
en otras situaciones se limita el acceso de las mujeres indígenas a los re-
cursos naturales y tienen que buscar otras formas de mantener a la familia, 
o se ven obligadas a migrar a las ciudades en busca de trabajo. las mujeres 
indígenas han informado a la cidH de otros efectos, entre los cuales se 
destacan la sobrecarga de trabajo de las mujeres en razón de la ausencia 
de sus maridos y el debilitamiento de la vida comunitaria y familiar, entre 
otros (comisión interamericana de derechos Humanos 2017, párr. 105).

la cidH en su informe Mujeres Indígenas y sus derechos humanos en 
las Américas señaló que los proyectos de desarrollo extractivo llevan a la 
degradación ambiental de los territorios de los pueblos indígenas y a su 
posterior desplazamiento forzado. estas comunidades, al ser privadas de 
sus tierras y de sus formas tradicionales de vida, son forzadas a vivir en 
situación de pobreza. esta situación, sumada a la llegada de trabajadores 
a estas zonas, a los prejuicios y discriminación, lleva a la prostitución 
forzada y a la trata de mujeres y niñas indígenas (comisión interameri-
cana de derechos Humanos 2017, párr. 100).

la cidH logró documentar lo anterior en algunos países del con-
tinente americano  donde los derechos de las mujeres indígenas se ven 
vulnerados en el contexto de megaproyectos extractivos. ejemplo de 
ello es el caso de ecuador, donde el almacenamiento de desechos tóxi-
cos derivados de proyectos de extracción en tierras indígenas aumentó 
el número de abortos espontáneos y casos de cáncer entre las pobladoras 
(comisión interamericana de derechos Humanos 2017).  en surinam, 
los proyectos de extracción de oro han traído como consecuencia 1) 
la contaminación del agua de la región por mercurio causando pro-
blemas en la salud de las mujeres embarazadas, niños y niñas; 2) el 
desplazamiento forzado a causa de la contaminación y destrucción de 
sus tierras; 3) el trabajo infantil; 4) así como también la violencia sexual 
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perpetrada contra mujeres en zonas mineras (comisión interamericana 
de derechos Humanos 2013a). por su parte en Brasil, se documentó 
la relación entre los proyectos de extracción minera con el aumento en 
la prostitución, el consumo de drogas, violencia sexual y doméstica, 
incluso casos de niñas indígenas secuestradas y violadas por mineros 
trabajadores en esos proyectos de desarrollo, las cuales “suelen terminar 
viviendo en campamentos de prostitución forzada o atrapadas por la 
pornografía infantil debido a que sus comunidades las rechazan por el 
estigma relacionado con esas formas de violencia” (comisión interame-
ricana de derechos Humanos 2017, párr. 102).

luego del estudio de la situación específica de las mujeres indígenas 
en la región, las cuales ven vulnerados sus derechos humanos por parte 
de las industrias extractivas en todos los aspectos de su vida cotidiana 
(comisión interamericana de derechos Humanos 2017), es posible 
afirmar que se requiere forzosamente un enfoque para analizar y eva-
luar las afectaciones provocadas por la industria extractiva a las mujeres 
indígenas. la combinación de las diferentes formas de discriminación 
que viven por razón de su edad, sexo, género, etnia, condición social 
y/o discapacidad no puede ser vista desde una perspectiva cuantitativa 
donde se suman las diferentes agravantes y se analizan de forma separa-
da, sino como una forma de discriminación agravada que se manifiesta 
diferente de una mujer indígena a la otra (enlace continental de Mu-
jeres indígenas 2014).

como se expuso, la discriminación por razón del sexo y el género 
está “indisolublemente vinculada a otros factores que afectan a la mu-
jer, como la raza, el origen étnico, la religión o las creencias, la salud, 
la condición jurídica y social, la edad, la clase, la casta, la orientación 
sexual y la identidad de género” (comité para la eliminación de la dis-
criminación contra la Mujer 2011, párr. 7.7). todos estos elementos 
que se intersectan cuando hay una violación a los derechos humanos de 
las mujeres indígenas, generan una situación de vulnerabilidad agravada 
y diferenciada en cada una de las mujeres de una comunidad.

para el sistema interamericano de derechos Humanos, la intersec-
cionalidad ha supuesto un reto importante en la interpretación judicial 
de las demandas de los grupos vulnerables y ha transformado las obli-
gaciones estatales de garantía, protección, reconocimiento y restitución 

Minería (vaciado).indd   273 7/17/22   6:54 PM



274

de sus derechos (zota Bernal 2015). a través del concepto de intersec-
cionalidad, también se ha logrado caracterizar como heterogéneos a los 
grupos vulnerables que demandan protección reforzada (zota Bernal 
2015) y poco a poco, el concepto va apareciendo con mayor frecuencia 
en los documentos tanto de la cidH como de la corte idH. lo an-
terior parece indicar que se van dando las condiciones necesarias para 
impulsar el estudio de las afectaciones a las mujeres indígenas por parte 
de las industrias extractivas con un enfoque interseccional.

ConsideraCiones finales

el estado, como el ente obligado de velar por la protección y vigencia 
de los derechos humanos de todas las personas bajo su jurisdicción, 
debe obligar a las empresas a que respeten los derechos humanos de las 
comunidades indígenas y de manera específica de las mujeres indígenas 
por los efectos graves y diferenciados que estas tienen en ellas. cuando 
el estado falla o es omiso en esa tarea, las comunidades indígenas, con 
ayuda de organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa 
del territorio y de los derechos económicos, sociales, culturales y am-
bientales, pueden comenzar el activismo judicial para que las cortes, en 
primer momento las internas y en un segundo momento la corte idH, 
puedan entrar al análisis de la situación y emitan una sentencia vincula-
toria para obligar al estado a la protección de los derechos violentados.

el precedente que la corte generó a partir de sentencias como la del 
caso Gonzales lluy y otros vs. ecuador, a través de la cual se valoró la 
importancia del análisis interseccional de la discriminación para enten-
der la especial condición de vulnerabilidad de las víctimas, es importan-
te para fortalecer el análisis jurídico a través de la interseccionalidad de 
las graves afectaciones que las industrias extractivas generan en las mu-
jeres indígenas, obligando a los estados a tener una política de género 
clara, adecuada y efectiva para la protección de sus derechos humanos.

en el caso de las mujeres indígenas y las afectaciones que sufren 
como consecuencia de las actividades extractivas, es precisamente este 
análisis interseccional desarrollado por la corte idH el que permite 
visibilizar la grave situación de discriminación diferenciada que requiere 
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una protección especial y exhaustiva al concurrir de manera simultanea 
varios criterios de discriminación: su identidad cultural, edad, sexo, gé-
nero, vulnerabilidad económica, entre otros. 

una de las principales limitaciones es la dificultad de obligar no solo 
a los estados anfitriones de proyectos extractivos, sino también a sus 
países de origen. por ejemplo, en el continente americano entre el 50% 
y el 70% de la actividad minera está a cargo de empresas canadienses 
(Grupo de trabajo sobre Minería 2021), y si consideramos que canadá 
no ha ratificado la convención americana sobre derechos Humanos, 
la corte idH se encuentra imposibilitada de conocer de casos en contra 
del estado canadiense. sin embargo, al ser canadá miembro activo de 
la organización de estados americanos, la comisión interamericana 
de derechos Humanos tiene la posibilidad de utilizar sus mecanismos 
de monitoreo y protección, para analizar presuntas violaciones, emitir 
recomendaciones al estado y generar un clima de presión política para 
forzar un cambio de paradigma.

la contribución de este estudio radica en enfatizar la importancia 
de la interseccionalidad en el análisis de las violaciones a los derechos 
humanos que viven las mujeres indígenas. en aquellos casos en los que 
los tribunales nacionales no respondan a las demandas de justicia, el sis-
tema interamericano se convierte en un actor central de defensa de los 
derechos.  a partir de los estándares y precendentes que parten desde un 
análisis interseccional jurídico es posible para la corte idH presionar a 
los estados dentro del sistema interamericano de derechos Humanos 
a responder a sus obligaciones internacionales de prevención, investiga-
ción, sanción y reparación, de violaciones a los derechos humanos de 
mujeres indígenas cometidas por industrias extractivas en el continente 
americano.    

 
referencias

asamblea General de las naciones unidas. 2001. “World Conference 
against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related In-
tolerance,” Review of Reports, Studies and Other Documentation for 

Minería (vaciado).indd   275 7/17/22   6:54 PM



276

the Preparatory Committee and the World Conference, a/conF.189/
pc.3/5.

cepal. 2014. Los Pueblos Indígenas En América Latina: Avances En El 
Último Decenio y Retos Pendientes Para La Garantía de Sus Derechos.

comisión interamericana de derechos Humanos. 2013a. “la cidH 
concluye su visita de trabajo a suriname.” recuperado el 15 
Marzo 2021, de (https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunica-
dos/2013/009.asp).

comisión interamericana de derechos Humanos. 2013b. Verdad, Jus-
ticia y Reparación: Cuarto Informe Sobre La Situación de Derechos 
Humanos En Colombia. oea/ser.l/v/ii., doc. 49/13.

comisión interamericana de derechos Humanos. 2015. Pueblos Indíge-
nas, Comunidades Afrodescendientes y Recursos Naturales: Protección 
de Derechos Humanos En El Contexto de Actividades de Extracción, 
Explotación y Desarrollo. oea/ser.l/v/ii., doc. 47/15.

comisión interamericana de derechos Humanos. 2016. “cidH pre-
senta informe sobre industrias extractivas y derechos Humanos.” 
recuperado el 10 diciembre 2020, de https://www.oas.org/es/cidh/
prensa/comunicados/2016/048.asp.

comisión interamericana de derechos Humanos. 2017. Las Mujeres 
Indígenas y Sus Derechos Humanos En Las Américas. oea/ser.l/v/
ii., doc. 44/17.

comisión interamericana de derechos Humanos. 2020. “redesca 
de la cidH publica informe temático ‘empresas y derechos Hu-
manos: estándares interamericanos.’” recuperado el 1 marzo 2021, 
de https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/014.
asp.

comité de derechos económicos sociales y culturales. 2009. Observa-
ción General No 20 : La No Discriminación y Los Derechos Económi-
cos, Sociales y Culturales. e/c.12/Gc/20.

comité para la eliminación de la discriminación contra la Mujer. 
2011. Comunicación No. 17/2008, Alyne Da Silva Pimentel Teixeira 
Vs. Brasil. cedaW/c/49/d/17/2008.

consejo de derechos Humanos. 2015. Informe de La Relatora Especial 
Sobre Los Derechos de Los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli Corpuz. 
a/Hrc/30/41.

Minería (vaciado).indd   276 7/17/22   6:54 PM



277

corte idH. 2001. Caso de La Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Ting-
ni Vs. Nicaragua. Fondo, reparaciones y costas. serie c no. 79.

corte idH. 2015a. Caso Gonzales Lluy y Otros Vs. Ecuador. excepcio-
nes preliminares, Fondo, reparaciones y costas. serie c no. 298.

corte idH. 2015b. Caso Pueblos Kaliña y Lokono Vs. Surinam. Fondo, 
reparaciones y costas. serie c no. 309.

corte idH. 2017. Opinión Consultiva OC-23/17 solicitada por la Re-
píblica de Colombia. Medio Ambiente y Derechos Humanos. serie a 
no. 23.

crenshaw, Kimberle. 1989. “demarginalizing the intersection of race 
and sex: a Black Feminist critique of antidiscrimination doc-
trine, Feminist Theory, and antiracist politics” pp. 57–80 en Femi-
nist Legal Theory: Readings in Law and Gender. routledge.

dar. 2019. Género e Industrias Extractivas En América Latina: Medidas 
Estatales Frente a Impactos Diferenciados En Las Mujeres.

enlace continental de Mujeres indígenas. 2014. Mujeres Indígenas de 
Las Américas: Pautas Metodológicas y Conceptuales Para Abordar Las 
Situaciones de Multiple Discriminación.

Ferrer Mac-Gregor, eduardo. 2015. Voto Concurrente Del Juez Eduardo 
Ferrer Mac-Gregor Poisot en el Caso Gonzalez Lluy y Otros Vs. Ecua-
dor.

Fredman, sandra. 2003. “Beyond the dichotomy of Formal and sub-
stantive equality: towards a new definition of equal rights.” 
Temporary Special Measures: Accelerating de Facto Equality of Women 
under Article 4(1):111–15.

Grupo de trabajo sobre Minería y derechos Humanos en américa la-
tina. 2021. El impacto de la minería canadiense en América Latina y 
la responsabilidad de Canadá.

Macdonald, catherine. 2017. The Role of Gender in the Extractives 
Industries. World institute for development economic research 
(unu-Wider).

Moon, Gay. 2006. “Multiple discrimination: problems compounded 
or solutions Found.” Justice Journal 3(2):86–102.

navarro trujillo, Mina lorena. 2019. “Mujeres en defensa de la vida 
contra la violencia extractivista en México.” Política y Cultura 
(51):11–29.

Minería (vaciado).indd   277 7/17/22   6:54 PM



278

oea. 2013. Convención Interamericana Contra El Racismo, La Discri-
minación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (A-68).

redesca-cidH. 2018.“presentación sobre derechos Humanos 
y empresas.” sesión extraordinaria cajp, empresas y derechos 
Humanos. recuperado el 10 febrero 2021, de http://scm.oas.org/
pdfs/2018/cp38733t.pdf

rios, roger raupp, and rodrigo da silva. 2015. “discriminação Múl-
tipla e discriminação interseccional: aportes do Feminismo negro 
e do direito da antidiscriminação.” Revista Brasileira de Ciência 
Política (16):11–37.

truscan, ivona, and joanna Bourke-Martignoni. 2016. “international 
Human rights law and intersectional discrimination.” The Equal 
Rights Review vol. 16:103-131.

zota Bernal, andrea catalina. 2015. “incorporación del análisis inter-
seccional en las sentencias de la corte idH sobre Grupos vulne-
rables, su articulación con la interdependencia e indivisibilidad 
de los derechos Humanos.” Eunomía. Revista En Cultura de La 
Legalidad. (9):67–85.

Minería (vaciado).indd   278 7/17/22   6:54 PM



279

las niñas de un antiGuo pueBlo Minero 
MeXicano

real de catorce y el reconociMiento 
de los saBeres en la inFancia Frente 

a las desiGualdades

carmen zapata Flores

introducción

el altiplano potosino, se ha convertido en los últimos diez años en un 
territorio donde se entrecruzan muchos factores, como la desigualdad 
social, la falta de agua y la discriminación educativa, por un lado. y 
por el otro, la globalización cultural se encuentra presente dentro de 
sus comunidades fuertemente por medio del turismo y la apropiación 
de recursos. en el 2022 se cumplen 250 años de haberse encontrado la 
primera veta de mineral en el pueblo de real de catorce, principal co-
munidad que dio paso a la bonanza de muchas otras y que actualmente 
vive de lo que significó la minería para este territorio. en este mismo 
año, se cumplen diez años del peritaje tradicional que llevó a cabo el 
pueblo Wixarika en la defensa del territorio sagrado conocido como 
Wirikuta, al respecto de las concesiones mineras de una transnacional 
canadiense. desde entonces se han generado grandes cambios sociales 
que siguen construyendo la historia del altiplano, si bien no directa-
mente a través de la minería; si de sus repercusiones desde la época 
colonial. este territorio, se reconoce también como un espacio donde 
se desarrollan múltiples identidades, generando infinidad de relaciones 
sobre todo para la niñez. por ello es importante para este estudio ob-
servar cómo la infancia, y principalmente las niñas, que habitan esta 
comunidad. 

la presente investigación se divide en cuatro apartados que contex-
tualizan el territorio de estudio. el primero, realiza un breve recorrido 
historiográfico a través de una búsqueda que recoge los inicios, sucesos 
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importantes y situación actual del pueblo a fin de identificar como se 
ha conformado real de catorce a lo largo del tiempo. el segundo revela 
algunas tensiones que se han identificado en la comunidad (minería y 
apropiación de recursos vitales) siendo estas las principales, aunque no 
las únicas. en el tercer apartado se caracteriza a la niñez que vive en 
esta comunidad resaltando las vivencias por parte de sus niñas, para 
finalizar con el cuarto apartado que refiere a la metodología empleada 
para el acercamiento y la reflexión sobre la importancia de este estudio 
de caso, y así localizar la forma en la que ven las niñas la minería y sus 
consecuencias. cabe señalar que este estudio forma parte de una in-
vestigación realizada a través de la interculturalidad por lo que se hace 
énfasis en dos contextos importantes para real de catorce: el de pueblo 
originario que por derecho constituye a los Wixaritari y el de pueblo 
colonial. es este último el que da paso a la explotación de recursos, 
pero también a pueblos, haciendas y comunidades y a la infraestructura 
minera, la cual es la consecuencia del tránsito desmedido de turismo. 

es a partir de las aproximaciones con las niñas de este pueblo que 
se decide exaltar a la infancia como sujeto de agencia social, pues es en 
sus propias reflexiones donde se encuentra el sentido de sus vivencias, 
temores y preocupaciones. pero de igual manera se puede percibir como 
la niñez considera los conflictos, mismos que se hicieron visibles gracias 
a la intención de revivir la minería en 2012, conflicto que, aunque si-
lencioso, sigue vigente. sabiendo que la extracción de minerales en esta 
zona significa la contaminación del agua que queda en el territorio, esta 
situación se agudiza con la apropiación del vital líquido para privilegiar 
al turismo de elite, que viene a visitar el antiguo pueblo minero. 

y aunque el territorio ha cambiado en los últimos diez años, con 
ello se han acrecentado los fenómenos de globales para las infancias en 
el uso de la tecnología y las actividades económicas turísticas. por lo an-
terior es relevante preguntarse ¿Cómo es que las niñas de Real de Catorce 
viven estos conflictos? para contestar lo anterior, es necesario escuchar 
su propia voz, identificar qué es lo que les atraviesa, les preocupa, pero 
también entender sus oportunidades e intereses. 

lo anterior se logra a partir de fomentar las relaciones intercultu-
rales y del uso de la representación y el arte como herramientas deto-
nantes del diálogo con sus saberes. a través de lo que se ha nombrado 
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la Intermetodología, se ha puesto en marcha una reflexión etnográfica; 
aplicando metodologías colaborativas y construyendo con ellas mis-
mas actividades de representación gráfico-simbólica, “pues, aunque se 
adecue a nuevas situaciones, representar responde a nuevas relaciones 
contextuales, el individuo se relaciona con valores y normas propias 
del pasado de las comunidades” (Flores, 2015:43). se ha creado una 
zona de contacto donde las niñas cuentan con libertad de expresión, 
acción y opinión lo cual ha ayudado a situar y significar el territorio y 
el espacio que comparten. se recopilan, también algunos fenómenos 
cotidianos que viven en dichos conflictos en un contexto relacional. lo 
anterior, permite compartir, desarrollar y conocer su contexto primario 
para “ponerse en el lugar del otro, sentir con el otro, no solo en un 
ejercicio intelectual, sino también en un movimiento de voluntad que 
implica afecto” (García, 2003: 55). logrando de manera adecuada la 
convivencia, se emplearon estrategias visuales dentro de la experiencia 
cultural, que además de favorecer la motivación y el aprendizaje, de-
sarrolla en las niñas experiencias sensibles que construyen sus propias 
representaciones mentales.

es a partir de los dibujos contextuales de estas niñas que se en-
cuentran cosas para poner en común, compartiendo el territorio y la 
visión del lugar en el que habitan, se considera pues que las niñas son 
productivas de muchas maneras. es el mismo momento de la infancia 
el que devela los contextos complejos y desiguales en los que viven y es 
a través de sus propias reflexiones ante las desigualdades sociales, eco-
lógicas y excluyentes, que se muestran los conflictos en los que viven y 
que surgieron hace 250 años con la actividad minera en el pueblo de 
real de catorce.

del real a la realidad

Monseñor Montejano refiere al norte del territorio potosino desde Ma-
tehuala hasta charcas como un “país en guerra”, lo cual significó la 
resistencia de los pueblos llamados chichimecas que se resistían al des-
pojo y dominación de la conquista española desde 1550 (Montejano, 
2008:3). asimismo, el traslado de muchos grupos que habitaban en el 
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desierto potosino, incluido el pueblo Wixarika, involucró una expul-
sión despavorida y de esta forma lo comparte Margarita carrillo (2021) 
del pueblo Wixarika: “mi suegro dice que nosotros habitábamos aquí 
en Wirikuta, aquí vivíamos, sólo que nos amenazaron y hubo muchas 
muertes. entonces nuestros abuelos corrieron a los cerros, allá en la 
sierra de jalisco, donde los castilla26 no pudieron entrar, pero de aquí 
éramos nosotros y otros pueblos más”. esto como ya se ha sugerido en 
otras investigaciones, hace pensar que los Wixarikas habitaba el desierto 
de san luis potosí desde mucho tiempo atrás. es en 1770 que se nom-
bra “real”, por acceder al título de gran ciudad productora de mineral 
y “de nuestra señora de la concepción de Guadalupe de álamos” lo 
anterior por cuestiones de fé, pero también por cuestiones políticas; 
pues a partir de la aparición de la virgen de Guadalupe en 1531 era 
común nombrar a todas las poblaciones con las principales advocacio-
nes marianas, en su mayoría a la “Morena del tepeyac, como patrona 
de aguas, minas y comercio” (Montejano, 2008:220). el pueblo en sus 
épocas de bonanza fue el segundo y tercer lugar en producir mineral de 
plata para la corona española. sin embargo, en los primeros 100 años 
de productividad y bienestar económico, fue también ejemplo de gran-
des desigualdades, discriminaciones, explotación y saqueo de recursos 
por parte de unos cuantos (Montejano, 2008: 128). 

Más tarde real de catorce, fue punta de lanza en lo que a la tec-
nología se refiere. para 1826, a través de la intervención de los ingleses, 
se usó por vez primera en México una máquina de vapor para sacar el 
agua de las minas. también se implementó el uso de la dinamita para 
la extracción del mineral. se hacían mejoras para seguir extrayéndolo, 
como la implementación del ferrocarril en 1888 en estación catorce 
donde se bajaba, guardaba y distribuía el mineral. al mismo tiempo las 
desigualdades continuaban mientras se extraían minerales, principal-
mente la plata. es así como desde la época colonial, real de catorce 
ha sido un territorio saqueado continuamente, primero por la minería 
de baja escala, la cual mantenía lugares habitables de forma efímera y 
temporal, púes los recursos nunca fueron suficientes y se privilegiaba a 

26 Hace referencia a los conquistadores españoles, del pueblo de castilla y que hablan 
castellano
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los españoles, hacendados y dueños de minas mientras que la mayoría 
de la población carecía de acceso a la salud y a recursos tan vitales como 
el agua, siendo su esperanza de vida muy corta.

para 1940, una nueva generación de pobladores se instauró en real 
de catorce. “Mi papa vendía cositas, listones, botones cosas de arregli-
tos, y venía aquí a catorce de coronados, yo soy la más chica pero mis 
hermanos llegaron de 5 o 6 años” (2020) comenta sara tristán de 80 
años, la cual es una de las personas que nacieron en catorce en esas épo-
cas. Fue en los años setenta y ochenta que muchos extranjeros voltearon 
sus ojos al desierto potosino debido a los rumores sobre sustancias y 
personajes que sanaban con plantas de poder y quienes buscaban la 
cactácea peyote, abriendo a real de catorce al turismo místico (vidales, 
2010:18) y que después da cabida a otras formas de turismo. a partir 
de su conformación como primer pueblo Mágico del estado, incorpo-
rado al programa en 2001 (sectur, 2020), el municipio comienza 
a gozar de un presupuesto gubernamental para el turismo y de una 
derrama económica importante donde se observan inversiones locales y 
extranjeras. por ello, real recibe a muchos turistas durante todo el año, 
los cuales se han identificado en tres grandes grupos: turismo religioso 
(peregrino), el cual acude dos veces al año y algunos feligreses todo el 
año, turismo místico (hippie) que se interna en el desierto buscando pe-
yote, asentado por temporadas, aunque con pocos recursos y el turismo 
de elite, el cual se ha conformado durante los últimos cinco años. se 
ha observado que de no haber ningún hotel formal en 1990; para el 
año 2020 se encuentran registrados más de 30, su precio oscila entre 
los $900 y $7,000 por noche y algunos se encuentran matriculados en 
plataformas globales como Airbnb. 

y así, la estrategia turística obliga a los pobladores a nuevas prácticas 
explotadoras ligadas con el exterior, así como lo fue la minería colonial 
en su momento. algunas viviendas han sido adaptadas por los lugare-
ños como casa de huéspedes o cuartos de renta por día, donde los pre-
cios van desde $100 por persona a $1,200. los habitantes han optado 
por emplearse en una actividad del comercio diverso como restaurantes, 
bares, puestos de gorditas, alimentos o en la venta de artículos tanto re-
ligiosos, como publicitarios.  y aunque real de catorce no confecciona 
ningún tipo de artesanía o producto, los vecinos de los poblados cerca-
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nos de la sierra bajan a vender pomadas, hierbas y frutos. la mayoría 
de los pobladores se dedican a la promoción turística, ofrecen tours a 
las minas y ruinas de hacienda de beneficio y lugares naturales cercanos; 
como el cerro del Quemado, principal centro ceremonial Wixarika. 
Bajan a estación catorce a admirar el “falso peyote,” pues el peyote 
crece muy dentro del desierto, pero los lugareños lo han plantado cerca 
de la estación para que lo conozcan los visitantes. las rutas se transitan a 
caballo o en vehículos alemanes antiguos de doble tracción que recorren 
las empedradas calles del real.

esta estrategia de inversión enfocada al turismo no se ha llevado a 
cabo de manera sustentable y sostenible ya que hay nula recolección de 
basura, poca capacidad de servicios, tránsito caótico, mínimo transpor-
te para salir del pueblo y la seguridad e incluso la alimentación se torna 
insuficiente para el turista y los habitantes del pueblo. los pobladores 
han creado nuevas viviendas, las cuales se han extendido a los cerros y 
laderas, pues las que estaban en el centro son para ocupación turística. 
el servicio básico como el agua se torna escaso varias veces a la semana. 
además, es un agua densa con metales pesados, por ello siempre se per-
cibe turbia y las viviendas previenen la escasez de agua apartando agua 
en botes, tambos y cubetas. lo anterior, se les atribuye a los hoteles, 
pues se prioriza el consumo de agua para el turista. es en el turismo 
donde se emplean tanto adultos como niños (en su mayoría los varo-
nes). real de catorce, cuenta con una sola farmacia y una ferretería, 
unas canchas deportivas y un centro de salud, solo existe un servicio de 
combi que baja a las comunidades antes mencionadas, con horarios fi-
jos y $150 de cobro por persona hasta Matehuala. y tal y como sucedía 
en 1800, los servicios, productos y necesidades básicas son carentes y de 
una compleja distribución, por ello, todo tiene un costo muy elevado. 

es así como el turismo como modelo de desarrollo refuerza condi-
ciones de pobreza en una zona donde las condiciones de pobreza mode-
rada representan un 55.54% y un 11.23% de pobreza extrema, lo cual 
sitúa al mayor grado de la población (ineGi, 2020), así como la sobre-
explotación de los mantos freáticos por los megaproyectos mineros en 
la región y la multiplicación de actividades agroindustriales” (chávez, 
Hernández: 2015: 116). con lo anterior, se puede deducir que este 
territorio sigue manteniendo ejes de conflictividad heredados de la ac-
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tividad minera, que además de ser extractiva, se ha convertido en una 
constante ambiental sobre todo por la escasez de agua, la dependencia 
económica que se ha volcado hacia el turismo en donde los discursos 
se dirigen hacia lo místico y los vestigios de la minería colonial, pero se 
carece de una visión crítica sobre sus consecuencias. 

tensiones y conflictos a partir de la minería

cuando se habla de Wirikuta se piensa primordialmente en los Wixari-
tari, quienes se colocaron en el panorama mundial desde que el conflic-
to minero estalló en 2012. esto sucedió el gobierno del Felipe calderón 
(2006-2012) otorgó en la sierra de catorce a la compañías canadiense 
First Majestic silver corp 35 concesiones para extraer mineral de plata 
y relanzar la actividad minera en real de catorce a través de su pro-
yecto denominado ‘la luz’ (rincón 2011). la extracción de minerales 
en esta zona significa la contaminación del agua, pues, el beneficio del 
mineral se realiza por cianuración y flotación, el cual por muy cuida-
doso que sea, envenena los mantos freáticos de la zona. además de la 
cantidad importante de agua que se necesita para la extracción, esto 
también representa un ecogenocidio de la diversidad de esta sierra, 
pues “el fenómeno de la minería plantea un grave riesgo de pérdida 
del territorio, amenaza el paisaje natural… la megaminería desarrolla 
practicas depredadoras como lo ha enseñado la experiencia histórica” 
(Gámez, 2015:48). la ubicación de real de catorce también está mar-
cada como uno de los cinco lugares sagrados para los Wixaritari. aquí 
siguen latentes la desigualdad social, la falta de agua y la discriminación 
educativa heredados por la colonia y reforzado por la acumulación de 
capital nacional y extranjero. esto suscitó un peritaje tradicional para la 
defensa del territorio donde los Wixaritari realizaron “un ritual inédito, 
inusualmente colectivo sucedido en 2012. a esta defensa se unieron 
representantes de al menos 20 adoratorios y templos, junto con activis-
tas, prensa y actores no indígena y hubo una consulta entre chamanes 
Wixaritari y un pronunciamiento al que se denominó el mensaje de las 
deidades” (reyna-arce, 2015:106). 
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aunque este conflicto ya ha sido abordado desde diversas perspec-
tivas sociales, se ha asociado una nueva postura de los lugareños (no 
indígenas ubicados en real de catorce también llamados en el texto 
catorceños) hacia los Wixaritari, lo que gesta un conflicto de interés 
territorial, pues los catorceños dicen que aquellos no viven en el territo-
rio.  los Wixaritari alegan la defensa de la biodiversidad y su cosmovi-
sión documentada en este territorio desde siglos atrás. esto no agrada a 
los catorceños, quienes llaman al pueblo Wixaritari los ambientalistas de 
manera despectiva aún y cuando los catorceños aprovechan a estos pue-
blos originarios y a sus símbolos en el discurso turístico. los catorceños 
explican que, en lugar de cuidar el territorio, el fenómeno “salvemos 
Wirikuta” fue contraproducente pues con ello llegan cada vez más tu-
ristas hippies, los cuales no dejan una derrama económica y saquean el 
peyote del desierto con ayuda de los mismos Wixaritari. “Hemos visto 
como son ellos quienes los llevan al desierto y al Quemado, les rentan 
el traje y los traen caminando” comenta dalila, dueña del hotel real de 
álamos. también se comenta que, en las comunidades del centro del 
desierto, extraen camiones llenos de peyote acompañados por la misma 
comunidad y que otros Wixaritari han comprado parcelas, para replan-
tar la cactácea con fines puramente económicos, realizando ceremonias 
y cobrando grandes cantidades por ello. 

otro conflicto es la gran población en tránsito, tanto de las comu-
nidades del altiplano hacia afuera como de otras hacia adentro. todo el 
municipio de catorce presenta un gran movimiento de personas (más 
del 15% del total de habitantes del municipio) quienes emigran hacia 
otras localidades del mismo estado potosino y a otras entidades las más 
comunes: Monterrey, ciudad de México e incluso a estados unidos, 
esto último representa una gran parte de las remesas. de igual manera, 
mucha gente viene de fuera a establecerse al real, de varios estados de 
México y también extranjeros, casi siempre son hippies que se emplean 
en hoteles, comercios y que venden sus artesanías los fines de semana 
en la plaza principal. otro eje de conflicto que reafirma la minería es la 
presencia de narcotráfico en la zona, la cual se encuentra pactada en el 
real, aunque en este último año, se perciben hombres armados desde 
villa de la paz, hasta vanegas, estación catorce y Wadley. 
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Fig. 1.- principales tensiones en el municipio 
de catorce san luis potosí 

elaboración propia

la infancia catorceña

la Convención sobre los derechos del niño de 1990 (unicef, 2006) dic-
ta que se es niño(a) antes de cumplir 18 años, y la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (cámara de diputados: 2019) 
de México comprende que lo es hasta los 12, la condición etaria es 
importante. sin embargo, no es el único factor para comprender como 
se desenvuelven las infancias. el sistema nacional de protección de 
niñas, niños y adolescentes (sippina) comenta que “6 de cada 10 
niños son pobres en este país” (unaM 2021:10), lo cual habla de las 
pocas garantías de desarrollo que tienen las infancias. por otro lado, 
para los pueblos indígenas, existen otras consideraciones para ser ni-
ño(a), lo cual sucede una vez que el espíritu no puede salir del cuerpo 
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y toda ocasión que el peligro de muerte a pasado y que la mollera se ha 
cerrado, lo que ocurre a partir de los cinco años. 

los Wixaritari construyen un tsikuri (ojo de dios) conectando el 
cuerpo del infante con los 5 rumbos “los lugares sagrados presentes 
en la cabeza o mollera, comparten analogías con ciertos elementos: la 
energía, la vida, el alma, la fuerza vital k+puri” (Fresan, 2010:106). con 
lo anteriormente expuesto, la temporalidad efectiva de la infancia es de 
los 5 a los 12 años, y esto deja escasos 7 años para vivirla. esta cuestión 
se complica en territorios rurales, donde muchas niñas-adolescentes se 
vuelven madres antes de los 14 años. la realidad es, que cada contexto 
que atraviesa a la niñez es definitorio, por ello es importante que de sus 
propias voces y entornos se escuche como es vivirla. 

en la actualidad ser niño(a) es poco contemplado. así lo muestra 
el informe del plan de desarrollo municipal de real de catorce 2015-
2018 que manifiesta “en la estructura por edad, se observa una ten-
dencia a disminuir el porcentaje de menores y domina el de adultos 
en edad productiva, considerándose que el incremento del porcentaje 
de población en edad productiva y la disminución de la población de-
pendiente (niños y adolescentes) representa un factor favorable para 
el crecimiento económico de la localidad que ha de ser aprovechado, 
promoviendo la generación de fuentes de empleo, a fin de retener a los 
adultos jóvenes revirtiendo así gradualmente las tasas negativas de creci-
miento poblacional” (2015: 17). resulta interesante que el documento 
refiere a la niñez como la población dependiente y además que se les mire 
como actores no productivos, al menos en lo que se refiere a lo económi-
co, cuando los niños y niñas de real, pueden ganar en un fin de semana 
de 300 a 1,500 pesos trabajando en el turismo, en la obra como peones, 
etc.  en real de catorce la infancia marginada trabaja junto a sus padres 
en el ejido, o vendiendo artesanías, dulces o productos en el pueblo. 
“aquí tanto niños como niñas se crían en la calle, pues sus padres se la 
pasan trabajando en el comercio, y no tienen tiempo para cuidarlos” co-
menta la Gloria samaniego, Bibliotecaria de la biblioteca vasconcelos, 
real de catorce. en algunas temporadas, se emplean a niños llevando a 
las personas a sus hoteles o en los llamados fletes, que es cuando llegan 
la mercancía para los comerciantes. la mayoría de las niñas catorceñas 
también trabajan en el comercio, aunque sus actividades no son iguales 
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a las de sus pares varones.  las niñas venden productos en la plaza o 
caminando por el pueblo como: pan, arroz con leche, dulces, milagritos 
o trabajan con sus padres en los locales que se encuentran en la calle 
principal lanzagorta, vendiendo todo tipo de objetos para el turista. 

es así como la infancia se inserta en el sistema económico y com-
prenden bien el valor del dinero y cuentan con mayor acceso a sistemas. 
“Hemos sido testigos de cómo la niñez puede comprar un celular cos-
toso si trabajan en un mes” dice pablo (2021) dueño de un negocio de 
celulares. de comunicación global y con ello a plataformas digitales y 
servicios de red social. las niñas hijas de los tenderos en una edad entre 
los 8 a 12 años ya cuentan con un celular, y lo utilizan para comunicarse 
con sus madres y amigas, y hacen uso de redes sociales donde consumen 
música de reggaetón y rap mexicano y series con perspectivas de consu-
mo occidental. los niños por el contrario se exponen mucho más a la 
violencia tanto tecnológica como vivencial, consumen series que tienen 
clasificación de adulto y se refieren a sus pares femeninas, como “la to-
xica, la lady, etc.” lo cual aprenden de las redes sociales. los niños que 
se ejercitan juegan béisbol. Fue durante un juego en cedral que joaquín 
de 10 años tuvo contacto con un comando armado mientras regresaba 
de su juego “se nos cerraron maestra, nos pidieron que nos identificára-
mos, a mi papá y a compañeros que venían atrás de la troca les revisaron 
sus maletas, estaban encapuchados, pero yo no sentí miedo” (2021). 

por otro lado, las niñas Wixaritari sufren discriminación no sola-
mente por sus pares, si no por los mismos adultos. así lo refiere alma 
de 7 años, “a esa niña no la dejan juntarse con huicholes” (2021). esta 
situación se ha manifestado desde hace 10 años cuando llegaron a asen-
tarse miembros del pueblo Wixaritari (a quienes los españoles se refe-
rían como huicholes en la época colonial) después del conflicto minero. 
en general la niñez indígena se encuentra más sola o se juntan solo 
con los de su comunidad. sarah de 11 años asiste todos los días a la 
Biblioteca josé vasconcelos de la comunidad pues prefiere estar leyendo 
y compartiendo conocimiento que sola en la plaza donde sus padres 
tienen un puesto de artesanía. eso sucede si no se encuentra cuidando 
al bebé de su hermana. 

pocas son las niñas que permanecen más tiempo en sus casas, o 
jugando con vecinas cercanas. los juegos más comunes son atrapadas, 
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escondidillas, juegan a la comidita cortando flores y plantas o haciendo 
juegos de rol en la calle, pues al ser una comunidad pequeña, la seguri-
dad para jugar en espacios abiertos prevalece. Habitan en el real otras 
niñas viviendo contextos desiguales, hijas de los hippies que se asientan 
tanto en el pueblo como en comunidades cercanas los catorce o po-
trero. no asisten a la escuela pues siempre están en tránsito, itandewi 
(2021) de 10 años, quien es originaria de puebla, dice que “mi mamá ya 
me está enseñando el punto decimal y que eso no lo ven en la escuela.” 
también existen niñas que se han mudado con sus madres desde otros 
estados para encontrar trabajo en el real, casi siempre huyendo de la 
violencia intrafamiliar.  

esto se da en un contexto no sólo de pobreza y precariedad de los 
servicios públicos, sino también la falta de servicios educativos. las ni-
ñas que se han abordado para el estudio cursan la escuela primaria en las 
únicas dos escuelas de real de catorce. el acompañamiento educativo 
es desde la imposición, siguiendo planes y programas que no contem-
plan las diversas cuestiones de la población, por ejemplo, a las y los 
niños Wixaritari, que salvo dos o tres niños y niñas se matriculan en la 
escuela, lo anterior debido a su condición itinerante, pero también a la 
exclusión y discriminación que existe. es el mismo sistema educativo 
que no permite que los niños mayores sigan estudiando. tal es el caso 
de lourdes, indígena Wixarika de 16 años, a la cual no le es posible ya 
cursar la secundaria pues para entrar se deben tener 15 años y 7 meses 
como máximo. esta situación genera que los niños y adolescentes indí-
genas que quieren estudiar lo hagan por medio del sistema del inea, 
pero esto tampoco se logra pues no cuentan con las herramientas bási-
cas para asistir a este programa, capacidad de lectura, conocimiento de 
las letras y de los números principalmente.   Frente al contexto antes 
expuesto resulta imperante escuchar la voz sobre todo de las niñas que 
transitan su día a día por estos y otros fenómenos sociales, y conocer y 
entender desde su propios textos y narrativas lo que tienen que decir, no 
sólo sobre su vida, si no también sobre el espacio que construyen men-
tal y simbólicamente. por ello se plantea un acercamiento que emplee 
acercamientos de gráfica simbólica, aplicada mediante metodologías 
colaborativas. 
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un acercamiento inter Metodológico

el punto de partida metodológico realiza el acercamiento desde un cor-
te cualitativo, para que la información construida y el conocimiento 
generado sea a través de la reflexión del contexto de las niñas; y no 
traducido por la investigadora. se trata de encaminar, fortalecer, guiar 
y ayudar a llevar sus propias experiencias por ello el propósito de la 
metodología es de tipo mixto y explicativo, con un trabajo de campo de 
larga data. el tronco común que robustece la investigación es la metodo-
logía etnográfica reflexiva que propone Gunter dietz para trabajar en el 
campo educativo, ya que tiene toda la pertinencia analítica para apoyar 
a las niñas tanto de comunidades diferentes como pertenecientes a otras 
culturas. por tanto, este acercamiento secunda los preceptos teóricos, en 
la interculturalidad, el pensamiento decolonial y el dialogo de saberes, 
los cuales aparecen en el color naranja del marco teórico y conceptual.

la reflexión gira en torno al sistema interétnico que se gesta al tran-
sitar en el mismo espacio: niñas rurales y niñas indígenas. lo anterior 
se refuerza con el concepto de García canclini (2004) “culturas hí-
bridas” pues “si la autonomía pretende transformar relaciones sociales 
entre mujeres y hombres de los pueblos indígenas, con el estado y entre 
indígenas y mestizos... entonces la investigación en sí se convierte en 
un terreno contencioso, de posible transformación social y de cuestio-
namiento político” (2011: 790).  el estudio se realiza principalmen-
te con niñas, por lo que la perspectiva interseccional de la clase, raza 
y género es muy pertinente. dietz plantea que tanto los intereses de 
la comunidad como los de las niñas deben abordarse desde la propia 
cultura, por ello la propuesta es decolonial e interseccional “desde la 
perspectiva constructivista y poscolonial, que proporcionan una nueva 
base conceptual para reformular el tratamiento institucional de la diver-
sidad y la interculturalidad…lo anterior desde en sus inter-relaciones, 
interacciones e interferencias mutuas que llevan consigo las tensiones y 
contradicciones resultantes” (2013:184) 

se ha establecido una etnografía reflexiva y aplicado metodologías co-
laborativas y participativas, a través de talleres que refuerzan el abordaje 
decolonial.  se ha construido y dialogado con las niñas todo el tiempo 
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para estudiar lo que dicen a partir de sus tradiciones orales y sus juegos 
respetando la construcción de su hacer. se ha realizado observación par-
ticipante, grupos focales, y técnicas participativas, usando un lengua-
je comunicativo adecuado. consensando actividades e introduciendo 
diversos temas que ellas mismas han elegido y concluido, tratando de 
no dominar la conversación y facilitando las técnicas diversas su crea-
tividad. pues “los niños imaginan y recrean a través de sus actividades 
lúdicas … hay que reconocer en ellos una capacidad de agencia que les 
permita dotar de sentido su vida cotidiana” (Quecha, 2014). en este 
enfoque lo etnográfico se ha vuelto auto-etnográfico pues son las niñas 
quienes nombran-haciendo y narran- interpretando y a la vez recono-
cen su mundo para que desde la re-construcción simbólica del espacio 
(territorio) y desde sus posiciones políticas y problemas, se pueda leer a 
través de sus escritos, explorar a través de sus dibujos, pero sobre todo 
se indague sobre como constituyen y reproducen sus representaciones 
sociales. esta postura que se refuerza a través de la participación acción, 
aplicando la autodeterminación desde lo comunitario, pero también 
desde sus haceres y saberes. por un lado, las niñas de real de catorce 
expresan como es su espacio, dando forma a como se involucran en los 
fenómenos sociales, intentando establecer relaciones con la forma de 
expresarse, el tiempo, la conectividad y con la corporalidad de los ac-
tores involucrados directa e indirectamente en el contexto de las niñas 
(Grimson 2000). 

dos conceptos se recuperan de la propuesta de rossana podestá 
(2007) la intercomunicación  (modo de comunicación abierto que sur-
ge de las interacciones de las propias infancias) y el concepto de in-
ter-aprendizaje que refiere a la forma en la que exploran e intervienen su 
propio aprendizaje las niñeces. lo anterior unido al concepto central de 
la etnografía reflexiva la interculturalidad, complementan esta inter-me-
todología. esta propuesta triádica asociativa, que desde la lógica de sus 
saberes, enlaza la reproducción interpretativa de las niñas, construye 
narrativas colaborativas de adentro hacia afuera y con ello se ejerce su 
autodeterminación.  

la interculturalidad, el inter-aprendizaje y la intercomunicación 
funcionan a través de la representación gráfico y simbólica, aplicada 
sobre todo en la segunda fase las metodologías colaborativas a través de 
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los talleres de acuarela Lo que más me gusta de donde vivo donde se ha 
dialogado a profundidad con más de 30 niñas entre 10 y 11 años que 
se identifican como Wixaritari o rurales en diversos espacios. se han 
realizado actividades de representación gráfica en la escuela primaria 
Benito juárez y la Biblioteca josé vasconcelos de real de catorce de 
forma institucional y de manera no formal con niñas en tránsito reali-
zando actividades los sábados en la plaza principal del pueblo. durante 
el taller se hizo énfasis en el cuidado del agua, pues al utilizar agua para 
pintar, las niñas reflexionaron sobre cada cuando tienen agua y como 
la conservan. salma (2021) comenta: “el otro día tuvimos que tirar los 
tambos del agua donde la guardamos, porque ya tenía mucha tierra y 
arena, aunque los tenemos tapados.” y es que, aunque la población lle-
na tambos y cubetas, el día que llega el agua se torna terrosa a los pocos 
días. otras de las vivencias y opiniones que han compartido las niñas 
durante las actividades van desde la falta de recursos para estudiar y el 
apoyo al trabajo de sus padres hasta sus relaciones familiares. 

las charlas principales en cuanto a la minería se tornan muy histó-
ricas. no tienen muy claro que mineral se extraía, ni las consecuencias 
que tiene el proceso de la minería. sin embargo, conocen muy bien 
las ruinas porque sus abuelos y abuelas les han compartido numerosas 
historias y para algunas sus abuelos se emplearon en la mina. incluso 
tienen parientes trabajando en las minas de zacatecas o coahuila por 
lo que solo es visto como un trabajo bien remunerado. zamyra (2021) 
comenta: “en mi casa tengo una puerta muy antigua que mi abue-
lo se trajo cuando cerro la mina, él trabajaba ahí y su papa también.” 
con ello se aprecia que la visión en torno a la minería es remembrando 
un pasado histórico, al igual que el discurso aprendido por los varones 
quienes se emplean como guías de turistas aprendiendo historias donde 
los datos no siempre concuerdan, normalizando e idealizando el con-
texto minero, a pesar del legado negativo de este sector sobre sus vidas. 

las niñas viven en un contexto familiar con sus padre y madre bio-
lógica, salvo algunas niñas quienes dialogan entre ellas como es tener 
padrastro o madrastra, cuestión que se torna dolorosa de contar. estas 
charlas surgieron durante la elaboración de la actividad Mi árbol ge-
nealógico para identificar a las familias de su comunidad.  tania (2021) 
comparte: “yo no sé si poner a mi mamá o a mi madrastra, tengo más 

Minería (vaciado).indd   293 7/17/22   6:54 PM



294

hermanos, pero desde que mi mama se murió, mi papa no vive conmi-
go.” la niña a veces no asiste a la escuela ya que queda al cuidado de su 
abuela y atiende la miscelánea familiar. 

se ha profundizado en el trabajo con la niñez de real de catorce 
la valoración del territorio biocultural, a partir de representar plantas 
y malezas propias de los cerros y sierras con el proyecto Las plantas 
de Real de Catorce. esta actividad se realizó con talleres visitando dos 
lugares, pueblo Fantasma (antigua Mina de san josé de los álamos) 
y la Hacienda de san agustín. itzel (2021) comenta “dice mi abuelito 
que este tiro tiene 250 metros de profundidad.” en esta actividad las 
niñas buscaron, dialogaron y compartieron sobre la planta que eligie-
ron. también discutieron el uso medicinal el cual han aprendido de sus 
madres y abuelas, plantas como salvia, orégano, valeriana y manzanilla, 
entre muchas otras que representaron. 

por otro lado, en la actividad colaborativa Retablo a San Panchito, 
se construyó la apreciación sensible de la experiencia emocional a partir 
de la espiritualidad, ya que la mayoría de las niñas en el pueblo tienen 
un arraigo al catolicismo pues conocen muy bien los milagros de la vida 
del santo patrono. en la mayoría de las experiencias visuales y narrati-
vas agradecen por tener una familia o el no sufrir la pérdida de un ser 
querido por covid 19. otras dedican sus retablos a la cura de una 
enfermedad o la intención de convertirse en doctora, militar, abogada 
etc. Miriam (2021) dice: “a mí me dio una parálisis al inicio en la pan-
demia, decían que era una bacteria, pero el doctor dijo que estaba pre-
sionada por tantas tareas.” ella dedicó el retablo a dar gracias por salir 
de esa dificultad.  los retablos se compartieron durante la procesión a 
san Francisco de asís. estas actividades demuestran la importancia de 
sus saberes transmitidos especialmente por sus madres y abuelas.
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Fig. 2.-proyectos “Mi árbol genealógico” ilustración de edith arzo-
la, “las plantas de real de catorce” ilustraciones de zamyra e itzel 

y “retablo a san panchito” 

ilustraciones de Miriam alexandra y eimi. archivo carmen zapata

se han realizado dos actividades más, pues es del interés centrarse 
en el ahora de las niñas y en cómo viven en la actualidad sus tradiciones, 
historias y conocimientos sobre su comunidad. por ello, se realizó la 
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actividad Sueños de mi comunidad, donde realizaron alebrijes de carto-
nería reflexionando sobre la fauna del altiplano, con ello se reconocie-
ron animales tanto domésticos, como los que reconocen en su entorno. 
viridiana y Miriam mezclaron el gato y las mariposas, pero otras niñas, 
trabajaron con rata, caballo, pollos, águilas y coyotes de esta forma las 
niñas conviven y reconocen la fauna del lugar, la cual está presente a 
pesar del contexto minero y colonial.

se realizó también un mapeo comunitario en donde se siguieron 
transitando los espacios del pueblo, con ello se complementó el pro-
yecto El libro de algo que solo yo sé en dónde, apelando a la narrativa 
oral, se compartieron historias del pasado minero y de bonanza, las más 
comunes son la historia de El Jergas, minero que se aparecía en la mina 
de la purísima y la leyenda de La Chata mentada, La casa azul y la casa 
amarilla, entre otras. leyendas intergeneracionales que son conocidas 
por los pobladores, surgieron durante la conformación del pueblo y su 
auge minero y que, hoy se replican para ensalzar un pasado que, aunque 
ya se fue refiere un capital simbólico y turístico importante, pues las 
infancias las replican como parte de su historia. 

conclusiones

los acercamientos planteados desde la experiencia emocional y so-
cial con las niñas de real de catorce desde de la estrategia metodológica 
planteada ha permitido una investigación centrada en los poderes, ha-
ceres y saberes de las niñas de real de catorce. se encontró que la fami-
lia, la espiritualidad, el contexto biocultural dividido en flora y fauna, así 
como la importancia histórica de vivir en un pueblo con pasado minero 
está presente, aunque no necesariamente de manera negativa. 
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Fig. 3.- Fotografías de la fase de la inter-metodología 
y narrativa oral

no todas las niñas están conscientes de los riesgos y peligros que ha 
dejado la minería, aunque sí dialogan de lo que sucede con los turistas 
que visitan su comunidad como la basura y la falta de agua. se ha obser-
vado que algunas trabajan los fines de semana hasta las 11 de la noche 
junto con sus padres, lo que se ve reflejado en su rendimiento escolar y 
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en sus deseos de seguir estudiando. están conscientes de que viven en 
un pueblo que en sus inicios vivió de la minería. sin embargo, pocas co-
nocen la historia de explotación colonial y poscolonial. incluso la ma-
yoría de la comunidad no se preocupa por las consecuencias que en su 
momento esta actividad dejó y cuáles serían las consecuencias de revivir 
la minería por parte de una compañía extranjera. esto sucede aún y 
cuando viven el día a día el legado de la minería a través de la exclusión 
de la infancia Wixaritari con los que no conviven, la escasez del agua 
para abastecer los hoteles y servir a los turistas que buscan la experiencia 
rural. esto refleja el pasado colonial y la dependencia económica e in-
fluencia de la economía global que desplaza los saberes locales. así, los 
catorceños se han acostumbrado a vivir del turismo, pero por otro no 
reflexionan críticamente sobre la reavivación de esta por parte de First 
Majestic silver corp, lo que sucedería a 5 kms. del pueblo explotando 
la montaña que contiene los mantos freáticos subterráneos. 

por ello la infancia de real de catorce plantea a través de sus re-
flexiones la encrucijada a que viven en la coyuntura actual. por un lado, 
la infancia quiere mantener las historias comunitarias y el cuidado de su 
territorio. al mismo tiempo, la niñez se encuentra influida por procesos 
de acumulación global y medios sociales que desplaza las preocupacio-
nes ambientales y los saberes locales para enfocarse en visiones occiden-
tales de consumo. es por ello, que la reflexión sobre el estudio de estos 
temas sociales, como son minería y agua deben dar la importancia e 
incluir a la niñez como parte de los sujetos de agencia social pues es la 
infancia quien también vive sus consecuencias. 
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la Minería Metálica en costa de MarFil: 
un estudio soBre sus reGulaciones, 
el papel de los conFlictos sociales 

y la Mujer en ity y aGBaou 

erika yazmín lópez aMaro

introducción

el presidente costa de Marfil hasta la fecha de redacción es alassane 
ouattara, quien ocupa el cargo por tercera vez, estando en funciones 
desde el año 2010. la meta de este presidente es convertir a costa de 
Marfil en el mercado minero más grande de la áfrica subsahariana en 
un periodo de 20 años y reforzar la participación de las mujeres en el 
sector. en una conferencia titulada “Minas y energía: la nueva visión de 
costa de Marfil” llevada a cabo en el 2011, el ministro adama tounga-
ra aseguró que se necesita, entre otras cosas, realizar distintas reformas 
jurídicas e institucionales en el ramo de la minería (Kouassi, 2011). 
asimismo, el ministro jean-claude Kouassi reconoció que este sector es 
mayoritariamente masculino, por lo que “hay esfuerzos por hacer” (Bai-
keh, 2019). esto muestra cómo la minería se convirtió en una prioridad 
en la agenda gubernamental, y es ejemplificado por la puesta en vigor 
del nuevo código Minero en 2014.

en el presente artículo buscaremos analizar el código Minero del 
2014, que es el ordenamiento jurídico que pone en marcha la nueva 
perspectiva presidencial acerca de la industria minera. en ella, se obser-
vará que la promoción, el respeto y la protección de los derechos hu-
manos ya no queda sólo a menos del estado, sino también las personas 
titulares de un permiso minero. además, como reconocemos que lo 
jurídico tiene una relación fáctica con lo político y lo social, estudiare-
mos la operación de las dos minas: ity y agbaou. la primera al sur-cen-
tro del país y la segunda al oeste. ambas explotadas, hasta principios 
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del 2021, por la empresa canadiense endeavour que es la más grande 
productora de todo áfrica occidental (jamasmie, 2020). para ello, nos 
concentraremos en los conflictos sociales y el rol de la mujer en las dos 
minas. el argumento del capítulo es que los esfuerzos del gobierno para 
modernizar el sector minero en costa de Marfil con el nuevo código 
son insuficientes para la protección de los derechos de las mujeres en la 
rama productiva, y que,de hecho, esta sigue siendo llevándose a cabo 
de una manera que tampoco favorece a los derechos humanos de las 
comunidades ni del medio ambiente.

examinaremos fuentes primarias y secundarias. en cuanto a las pri-
marias tenemos los documentos oficiales (el código Minero de 2014, 
la constitución de costa de Marfil), y las noticias (le Monde, tv-
5Monde, abidjan.net, voa, Fratmatinfo, l’infodrome). respecto a 
las secundarias, son los artículos sobre costa de Marfil en las bibliotecas 
digitales, documentos oficiales de organizaciones internacionales o de 
empresas privadas. esto con el fin de tener una perspectiva integral por 
medio de los documentos jurídicos, los análisis de los organismos pú-
blicos y privados y el rastreo de los acontecimientos de las minas en las 
noticias del país. 

el estudio jurídico se basará en las regulaciones para los minerales 
metálicos, excluyendo así los no metálicos y energéticos. el análisis ver-
sará sobre el código Minero de 2014 que es el marco jurídico vigente. 
en cuanto al estudio social y político se estudiará la operación de la 
empresa minera canadiense endeavour hasta marzo 2021 en las minas 
auríferas de ity y agbaou, poniendo énfasis en los conflictos sociales y 
en las políticas mineras canadienses respecto a las mujeres. se escogie-
ron estas minas porque el oro está en pleno auge y atrae nuevos ope-
radores (Mieu, 2020a) y porque endeavour es la empresa minera más 
importante de áfrica occidental de nacionalidad canadiense27 y quien 
encabeza la iniciativa HeForshe en el sector.

para el presente capítulo, consideramos pertinente en un primer 
momento hablar sobre las generalidades del país, de su contexto histó-

27 a partir del 1 de marzo del 2021 (tossou, 2021), endeavour Mining cedió la mayoría 
de sus participaciones en la mina de oro de agbaou a otra empresa por 732 millones de dólares, 
o 650 millones de euros (le Bec, 2020). sin embargo, se sigue manteniendo como el gigante 
aurífero de áfrica occidental.  
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rico y sobre las políticas mineras actuales. en un segundo momento, se 
analizará la regulación de la actividad extractiva en su rama metálica, 
es decir, el código Minero de 2014. después, pasaremos al estudio de 
las regiones de ity y agbaou y sus respectivos conflictos sociales. poste-
riormente, hablaremos de la empresa canadiense y del rol de la mujer 
en ella. concluiremos analizando las vertientes jurídico-sociales de la 
actual minería marfileña.

contexto Histórico, socio-político y ambiental

la historia de costa de Marfil no debe ser perdida de vista cuando ob-
servamos el panorama actual de la minería metálica. el territorio mar-
fileño es rico en oro, manganeso, diamante, hierro, bauxita y níquel 
(chambre de commerce et d’industrie de côte d’ivoire, 2012: 1). el 
oro está al oeste del país y al norte cerca de la capital yamoussoukro; el 
diamante también se encuentra en el norte entre las ciudades de Kor-
hogo y séguéla; el hierro está al oeste y finalmente el manganeso al sur 
y al norte del país (conseil national de l’initiative pour la transparence 
dans les industries extractives au côte d’ivoire, 2014: 20). las regiones 
con más recursos son al norte savanes, con tres yacimientos de oro, 
de los cuales dos cuentan con minas industriales; al oeste Montagnes 
con yacimientos de níquel, hierro y un yacimiento de oro que es mina 
industrial; y Gôh-djiboua con tres yacimientos de oro. costa de Marfil 
contiene más de un tercio del cinturón Birimian Greenstone (H2G 
consulting, 2021). como punto de comparación, el país africano con 
mayor producción es Ghana con 158 toneladas en 2018 (rFi, 2019) 
y contiene sólo un quinto del cinturón. el campo aurífero marfileño 
produjo hasta septiembre 2020, 28,330 toneladas en comparación con 
el 2019 cuando se produjeron 23,649 toneladas. esto se traduce en 
un alza de 20.30% (Bath, 2020). de los 196 permisos de exploración 
y explotación del año 2019, el 80% de las autorizaciones eran de oro 
(Bureau Business France d’abidjan, 2020, a: 1). 

para costa de Marfil, la industria minera representó el 8% del piB 
en el 2011 (nouza, 2011), en el 2012 el 2.3% (chambre de commerce 
et d’industrie de côte d’ivoire, 2012:1), y en el 2019 el 4% (Bureau 
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Business France d’abidjan, 2020, B). costa de Marfil con 322,463 ki-
lómetros cuadrados produjo 32.5 toneladas de oro en el 2019 (Mieu, 
2020b) y 510 mil toneladas en 2017 de manganeso (Gobierno de costa 
de Marfil, sin fecha). y el oro y el manganeso son los únicos minerales 
que se extraen a escala industrial junto con la bauxita (Fair links, 2012: 
5; Bureau Business France d’abidjan, 2020, a:1).

el estudio sobre los efectos ambientales tanto de la minería indus-
trial como artesanal en el territorio apenas se están desarrollando, pues 
como hemos visto, el progreso del sector minero se está cimentando. 
Koffi, y., ahoussi, K., Kouassi, a., y Biemi, j. (2014 :129) mencionan 
que los impactos de la minería en el agua eran negativos, pues se notaba 
que la minería artesanal perturba los mantos acuíferos dado que se des-
truyen ciertos afluentes de agua. sin embargo, ellos mismos dicen que 
“acerca de la contaminación de las aguas por el cianuro y el mercurio 
utilizados en las actividades mineras, nuestros datos no nos permiten 
pronunciarnos con exactitud” (2014:130). denis (2016:26) supone que 
“la explotación artesanal clandestina del oro tiene efectos negativos no 
solamente en el medio, sino en la salud de la población” por el uso 
del mercurio. sin embargo, “no existe (...) ningún estudio relativo al 
impacto sanitario de las extracciones auríferas” (denis, 2016: 29), refi-
riéndose a las mineras industriales, aún si la experiencia de campo dice 
que éstas afectan negativamente a la salud, como se ha demostrado en 
otros estudios de caso en este libro. la ausencia de estudios se debe pre-
cisamente a que la explotación minera está apenas en la fase de arranque 
(Banco Mundial, 2010: 5). en este sentido, el Banco Mundial dice que 
la limitación de los efectos negativos al medio ambiente podrá hacerse 
realidad cuando haya una cartografía geológica y minera del territorio 
(Banco Mundial, 2010: 6). 

es esencial hablar brevemente sobre el conflicto postelectoral ocu-
rrido entre 2010 y 2011 y la geopolítica de éste, ya que nos muestra 
como la industria extractivista es crucial en los procesos políticos de 
los países en vías de desarrollo. costa de Marfil es una república inde-
pendiente, soberana, indivisible, laica, democrática y social. tiene un 
régimen presidencial con un sistema multipartidista. Ha contado con 
cinco presidentes desde el 6 de agosto de 1960, el cual es el día de su 
independencia. de esos cinco, sólo dos han promulgado un código 
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Minero, siendo el primero Henri Bédié en 1995 y alassane ouattara 
en 2014. el presidente que más se ha enfocado en desarrollar la indus-
tria minera es alassane ouattara, quien con múltiples estrategias, le ha 
puesto énfasis a las actividades extractivas y la promoción de la mujer en 
ellas. prueba de ello es la adopción del código Minero de 2014 que será 
analizado en líneas posteriores y la adopción de la iniciativa HeForshe 
a través de una asociación. 

uno de los eventos que marcaron la vida del país fueron las elec-
ciones presidenciales del 2010, celebradas después de diez años sin que 
ellas se hubieran llevado a cabo. el país estaba fragmentado entre norte 
y sur por múltiples factores, siendo uno de los más importantes el con-
cepto de ser marfileño, que se había suscitado desde la crisis del 2002. 
este conflicto se representaba también en los candidatos presidencia-
les: laurent Gbagbo y alassane ouattara, cada uno apoyado con sus 
respectivas fuerzas armadas (Fofana, 2011).  Gbagbo contaba con las 
fuerzas armadas del estado (Fuerzas de defensa y de seguridad o Fsd) 
y ouattara con Guillaume soro, quien era el líder de las Fuerzas nuevas 
(Forces Nouvelles en francés) desde el 2002 y que cambiaron de nombre 
en el 2016 a Fuerzas armadas nacionales de costa de Marfil (Fanci) 
para deshacerse de la connotación negativa de ejército de rebeldes (offi-
ce Français de protection des réfugiés et apatrides, 2017). el electora-
do que apoyaba a cada uno, correspondía con la posición geográfica de 
las respectivas fuerzas armadas: el voto duro de Gbagbo provenía del sur 
mientras que el de ouattara del centro y del norte, zonas que estaban 
bajo control de las Fuerzas nuevas desde la crisis del 2002 (Fofana, 
2011) y ricas en oro y diamantes.  

tras las elecciones, la comisión electoral independiente, ce-
deao, unión europea, Francia, estados unidos, Fondo Monetario 
internacional y las naciones unidas declararon ganador a ouattara. 
Mientras tanto, la corte constitucional indicó que era Gbagbo, siendo 
este último el órgano previsto por la constitución marfileña para esta-
blecer los resultados vinculatorios de los comicios. de tal suerte, el país 
se encontraba dividido y mantuvo dos presidentes por un periodo que 
no excedió de los cinco meses. 

tras la captura de Gbagbo el 11 de abril del 2010, ouattara tuvo 
que prestar atención a la situación de los minerales, pues estos habían 
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funcionado como método de financiamiento y abusos de las fuerzas ar-
madas que apoyaron a Gbago, lo que ocasionaba un escenario político 
delicado (reuters, 2015).  en este sentido, ouattara buscó un marco 
jurídico que le permitiera poner en orden tanto la minería artesanal e 
industrial a través de autorizaciones estatales. así, por un lado consen-
tía la extracción manual de los pequeños productores que había estado 
prohibida de iure, y por otro fomentaba la inversión extranjera de los 
grandes capitales extractivistas. asimismo, al enunciar los derechos hu-
manos como forma de estabilización política en un contexto de conti-
nuo conflicto social, el cual es legado del colonialismo. 

ouattara promulgó un nuevo código Minero el 24 de marzo del 
2014. en él, encontramos la inclusión de los derechos humanos, así 
como la clasificación de la minería legal e ilegal, siendo la primera que 
incluye como condición obtener un permiso del gobierno, regulando 
de esta manera la situación de los extractores artesanales. tras la puesta 
en vigor del código, ouattara comenzó con múltiples persecuciones 
a las personas que seguían sin regularizar la extracción aurífera. el mi-
nistro de la industria y de las Minas, jean-claude Brou dijo, tras haber 
desmantelado 148 sitios de minería ilegal en el norte y en el centro 
de costa de Marfil, que “aquellos que quieran trabajar vendrán a la 
administración y buscarán autorización. los entrenaremos.” (reuters, 
2015). 

asimismo, el gobierno se ha enfocado en promover la participación 
de la mujer en la minería. por ejemplo, la tasa laboral bajo el manda-
to de ouattara pasó de 2017 a 2019 de un tres a un siete por ciento 
(Bakieh, 2019b). durante su mandato se promovió la red de Mujeres 
Marfileñas de costa de Marfil (FeMici por sus siglas en francés) en 
el año del 2015, que es la organización comprometida con la equidad 
entre hombres y mujeres y con reconocer el liderazgo femenino en el 
sector de la minería (tagro, 2017).

sin lugar a dudas la inclusión de la mujer en el sector minero es 
pieza clave para el desarrollo de la actividad productiva, pues ellas repre-
sentan el 49.1% un total de 20 millones de personas marfileñas (japan 
international cooperation agency, 2013). a pesar de representar casi 
la mitad de la población, su participación en la minería ronda en el 9% 
y 7.8% en el sector privado en general (Baikeh, 2019; Ministère des 
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Mines et de la Géologie, 2019); aunque otras fuentes indican que sólo 
un 1% de mujeres están presentes en la cadena industrial minera, por 
lo que el porcentaje restante se encontraría en la minería artesanal que 
normalmente se lleva a cabo de forma ilegal a pesar de los esfuerzos del 
gobierno (Franceinfo, 2017). es decir, la participación de la mujer se 
ve como un factor importante para el mercado laboral y así satisfacer la 
demanda de trabajo flexible sin prestaciones y en precarias condiciones 
laborales. 

las mujeres trabajan en el sector artesanal porque las mujeres son 
vistas como “manos pequeñas” dispuestas a hacer todo, pues son po-
blación vulnerable (Franceinfo 2017). esta situación las lleva a la clan-
destinidad y la explotación laboral en la extracción aurífera. de igual 
manera, las mujeres afrontan violencia sexual, discriminación y abuso 
de poder por parte de los hombres dado que son ellos quienes normal-
mente les compran las pepitas de oro (ciyow, 2021). además, temen 
encontrarse con los agentes marfileños de aguas y Bosques, los cuales 
son guardias gubernamentales que vigilan si la extracción artesanal tie-
ne o no permiso. ellos les exigen 155 euros si no quieren ir a prisión 
por no contar con el permiso para la minería artesanal (ciyow, Ibid). 

lo cierto es que, como veremos más adelante, los esfuerzos del go-
bierno de promover la participación femenina minera se centran en 
los entes privados, dejando de lado a las mujeres que no practican la 
minería industrial. el gobierno se ha enfocado en el incremento de la 
participación de la mujer, es decir, buscando la paridad en el mercado 
laboral de la minería industrial, lo cual no necesariamente brinda pro-
tección de los derechos humanos a las mujeres, y las comunidades que 
ellas habitan y el medio ambiente.

el código minero de 2014

el código Minero en vigor ganó el premio de “Mejor país” en materia 
de reforma en el sector minero en el 2014, superando a Finlandia, perú 
y serbia (entreprendre.fr, 2019). el premio es otorgado por Mines and 
Money, que es un evento internacional líder en materia de minería e 
inversión, donde asisten más de 2,000 personas ejecutivas, incluyen-
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do inversores, mineros, bancos, asistentes jurídicos y proveedores de 
servicios (Mines and Money, 2019). costa de Marfil se convirtió en el 
primer país africano en ser galardonado desde la creación de ese premio. 
el Ministro en ese entonces de la industria y de las Minas, jean-claude 
Brou, mencionó que éste se debía a una nueva impulsión al sector mi-
nero del presidente alassane ouattara (zobo, 2014). 

con dicha estrategia jurídica, costa de Marfil formalizó la extrac-
ción artesanal, enunció la protección, respeto y promoción de los dere-
chos humanos y mejoró el proceso de certificación de diamantes. esta 
situación llevó a que la onu levantara el embargo sobre el diaman-
te que lesionaba los intereses monetarios desde el 2005 (chambre de 
commerce et d’industrie de côte d’ivoire, 2012 y zobo, 2014). así, 
el nuevo código es resultado del “consenso entre el sector minero, el 
ministerio de las Minas y de otros actores en el ramo” (Kaba, 2014).  su 
atractivo es que garantiza el funcionamiento transparente de los con-
tratos llevados a cabo en la minería industrial (Bureau Business Fran-
ce d’abidjan, 2020, a: 4). el objetivo de haber derogado el de 1995, 
fue aumentar la participación del sector minero a 5% del piB en el 
2020 (centre d’information et de communication Gouvernementale, 
2018).

el código se compone de 44 páginas de 16 títulos y 197 artículos. 
a diferencia del código Minero de 199528, el del 2014 habla sobre 
los derechos humanos y de los derechos de los pueblos29. el código 
de 2014 es más explícito al decir que no sólo el estado “garantiza el 
respeto, la protección y la ejecución de los derechos humanos y de los 
derechos de las comunidades locales afectadas por la minería”, sino que 
todas las entidades implicadas en la explotación minera “tienen la obli-
gación de respetar, proteger y promover los derechos humanos” y de 
“respetar los derechos de los pueblos y de las comunidades locales”. 
el estado no el único obligado a hacer valer los derechos humanos, 
sino que también los particulares que sean titulares o beneficiarios de 
la explotación minera deberán tener en cuenta el respeto y promoción 

28 si bien este código cuenta con un capítulo del artículo 76 a 79, sobre la protección del 
medio ambiente, es desde una perspectiva meramente administrativa.

29 artículos 76 a 79
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de ellos. si bien esto puede sonar bastante óptimo, lo cierto es que el 
código presenta deficiencias, pues al incluir como guardianes de los de-
rechos humanos a otros sujetos que no son el estado, las comunidades 
y las mujeres se encuentran en situaciones donde tienen que negociar 
sus derechos elementales (trabajo, educación, salud) con privados. esta 
protección de los derechos humanos va muy de la mano de la responsa-
bilidad social de las empresas, con lo que la fuerza del estado, ya débil, 
va limitándose cada vez más.  

un ejemplo de ello es que el código, en el artículo 117 impone una 
obligación a los que posean un título minero de respetar los principios 
de buena gobernanza contenidos en la iniciativa de transparencia de las 
industrias extractivas (itie por sus siglas en inglés). en la normativa 
de dicha iniciativa se contempla que los países tomen las medidas ade-
cuadas para progresar hacia la paridad (itie, 2019: 12), incluyendo allí 
el sector minero. esto es lo que ha dado paso a que el gobierno, desde 
el año 2014, fomente la participación de la mujer. y en el año 2020 el 
Ministerio de Minas y Geología sacó adelante la iniciativa HeForshe 
Minas costa de Marfil (Ministère des Mines et de la Géologie, 2020), 
que es una campaña creada por onu Mujeres para promover la equi-
dad de género.

el código igualmente contempla la creación de planes o fondos 
ambientales y de desarrollo comunitario, con una vestidura de derechos 
humanos. “el titular del permiso de explotación está obligado a elabo-
rar un plan de desarrollo comunitario en acuerdo con las comunidades 
aledañas y las autoridades administrativas” además, el mismo sujeto 
“está obligado a constituir un fondo alimentado anualmente”30. el có-
digo Minero contempla como la minería artesanal presenta un peligro 
para niños. para el 2012, 16,234 niños trabajaban en la minería, pues 
eran utilizados mayoritariamente en actividades peligrosas, como lo era 
entrar en túneles estrechos y profundos dado que los adultos no podían 
pasar (Ministère d’etat, Ministère de l’emploi, des affaires sociales et 
de la Formation professionnelle, 2012: 15, 96 y 97).  por ello, el có-
digo Minero del 2014 recoge en su artículo 120 que el trabajo infantil 
está prohibido. 

30 traducción libre de la autora del artículo 124 del código Minero de 2014

Minería (vaciado).indd   311 7/17/22   6:54 PM



312

también, el código obliga a que los titulares del permiso de explo-
tación cuenten con programas que mejoren sustentablemente la calidad 
de vida de las comunidades. esto es especificado en el decreto nº2014-
397 del 25 de junio 2014 en su artículo 128 que incluye el desarrollo 
de los servicios sociales básicos, la promoción del empleo y el desarrollo 
del capital humano deben ser tomados en cuenta. los fondos serán 
destinados a realizar proyectos de desarrollo socioeconómicos (artículo 
124 del código Minero) y para beneficiar las poblaciones identificadas 
como “localidades afectadas” (artículo 129 del decreto nº2014-397). 
Mencionados fondos se tomarán en cuenta a la hora de los impuestos. 

otro  cambio incluye  pedir la promoción de la economía local por 
medio del sector privado: el código establece que las empresas mineras 
tendrán que favorecer a las personas de nacionalidad marfileña tanto en 
la contratación como en su formación. por ejemplo, el artículo 131 dice 
que las empresas subcontratistas marfileñas deberán tener preferencia 
sobre las extranjeras en “condiciones equivalentes de calidad, precio y 
cantidad”31; el artículo 135 dictamina que los titulares de los permisos 
de explotación deberán “contribuir al financiamiento de los refuerzos 
de capacidades de (...) los ingenieros mineros y geólogos marfileños”32.  
otros ejemplos los encontramos en los artículos 8, 133 y 134 y artí-
culos 15, 85, 138 y 139 del decreto nº2014-397. esta exigencia de 
nacionalidad no es común en los demás países del áfrica francófona 
(Kaba, 2014). 

igualmente, el código incentiva fiscalmente a la inversión extran-
jera en costa de Marfil33 y contempla un plan de clausura de las minas 
que está descrito de los artículos 144 a 148. la función de éste es, aparte 
de reconocer que el titular de un permiso de explotación minera “con-
serva una responsabilidad civil por daños y accidentes que podrían ha-
ber sido provocados por las antiguas instalaciones hasta por un periodo 
de cinco años después de la clausura de la mina.” e indica:

31 traducción libre de la autora del artículo 124 del código Minero de 2014
32 traducción libre de la autora del artículo 131 del código Minero de 2014
33 se exoneran el iva a los bienes importados (artículos 165 y 168 del código Minero de 

2014), a los beneficios de los primeros cinco años de la producción comercial de la empresa mi-
nera (artículo 169 fracción e) y hay una reducción impuestos en la utilización de agua (artículo 
artículo 169 fracción b).
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(…) la limpieza del sitio de explotación; el desmontaje y retiro de 
las instalaciones mineras; el tratamiento y rehabilitación del sitio; la 
vigilancia de la pos rehabilitación del sitio; las posibilidades de recon-
versión del sitio; la puesta oficial a disposición a las autoridades compe-
tentes del sitio. 

aunque el código minero incluye cuestiones de desarrollo comuni-
tario y económico y de derechos humanos, esta visión es muy limitada. 
primero, la inclusión de las mujeres en la minería va más allá que la 
paridad. en otras palabras, no porque se alcance un idílico 50/50, esto 
hará que desaparezcan todos los abusos que existen dentro de la mine-
ría tanto industrial como artesanal. segundo, el código no contempla 
medios legales para que las comunidades puedan proteger su suelo; es 
decir, el código no establece claros procesos jurídicos para que personas 
sin títulos mineros puedan exigir sus derechos a la salud, a la educación 
o al trabajo. tampoco hay disposición que permita que las comunida-
des expresen su desacuerdo respecto a las prácticas industriales o arte-
sanales. 

asimismo, la clasificación de ilegal a la minería artesanal dentro 
del código ha tenido las siguientes consecuencias. el estado optó por 
una política de represión donde “más de 200 sitios ilegales han sido 
desmantelados y una centena de personas llevadas a la justicia desde 
hace un año” (Bensimon, 2020), abriendo oportunidades de inversión 
para las inversiones extranjeras y permitiendo una mayor recaudación 
fiscal al forzar la regularización de estos permisos ya sea por los mismos 
mineros artesanales o por las grandes empresas (Financial afrik, 2018; 
Groupement professionnel des miniers de côte d’ivoire en francés; tri-
bune ouest, 2018). además, al catalogar de ilegal la minería artesa-
nal sin permiso gubernamental, el código del 2014 ha propiciado que 
“diversos oficiales de las Frci [Forces Nouvelles] venidos de la antigua 
rebelión [de las crisis del 2002 y 2010], se enriquezcan apadrinando 
sitios clandestinos [de extracción aurífera] primero en el norte del país, 
después en todo el territorio¨ (Bensimon (2020). por lo que las comu-
nidades se ven orilladas a pactar sus derechos ya sea con empresas o con 
las personas que igualmente están involucradas en el comercio ilegal.

en este sentido, vemos que el código Minero, al establecer que 
las personas privadas también deben proteger, respetar y promover los 
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derechos humanos, han disminuido el papel del gobierno en la minería 
artesanal, pues su participación es casi nula a excepción de otorgar los 
permisos. en la minería industrial se observa lo mismo: la intervención 
estatal es mínima y que todo se deja en manos de las grandes empresas 
extractivistas, tanto conflictos sociales como la inclusión de la mujer en 
el sector minero. para prueba de ello, hablaremos acerca de las minas de 
ity y agbaou, que formaban parte del complejo minero endeavour Mi-
ning hasta marzo 2021. endeavour Mining, es la compañía que lidera 
la iniciativa HeForshe en costa de Marfil, pues uno de sus gerentes es 
el presidente de la asociación. 

las minas de ity y agbaou 

las minas de ity y de agbaou fueron explotadas mayoritariamente por 
la empresa canadiense endeavour Mining desde enero 2014 hasta mar-
zo 2021. si bien ity sigue siendo propiedad de endeavour, agbaou, 
desde marzo 2021, forma parte del portafolio de allied Gold corp. 
Mientras que la mina de ity se sitúa cercana a la frontera con liberia, 
agbaou se encuentra próxima a la de Ghana. la propiedad de las minas 
en ambas es la misma: mayor porcentaje a la empresa canadiense en 
relación con la participación gubernamental a través de sociedad para 
el desarrollo Minero de la costa de Marfil (sodeMi por sus siglas 
en francés), que es una sociedad creada a través de la ley n° 62-82 du 
22/03/1962. ity y agbaou son minas a cielo abierto y utilizan la lixivia-
ción. la recuperación de oro es distinta: en agbaou la recuperación es 
mayor a la de ity en un 9%. ambas minas34 utilizan el circuito cil (car-
bono en lixiviación)35, y agbaou contempla otro método para obtener 
oro: la concentración gravimétrica. esto influye en que la recuperación 
sea mayor (sGs, 2014), pues el material minero se limpia en aparatos 

34 para más información acerca de los métodos de extracción aurífera de ity y agbaou 
se puede acudir a: https://s21.q4cdn.com/954147562/files/doc_presentations/presentations/
ity-Hl-Mine-and-cil-project-v4.pdf (página 11) y https://s21.q4cdn.com/954147562/files/
doc_presentations/2018/12/aGBaou-Mine-noveMBer-2018.pdf (página 16).

35 el circuito cil es un proceso donde “el carbón se mezcla con la solución de lixiviado, 
no con la pulpa (...) es un sistema mucho menos abrasivo” (sGs, sin fecha). 
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que tienen más de 200 veces la fuerza de la gravedad, con lo que se se-
para más fácil el oro de otros compuestos. 

endeavour es una empresa canadiense que cotiza en la bolsa de va-
lores de toronto y que tiene operación en costa de Marfil y en Burkina 
Faso y cuenta con cuatro proyectos de operación, dos en Burkina Faso, 
uno en costa de Marfil y otro en Malí. endeavour Mining tiene presen-
cia exclusiva en áfrica del oeste. en costa de Marfil, tiene presencia en 
ity, en el proyecto de exploración de Fetekro y en agbaou hasta marzo 
2021. en Burkina Faso está en las minas de Houndé, Boungou, Mana 
y Karma y los proyectos de exploración Bantou y nabanga. en Malí, 
el proyecto de exploración está en Kalana. con fecha de creación en 
el año 2002, es una empresa que, según se lee en su página web, “está 
comprometida con los principios de minería responsable y formación 
de valores sustentables hacia sus empleados, accionistas y comunidades 
en las que opera” (endeavour Mining corporation, sin fecha a). 

en cuanto a conflictos sociales, encontramos que en la mina de 
agbaou tuvo que llegar a un acuerdo entre la empresa y la comunidad. 
desde su comienzo de producción industrial en el año 2014, existieron 
confrontaciones con la comunidad por la pérdida de sus tierras agrí-
colas y por la poca generación de empleos para ella (tv5Monde, 
2018). el 29 de mayo de 2016, cerca de 1,000 personas se manifesta-
ron en la plaza pública en contra de la detención de tres jóvenes líderes 
que reclamaban la obtención de indemnizaciones hacia la comunidad 
(abidjan.net, 2016) la solución fue obligarse a la contratación y for-
mación de jóvenes por parte de la empresa36 y dar indemnizaciones 
financieras suplementarias (voa, 2018). la empresa quería solucio-
nar el problema dado que expresó que si la mina se detuviera, estarían 
perdiendo aproximadamente 300.000.000 Fca por día (abidjan.net, 
2018), es decir, 556,586 dólares. en octubre del 2020, la empresa feli-
citó a los mejores estudiantes de cinco comunidades impactadas por sus 
actividades (abidjan.net, 2020). regaló 450 kits escolares a los mejores 
seis estudiantes de cada clase y 24 becas de excelencia referentes al pago 
de la matrícula que se refleja en 22,246 dólares, es decir, 927 dólares por 

36 solamente un tercio de los 900 empleos estaban ocupados por los habitantes de la región 
de agbaou a la fecha del acuerdo (voa, 2018).
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cada estudiante becado. asimismo, en el 2018 regaló material sanitario 
para un hospital valuado en 48, 701 dólares (Gbalé, 2018). 

la mina de ity ha estado bajo el mando de endeavour Mining des-
de enero 2014 (saint-tra Bi, 2019). ella no reporta conflictos actuales 
que hayan perturbado sus actividades de manera sustancial. por ejem-
plo, en noviembre del 2020 existió cierta confrontación entre un grupo 
de taxistas en moto y la empresa por una muerte causada a un taxista a 
manos de un vehículo de la minera. en respuesta, la empresa canadien-
se sufrió la quema de cinco de sus vehículos, pero no se pararon acti-
vidades y no llegó a mayor escala la situación (Financial afrik, 2020). 
y meses después de haber tomado las riendas de la mina, endeavour la 
cerró por cinco días a causa de una protesta de los jóvenes de la región 
donde se reclamaba que estaban siendo ignorados por las políticas so-
ciales de la empresa al no ser contratados (abidjan.net, 2014a, 2014b). 

en costa de Marfil los conflictos sociales en la minería surgen por 
la falta o mala aplicación de la indemnización de las tierras ocupadas 
por las mineras, por los problemas derivados de la utilización de la lixi-
viación, por la reubicación de las familias y por la falta de recursos ju-
diciales efectivos para resolver las controversias (yapi, 2018). esto ha 
llevado a la compañía endeavour Mining a una serie de respuestas de 
responsabilidad social que no sólo afectan la resolución de conflictos, 
sino también el rol de la mujer en la empresa. 

endeavour Mining cuenta con 12 políticas que reglamentan el fun-
cionamiento de sus minas (endeavour Mining corporation, sin fecha, 
c). entre ellas, encontramos la política de diversidad y la política de 
derechos humanos. en ambas, se destaca como objetivo la representati-
vidad de la mujer en las posiciones ejecutivas y la importancia de ella en 
toda la empresa.  a la fecha de redacción de este artículo, de las quince 
personas que están en la gestión ejecutiva y en la junta directiva, cuatro 
tienen la nacionalidad francesa, tres la canadiense, tres la británica, dos 
la australiana, una la estadounidense, una la egipcia y otra la burkinesa. 
asimismo, sólo hay una mujer de siete en la gestión ejecutiva y en la 
junta directiva hay cuatro de nueve (endeavour Mining corporation, 
sin fecha, d). 

igualmente, tienen un apartado dedicado a las mujeres en la em-
presa, donde en formato escrito, describen la historia de éxito de seis 
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mujeres, una de ellas es de agbaou (endeavour Mining corporation, 
sin fecha, d) y ninguna de ity, lo cual resulta extraño, pues a diferencia 
de la mina de agbaou, vendida en enero 2021, ity sigue estando bajo la 
operación de endeavour. 

es claro que aún si endeavour Mining tiene una campaña publi-
citaria fuerte en sus redes sociales y página web propia que fomenta la 
cultura de la inclusión femenina en el sector minero a través de número 
paritarios, lo cierto es que esto no subsana el problema. ahora, esto no 
es situación que solamente le atañe a endeavour Mining, sino que está 
presente en toda la rama productiva y del gobierno. lo cierto es que se 
le puede exigir más a la empresa canadiense, pues uno de sus ejecutivos 
de más alto rango, es el presidente de la asociación e iniciativa Hefors-
he. iniciativa que proviene desde onu mujeres, y que contempla más 
acciones que la paridad para alcanzar una verdadera igual de oportuni-
dades para hombres y mujeres.

en el 2020, la iniciativa  Heforshe nombró pascal Bernasconi como 
su presidente por 3 años. Bernasconi es vice-presidente ejecutivo de 
relaciones públicas, responsabilidad social empresarial y seguridad 
laboral en endeavor Mining (endeavour Mining corporation, 2020b 
). endeavour, tiene la meta de alcanzar en su fuerza laboral entre un 
10% a un 25% de presencia femenina (endeavour Mining corpora-
tion, 2020b), mientras que  nada se lee de los esfuerzos que hará la em-
presa en materia de concientización o protección del medio ambiente y 
de las comunidades aledañas.

recordemos que endeavour Mining se convirtió la empresa mine-
ra más importante de áfrica occidental después de que adquirió a su 
rival seMaFo en julio 2020 (jamasmie, 2020), quien es una sociedad 
canadiense con presencia en distintos proyectos mineros en áfrica del 
oeste (Kansoun, 2020). Mining, tras la compra, entró en el top 15 de 
las empresas auríferas a nivel mundial, posicionándose un modelo de 
mejores prácticas en políticas privadas para responder a  los conflictos 
sociales y al rol de la mujer en la minería. 

puede decirse entonces que el código minero de 2014 promueve la 
responsabilidad social de las empresas privadas en la minería industrial, 
la cual es discrecional. de igual modo, garantiza las inversiones y los 
contratos, pero al dar más peso a las compañías privadas en procesos 
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socio-ambientales sin sanción estatal, las empresas privadas pueden rea-
lizar operaciones legales que les permitan evadir sus responsabilidades 
hacia la comunidad y el medio ambiente. por ejemplo, endeavour ven-
dió en 2021 a allied Gold el total de su inversión, es decir el 85% de la 
mina pues el restante le pertenece al gobierno marfileño. la razón de la 
venta es el enfoque de endeavour a “activos centrales con alto margen 
y larga vida” y que agbaou había dejado de serlo, pues se espera que la 
vida de la mina termine en el 2022 (endeavour Mining corporation, 
2021). esto despierta la pregunta ¿a qué empresa la corresponderá el 
cierre y rehabilitación del lugar en donde estuvo la mina? ¿endeavour 
Mining o allied Gold? y si es esta última, ¿podría esta argumentar que 
no le corresponde hacerse responsable de los daños causados por en-
deavour Mining y que solamente pagará lo correspondiente a sus años 
en operación? ¿qué decidirán las cortes locales? y peor aún, ¿qué se 
decidiría en los arbitrajes internacionales al tratarse de una inversión 
extranjera y estar contemplados como método idóneo para dirimir con-
troversias entre gobierno y permisionarios? 

allied Gold corp no cuenta con página web propia, por lo que se 
tiene que recurrir a terceros que hablan sobre ella. la descripción más 
amplia que tenemos sobre la empresa es el comunicado de prensa de 
endeavour (endeavour Mining corporation, 2021) sobre la venta de la 
mina de agbaou. en él, tenemos un apartado de aproximadamente de 
5 líneas de título “acerca de allied Gold” que se menciona lo siguiente:

allied Gold corp es una compañía de oro privada que se enfoca 
en la rama aurífera. una vez que las transacciones pendientes de allied 
Gold se completen, tendrán tres posesiones (agbaou y Bonikro en cos-
ta de Marfil y la mina de sadiola en Mali) y un proyecto fuerte de desa-
rrollo de una tubería (proyecto de sulfuro en sadiola en Mali y montaña 
dish en etiopía). la compañía también tiene un área de exploración en 
el sid, egipto. allied Gold adquirió la mina de Bonikro en 2019. sus 
medidas y recursos, inclusive las reservas, en diciembre 2019, fueron 
estimadas en 25.5Mt por 1.66 g/t au conteniendo 1.4Moz.

de esta manera, podríamos llegar a pensar que allied Gold corp 
es (o es parte de) afrique Gold. sin embargo, vemos que en el internet 
existen discrepancias en cuanto a los datos. si bien ns energy (2021) 
menciona que allied Gold es dueño de la mina Bonikro, en el porta-
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folio de afrique Gold, que forma parte del consorcio Forbes & Man-
hattan, no hay mención ninguna a allied Gold (Forbes & Manhattan, 
2020) en toda su página web. otra fuente que nos indica que allied 
Gold no es afrique Gold, es international Mining (2019), que men-
ciona que la mina de Bonikro fue operada por newcrest, para depués 
ser vendida a Forbes & Manhattan y a africa Finance corporation, en 
diciembre 2017, y en el 2019 pasar a las manos de allied Gold en el 
2019. si vamos a la página de africa Finance corporation (sin fecha), 
apreciamos que en sus proyectos no hay ninguna mina en costa de 
Marfil. es así como no se puede encontrar página directa que hable 
sobre allied Gold, por lo que queda en la duda la procedencia de la 
compañía, trayectoria y compromisos sociales en la región.

la operación de la mina canadiense endeavour Mining en ity y 
agbaou, hasta marzo 2021, pareciera que ha cumplido con las normas 
internacionales y del gobierno marfileño y que está tratando de tejer la-
zos con las poblaciones cercanas a la mina y fomentando deficientemente 
la participación de la mujer. en cuanto a esto último, vemos que ha 
sido centrado en la paridad, y aun teniendo esto como meta, siguen sin 
alcanzar el 10% de cuota que se propusieron tanto en puestos ejecutivos 
como en toda su planta. aquí se muestra como la responsabilidad social 
empresarial no logra llevar a cabo las protecciones que le corresponde al 
estado. aún si se pone a la cabeza de la iniciativa HeForshe a endea-
vour Mining, esto no cambia la configuración de la industria minera, 
cuyo principal objetivo es la ganancia monetaria y no necesariamente 
proteger los derechos humanos de las mujeres, comunidades y trabaja-
dores.

la venta de la mina de agbaou nos recuerda lo efímero que es la 
producción minera, pues si bien fue adquirida en 2014, se vendió tras 
siete años pues sólo le restaban dos años de producción. ¿Qué seguri-
dad laboral da un ambiente de esta naturaleza a las poblaciones? ¿Qué 
confianza puede sentir la gente con el gobierno que permite este tipo 
de proyectos y con la propia empresa? ¿Qué va a pasar con los traba-
jadores? ¿se moverán de sitio en sitio según aparezcan y desaparezcan 
minas? ¿Qué se hará con los megacomplejos que se construyeron para la 
extracción aurífera ahora que ya no hay reservas en el suelo? ¿Qué suce-
derá con la restauración del ambiente contemplada por el código? nos 
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queda la sospecha de si la estrategia de endeavour, consistente en des-
hacerse de las minas dos o tres años antes de que se acaben sus reservas, 
es para no hacerse responsables de los daños que ocasionaron, pues ya 
no son los que tienen esa autorización de explotación, sino otra empresa 
recién llegada. ¿entonces quién es el responsable de limpiar la mina lue-
go que su manufactura finalice? ¿la empresa que inició la producción? 
¿la que la terminó? ¿Qué jueces decidirán esta controversia? ¿o serán 
árbitros? el código Minero guarda silencio respecto a estas cuestiones. 

conclusión

el cambio gubernamental a la minería se ha visto sobre todo más mar-
cado con su último presidente que comenzó con su tercer mandato en 
diciembre 2020. la visión actual del gobierno es que más allá de ser 
el primer productor mundial de cacao, costa de Marfil puede y debe 
diversificar su economía, porque tiene qué ofrecer en el ámbito de la 
minería. la legislación marfileña dio un giro en el 2014, facilitando la 
inversión y protegiendo de iure los derechos humanos y ambientales. 
empero, el código minero no provee formas de sancionar los daños 
ambientales y las violaciones de los derechos de las mujeres, laborales 
y humanos al dejar estos aspectos en manos de las compañías privadas 
a través de principios discrecionales de responsabilidad social. es así 
como el código Minero del 2014 no procura el resguardo de las mu-
jeres que ejercen la profesión en la minería artesanal, ya sea de manera 
legal o ilegal; y los derechos humanos en la minería industrial están en 
manos de las grandes empresas extractivistas, quienes decidirán cómo y 
cuándo aplicarlos. 
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violencia ordinaria y eXtractivisMo 
en el cHocó, coloMBia37

daniel tubb

en chocó, una joven negra, pasa la tarde lavando ropa en una playa de 
guijarros del río san juan, en el noroeste de colombia. pasa las maña-
nas lavando oro en una mina de oro ilegal a pequeña escala, utilizando 
una batea de madera ancha y poco profunda. el trabajo en la mina le 
da un poco de dinero, pero nunca es suficiente para ella y sus dos hijos 
pequeños porque, al final de cada mañana, la guerrilla recauda su im-
puesto de guerra. la extorsión ha alimentado el conflicto en colombia 
durante medio siglo. su marido es un borracho y chocó es tan pobre 
que ni siquiera la joven puede permitirse comprar una tarta de cum-
pleaños para su hijo. en una perturbadora secuencia, a cambio de una 
tarta de cumpleaños, la joven de chocó mantiene relaciones sexuales 
con un paisa blanco mucho mayor que ella, proveniente de la vecina 
región de antioquia y propietario de una pequeña tienda. 

Chocó, dirigido por johnny Hendrix Hinestroza (2012), fue el pri-
mer largometraje ambientado en el departamento del chocó, en el no-
roeste de colombia. ‘chocó’ es a la vez el nombre de la película, de la 
protagonista y del escenario en que se desarrolla. en 2010, el depar-
tamento del chocó38 vivió una fiebre del oro. la película critica a los 
forasteros, a los paisas en particular, que llevaron la violencia de género 
a las comunidades rurales, donde las mujeres jóvenes recurren al oro y 
a los favores para salir adelante, mientras que los mineros del oro trans-

37 este artículo contó con el apoyo de una beca ssHrc 435–2018–1387. christine jean 
contribuyó a su escritura; ines rocha lo tradujo al español; los errores son míos.

38 colombia tiene 33 regiones administrativas llamadas departamentos, que corresponden 
aproximadamente a las provincias canadienses o los estados de estados unidos.
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forman la selva en un paisaje de grava y residuos que podría describirse 
como una violación. Mientras la película critica la violencia de la fiebre 
del oro, este capítulo muestra que lo importante no es sólo el oro, sino 
que hay mucho más.

el departamento del chocó está formado por selvas tropicales sur-
cadas por ríos que descienden de la cordillera occidental de los andes 
colombianos. la cuenca del san juan desagua al oeste en el pacífico, 
mientras que la del atrato fluye en dirección norte hasta el caribe. 
según estimaciones oficiales, la población afrocolombiana supera los 
360.000 habitantes (79%), la población indígena emberá supera los 
70.000 (16%) y los otros 26.000 (5%) residentes figuran como otros, 
probablemente mestizos, blancos o paisas (dane, 2020). este último 
es el término utilizado en chocó para referirse a cualquier persona que 
no sea negra, indígena o nativa del chocó. los afrocolombianos son 
los descendientes de hombres y mujeres traídos de áfrica que, tras la 
emancipación, se asentaron en los ríos del chocó en pequeños caseríos 
y aldeas. las comunidades afrodescendientes del pacífico colombiano 
han combinado durante mucho tiempo las actividades hortícolas con la 
producción de productos básicos destinados a la exportación: la extrac-
ción de caucho en el siglo XiX, las semillas de tagua hasta la segunda 
Guerra Mundial, y las maderas duras tropicales, la coca y la extracción 
de oro (y platino en algunas zonas) con herramientas y técnicas ma-
nuales. aunque las plantaciones de palma de aceite y las explotaciones 
ganaderas a gran escala se han expandido en el Bajo atrato en el caribe, 
aún no han llegado al lugar donde realicé el trabajo de campo entre 
2010 y 2012. sin embargo, desde la década de 1980 y, cada vez más, 
desde mediados de la década de 2000, han aparecido las operaciones 
mineras a pequeña escala, propiedad predominantemente de paisas. los 
mineros paisas trajeron la fiebre del oro y, con ella, la contaminación 
por mercurio, la sedimentación en los ríos y el impulso para un conflic-
to armado; todo lo cual llevó a la corte constitucional a reconocer a la 
cuenca del río atrato como sujeto de derecho en 2016 (corte consti-
tucional de colombia, 2016).

Fui invitado a escribir este capítulo debido a mis dieciocho meses 
de trabajo de campo etnográfico durante una fiebre del oro en el cho-
có. aunque el tema de este libro es los impactos de la minería a gran 
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escala en las mujeres, yo me centro en las experiencias de las mujeres 
en una fiebre del oro de la minería a pequeña escala. aunque durante 
mi trabajo de campo, entre 2010 y 2012, había pequeñas empresas 
mineras canadienses realizando trabajos de exploración en colombia, 
sus taladros exploratorios nunca llegaron al chocó. en ese momento, 
los medios de comunicación proclamaban que colombia era la nueva 
frontera minera y los boletines promocionaban docenas de diferentes 
proyectos canadienses en todo el país. una red nacional de activistas, 
un puñado de informes de la sociedad civil y varios proyectos de in-
vestigación surgieron en respuesta. sin embargo, en 2021, la mayoría 
de las empresas han seguido adelante y nunca construyeron una mina. 
a lo sumo, un puñado de minas canadienses funcionan hoy en día, 
mientras que la mayoría de los proyectos nunca pasaron de la economía 
especulativa de las apariencias (tsing, 2000) o de lo que se llama la fase 
de “buzz” (o alboroto) de la extracción de recursos, refiriéndonos al pe-
ríodo temporal de especulación, exploración y preparación por el que 
pasan todos los proyectos de desarrollo de recursos naturales, y del que 
la mayoría nunca sale (sax y tubb, 2021). tal vez la resistencia sea una 
de las razones por las que tantas minas en colombia nunca entraron en 
producción. por ejemplo, en tolima, el proyecto minero colosa, del gi-
gante minero sudafricano angloGoldashanti, fue objeto de continuas 
protestas y un referéndum municipal demostró la escasa aceptación so-
cial que tenía. en Bucaramanga, los manifestantes se movilizaron con-
tra una mina canadiense en el páramo que suministraba el agua potable 
a la ciudad. tras las protestas y las impugnaciones judiciales, la mina 
aún no existe. aunque hay dos destacadas minas de oro explotadas por 
los canadienses en Frontino y Marmato, ambas han sido minas desde 
décadas antes de la llegada de las corporaciones canadienses. de hecho, 
las corporaciones canadienses han firmado acuerdos de subcontratación 
con mineros de oro artesanales y de pequeña escala. en cualquier caso, a 
pesar de la exploración, las minas a gran escala de propiedad canadiense 
no han llegado al chocó más que por proyectos en papel, por lo que en 
este capítulo me ocuparé de la minería de oro a pequeña escala que es 
la que realmente existe.

inicialmente, al igual que Chocó, quise considerar el impacto sobre 
las mujeres de cientos de minas de excavación y dragado a pequeña es-
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cala. estas minas, con trabajadores de otras regiones de colombia y del 
mundo, funcionaban en las orillas de los ríos y en las selvas. debido a 
los impactos de la minería sobre las comunidades negras e indígenas en 
colombia, la corte constitucional reconoció la cuenca del río atrato 
como sujeto de derechos. es decir, la corte otorgó al río atrato dere-
chos como persona jurídica no por los proyectos especulativos que pu-
dieran traer las mineras canadienses, sino por la incapacidad del estado 
para impedir la pequeña minería de oro que ya estaba allí. sin embargo, 
he llegado a pensar que este enfoque en la minería se plantea al revés. 
el término para referirse a la minería y a otros procesos que mercan-
tilizan la naturaleza es ‘extractivismo’, y aunque lo que intenté hacer 
inicialmente fue analizar la forma en que el extractivismo del oro ha 
sido moldeado por la vida cotidiana en los lugares donde hice el trabajo 
de campo, creo que la pregunta correcta es la contraria: ¿cómo moldea 
la vida cotidiana la forma en que se experimenta el extractivismo? pero, 
antes de pasar a eso, ¿qué es el extractivismo?

algunas veces, un término irrumpe en el panorama intelectual y 
transforma el debate39. una idea así, al principio, parece explicarlo todo, 
aclarar las cuestiones y transformar las conversaciones académicas. con 
el tiempo, sus defensores aplican esos conceptos de la forma más amplia 
posible, mientras que los críticos surgen para cuestionar esas amplias 
aplicaciones. pronto, los comprometidos descifran dónde aplica y dón-
de no aplica una idea. los conceptos que antes parecían explicarlo todo, 
se matizan, especifican y se hacen más útiles. como lo muestra clifford 
Geertz (1973) con respecto a la cultura para los antropólogos en el siglo 
XiX y principios del XX, con las diez tesis sobre el extractivismo de 
eduardo Gudynas (2009) un concepto transformador sacudió el pa-
norama intelectual de los académicos que trabajan en américa latina.

en la última década los académicos han producido una vasta li-
teratura sobre el extractivismo; demasiada para abordarla aquí sin un 
frenesí de citas en serie (Besnier & Morales, 2018). sin embargo, la 
visión transformadora de Gudynas y otros sobre el extractivismo ha 

39 aquí adopto la táctica inicial de clifford Geertz (1973), quien, basándose en philosophy 
in a new Key de susanne langer (1957), expone magistralmente este punto para el concepto 
antropológico de“ “cultura” en su trascendental artículo sobre la “thick description” (o  descrip-
ción densa) como una forma de hacer una interpretación semiótica de la cultura.
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sido que muchos aspectos de la economía política contemporánea y la 
vida cotidiana en las regiones de las américas están moldeados por la 
dependencia de la exportación de productos primarios y los ciclos de 
auge y caída que ellos implican. si bien el giro extractivista renovó los 
antiguos debates sobre la forma en que la excesiva dependencia de los 
recursos naturales da forma al continente (p. ej., coronil, 1997; Galea-
no, 1997), el giro plantea muchos interrogantes, uno de los cuales es la 
amplitud con que debe aplicarse el término. ¿es que acaso el extracti-
vismo describe únicamente los procesos que transforman la naturaleza 
en una mercancía mediante la minería, la fracturación hidráulica, las 
plantaciones a gran escala y otros procesos? o tal vez sea más apropiado 
incluir la financiarización de la naturaleza y la forma en que el capital 
está empezando a invertir en energías renovables y créditos de carbono. 
el riesgo es que el extractivismo se aplique a todo y, por tanto, a nada. 

Me siento tentado a asumir un enfoque expansivo y adoptar las 
palabras del juez del tribunal supremo de los estados unidos, potter 
stewart, quien en 1964 escribió sobre la definición de la pornografía 
hard-core: “la reconozco cuando la veo”.40 así, no sólo las minas, la 
fracturación hidráulica y las plantaciones, sino también los proyectos 
de marihuana, de energía renovable, la subcontratación de las empresas 
mineras y la fiebre del oro de la minería a pequeña escala pueden consi-
derarse extractivismo. al adoptar este enfoque, uno siente la tentación 
de pensar que los problemas a los que se enfrenta la gente son, en el 
fondo, problemas de extractivismo. pero al escribir este capítulo, he 
llegado a cuestionar cualquier suposición de que el extractivismo sea la 
significante más esencial en la vida cotidiana de la mayoría de la gente. 
por un lado, el chocó tiene una larga historia de mercantilización de 
los recursos naturales para los mercados extranjeros. de hecho, para 
muchos afrocolombianos, la minería del oro, la tagua y la madera han 
sido parte fundamental de una economía familiar dual. las actividades 
rurales de subsistencia combinadas con las actividades extractivas para 
obtener dinero en efectivo proporcionaban a la gente cierta libertad e 
independencia. 

40 378 u.s. at 197 (stewart, j., concurring).
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por otra parte, el chocó ha permanecido durante mucho tiempo 
al margen del estado colombiano, como uno de los departamentos 
más pobres y marginados, con desplazamientos generalizados, violencia 
y masacres causados por un conflicto armado de baja intensidad. es 
tentador culpar de la violencia a la exportación de recursos naturales, 
después de todo los grupos armados buscan obtener rentas de la tala, 
la minería y el narcotráfico. sin embargo, he llegado a pensar que con-
centrarse en el extractivismo pasa algo por alto. ¿es posible un extrac-
tivismo que no haga daño? consideremos las recientes conversaciones 
filosóficas en torno a la pornografía. amia srinivasan (2021) analiza 
en su nuevo libro el naciente consenso entre los jóvenes. es probable 
que los jóvenes de hoy vean la pornografía como algo inherentemente 
y siempre violento. es decir, para ellos, la pornografía no violenta es 
imposible. pensando de forma paralela, ¿sería imposible el extractivis-
mo no violento? si es así, ¿podría ser que el problema central no sea el 
extractivismo sino la violencia? este capítulo desplaza la atención del 
extractivismo para evocar lo que he llegado a considerar como violencia 
ordinaria.

el capítulo pretende profundizar en la violencia cotidiana, que en 
el chocó adopta muchas formas. está la violencia extrema de la guerra, 
los secuestros, los asesinatos, las masacres, las violaciones de los dere-
chos humanos. la violencia de género que las mujeres y niñas sufren 
con demasiada frecuencia a manos de familiares, amantes y desconoci-
dos. la violencia lenta, que richard nixon (2011) utiliza para descri-
bir los impactos graduales, invisibles e insidiosos del cambio climático, 
los vertidos de petróleo, la tala y la minería. la violencia encarnada, 
que seth Holmes (2013) utiliza para describir los impactos corporales 
del trabajo en condiciones duras, con huesos rotos, envenenamiento y 
agotamiento por calor. y la violencia estructural de la pobreza, la des-
igualdad y las limitadas oportunidades de vida. centrar el análisis en la 
violencia ordinaria es evocar estas formas de violencia y otras más.

si nos centramos en la violencia sufrida por las mujeres y niñas 
afrodescendientes durante una fiebre del oro, las preguntas son muchas: 
¿Qué formas adopta la violencia? ¿cómo podría transformar a las co-
munidades afrodescendientes la afluencia de forasteros tras el oro? ¿Qué 
formas de violencia trae consigo la fiebre del oro? los hombres que 
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llegan tras el oro, ¿traen infecciones de transmisión sexual y dejan a las 
nuevas madres solas cuando persiguen la fiebre del oro hasta la siguiente 
ciudad o pueblo? ¿la minería lleva a un abuso de sustancias que reper-
cute de manera especial en las mujeres y niñas? ¿cómo experimentan 
las mujeres y niñas los peligros físicos del trabajo? 

estas fueron algunas de las preguntas que nos hicimos una amiga y 
yo en 2010. Mi amiga me había ayudado a encontrar un lugar donde 
alojarme durante mis primeros días en Quibdó, la capital del chocó. 
ella trabajaba para una agencia de ayuda europea y en nuestro primer 
encuentro hablamos largo y tendido sobre los impactos de género de 
la fiebre del oro. Faltaba un año para que el precio del oro alcanzara su 
máximo, 1.900 dólares la onza troy, y en muchas zonas del chocó la 
fiebre del oro se extendía por las comunidades rurales de las cuencas de 
los ríos san juan y atrato. los mineros trajeron consecuencias dramá-
ticas a una región marcada por la pobreza generalizada, la desigualdad 
y el conflicto armado entre los paramilitares de derecha, la guerrilla de 
izquierda y el estado colombiano. las operaciones de excavación ilegal 
no solamente transformaron el paisaje—sustituyendo las selvas por agu-
jeros en el suelo—sino que produjeron una avalancha de forasteros que 
transformó a las comunidades que habían pasado décadas combinando 
la minería con las estrategias de subsistencia. los hombres, y algunas 
mujeres, llegaron de los centros urbanos de colombia y de las regiones 
mineras del departamento de antioquia. las revistas nacionales estaban 
llenas de relatos sobre la fiebre del oro, sus consecuencias negativas para 
las comunidades y sus impactos ambientales. sin embargo, el auge de 
la pequeña minería fue un momento en el que las comunidades rurales 
afrodescendientes pudieron encontrar una forma de participar en la fie-
bre del oro. los afrocolombianos que conocí, combinaban la búsqueda 
de oro con herramientas manuales y la producción de subsistencia, tal 
como lo habían hecho durante mucho tiempo.

en cualquier caso, mi amiga y yo hablamos de la necesidad de un 
estudio sistemático que recogiera datos cuantitativos sobre los impactos 
de género de la fiebre del oro. el chocó tenía algunos de los peores indi-
cadores de ingresos, empleo, salud y educación en colombia, ¿cómo los 
afectaba la fiebre del oro? los datos cuantitativos de los que hablábamos 
simplemente no existían y siguen sin existir, lo cual crea un problema 
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metodológico. ¿cómo hacer un análisis de género de la violencia y el 
extractivismo cuando el género ha sido una brecha en mi propio tra-
bajo? He escrito sobre la minería de oro artesanal y de pequeña escala 
(2015), sobre la economía negra cotidiana (2018), sobre las movili-
zaciones de los chocoanos por un estado receptivo incluso cuando el 
conflicto armado se ha agravado tras los acuerdos de paz con la guerrilla 
de las Farc-ep (tubb & rojas, 2020) y sobre la cambiante estrategia 
de economía del rebusque durante la fiebre del oro (2020). aunque mis 
escritos se han basado en las perspectivas de las mujeres, hay dos moti-
vos por los que nunca emprendí un análisis de género. 

en primer lugar, escribir etnografía es un proceso de selecionar. 
cuando terminé el trabajo de campo, volví a concentrarme en la eco-
nomía informal del rebusque, que traduje como un medio de vida 
cambiante, o lo que llamo “shifting livelihoods”. al hacerlo, intenté 
encontrar la voluntad de la gente y de su actuar social en las vidas de las 
personas que conocía. pero mi enfoque analítico se centró en las formas 
de trabajo, más que en el género. en segundo lugar, el libro refleja mi 
trabajo de campo. soy un hombre blanco, heterosexual y cisgénero, y 
pasé gran parte de mi tiempo trabajando en minas de oro con hombres. 
Mis descripciones del trabajo en las minas se enfocan en los hombres 
porque mi conocimiento se filtró a través de los hombres con los que 
trabajé. si bien mi trabajo de campo, notas, artículos y mi libro están 
llenos de mujeres y de sus voces, el análisis de su experiencia nunca fue 
la prioridad. este capítulo llena esa laguna. 

para trazar este recorrido, me baso en el trabajo de campo realizado 
en 2010 y 2012, y visitas en 2013, 2014 y 2017. viví en un río en una 
región minera. pasé todo el tiempo que pude aprendiendo a extraer oro 
y, en general, hice lo que la gente hacía. este método de aprendizaje 
de la extracción del oro fue de observación etnográfica participante a 
largo plazo y basada en el lugar. esto significa que, aunque aprendí 
mucho sobre la minería del oro, nunca generé los datos cuantitativos 
cuya carencia mi amiga y yo lamentamos en aquella primera visita. 
tampoco tengo el tipo de entrevistas que me permitirían hilvanar un 
análisis cualitativo tradicional. esto último refleja mi preocupación por 
las entrevistas como una manera de comunicación occidental tan utili-
zado precisamente porque producen toneladas de datos susceptibles del 
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tipo de análisis que le gusta emprender a los científicos sociales (Briggs, 
2021; Briggs, 1986). en su lugar, ofrezco una serie de lo que he llegado 
a considerar cortos etnográficos.

por cortos etnográficos me refiero a un método de escritura etnográ-
fica. un estilo que toma la narrativa como terreno desde el cual divagar 
y ofrecer análisis e interpretación. cada corto es mi mejor interpreta-
ción, desarrollada a partir de notas de campo, entrevistas y memoria, 
sobre la violencia ordinaria durante la fiebre del oro. cada uno de ellos 
es tan conciso, atractivo y, tomando prestada la inspiradora frase del an-
tropólogo clifford Geertz (1973), tan “thickly descriptive”, o descrip-
ción densa, como sea posible. para elaborar estos cortos me basé prin-
cipalmente en mis notas, preguntas, apuntes, experiencias y recuerdos 
del trabajo de campo. en este capítulo reúno los cortos, nunca como 
estrategias de apertura ni como simples ejemplos ilustrativos, sino siem-
pre como el modo sustantivo de análisis. escribí, elaboré, ordené, yux-
tapuse y reescribí cada corto. cada corto es mi segundo, tercer y cuarto 
intento de dar sentido a las cosas, en últimas reunidos en el proceso de 
escritura y edición. cada corto presenta una historia o la descripción 
de un evento, un recuerdo, un incidente, que hace lo que carole Mc-
Granahan (2020) describe como “theoretical stroytelling”, o narración 
teórica. Mi modelo son las memorias de Walter Benjamin (2006) sobre 
su infancia en Berlín en torno a 1900; el montaje de Michael taussig 
(2004) sobre el sur del pacífico colombiano; y el modo de escribir de 
la antropóloga Kathleen stewart (2007) sobre las emociones y la vida 
en el capitalismo de principios del siglo XXi, en el que evoca la vida en 
texas durante la presidencia de Bush y lo que llama “ordinary affects”, 
que refiere a las emociones y el mundo afectivo.

inspirados en ellos, los veintiséis cortos etnográficos que siguen se 
ocupan de la violencia ordinaria durante una fiebre del oro. esto des-
vía la atención de los procesos que mercantilizan la naturaleza para su 
exportación y, en cambio, evoca la experiencia vivida por las mujeres 
en el contexto de la fiebre del oro. en el departamento del chocó, en 
el noroeste de colombia, las mujeres viven la fiebre del oro de forma 
diferente a los hombres precisamente por su género y, como en muchos 
lugares, la extracción de recursos tiene efectos específicos de género. sin 
embargo, este capítulo muestra que son también las formas de violencia 
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ordinaria las que modifican la vida de las personas. la violencia ordi-
naria proviene de la pobreza y la desigualdad, de las actividades extra-
judiciales y la extorsión, de la guerra y el permanente conflicto armado 
de baja intensidad con diversos actores, y del racismo en colombia, así 
como de la extracción de recursos. concentrarse en estas experiencias 
de violencia mundana desplaza la atención del extractivismo y la mer-
cantilización de los recursos naturales para mercados extranjeros a las 
formas en que se restringe la vida de las personas de manera mundana 
y cotidiana.

el chocó, un lugar racializado

en septiembre de 1954, Gabriel García Márquez (1952, pp. 182-221) 
describió el hecho de volar a Quibdó, la capital del chocó, como un 
riesgo de naufragio. García Márquez trabajaba para El Espectador, el 
periódico nacional de colombia. visitó la ciudad para cubrir una huel-
ga general que duró 400 horas y su cobertura presenta Quibdó a los 
lectores, una ciudad colombiana y no una aldea africana —como les 
recuerda a los lectores— que es sin embargo un lugar que parece muy 
diferente. en 2010, cuando los medios de comunicación cubren el de-
partamento del chocó, es para narrar historias de desastres naturales; 
el conflicto entre los militares, los paramilitares de derecha y los grupos 
guerrilleros de izquierda involucrados en el tráfico de drogas; la vida 
silvestre y las selvas impenetrables; las fiestas folclóricas anuales —como 
la celebración de dos semanas de san Francisco de asís, o san pacho—, 
y el clima, la lluvia y la humedad. entonces, como ahora, el chocó se 
presenta como exótico, diferente, como un departamento selvático de 
difícil acceso. cuando el departamento penetra en el imaginario nacio-
nal, lo hace como un lugar diferente, un otro: una selva llena de negros, 
indios, paramilitares, guerrilleros y narcotraficantes. el chocó es un 
lugar racializado: el departamento más pobre, con algunos de los peores 
indicadores de salud, educación, alfabetización y violencia.
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la economía moral del bareque

Mi primer contacto con chocó fue de la mano de un vídeo musical de 
chocQuibtown, un trío que en 2009 era una de las exportaciones más 
famosas del chocó. los tres —Gloria “Goyo” Martínez, Miguel “slow” 
Martínez y carlos “tostao” valencia— eran de condoto, un pueblo a 
orillas del san juan. con gran aplomo mezclaron hip-hop, salsa, jazz 
latino y otros ritmos del pacífico colombiano. la canción que escuché 
era Oro: 

a mi tierra llego un fulano
llevándose todo mi oro
a mi tierra llego un fulano
llevándose todo mi oro
vestido de blanco entero
y con acento extranjero
prometió a cambio de oro
dejarme mucho dinero
el tipo de quien les hablo
nunca más apareció
cogió mi metal precioso
y todo se lo llevó.
— “oro” chocQuibtown, 2010.

el video muestra a los mineros paisa llegando al chocó con excava-
doras y la promesa de dinero fácil. sus excavadoras hidráulicas hacían 
pozos profundos y lavaban la grava sobre grandes canales atrapando el 
oro con mercurio. en la canción, Goyo, que trabaja junto a mujeres 
mayores que lavan oro en el fondo de un pozo, rapea sobre las prome-
sas incumplidas, las relaciones desiguales y los extranjeros que se llevan 
todo el oro. a mediados de la década de 2000, el chocó experimentó 
un boom minero cuando los forasteros empezaron a transformar el pai-
saje de selva a grava. Oro refleja la importancia del oro en la economía 
del chocó y el trabajo de género en la mina. las mujeres se ganaban 
la vida en el fondo de los pozos de la mina, equipadas con botas, ropa 
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salpicada de barro y barequeando. el bareque es una técnica minera que 
se basa en el lavado de la arena y la grava con agua y herramientas ma-
nuales o medios de mano, por ejemplo, bateas de madera, sin ayuda de 
máquinas. en el bareque, las mujeres y algunos hombres se reúnen para 
batear oro. en las minas más grandes, un centenar de personas pueden 
apiñarse en un pozo abierto por las excavadoras. el trabajo es caluroso, 
agotador y peligroso; abundante en derrumbes, competencia, acciden-
tes y lesiones. los barequeros trabajaban unas horas al día y se queda-
ban con el oro que encontraban. rara vez era mucho, unos pocos miles 
de pesos. pero siempre existía la esperanza de encontrar un ‘castellano’, 
que valía cientos de miles de pesos, medio salario mínimo mensual. 

el bareque era una oportunidad de ganar algo de dinero y los paisas 
los dejaban trabajar por dos razones. en primer lugar, el bareque era la 
forma en que los pequeños mineros de otros lugares conseguían el apo-
yo local; es decir, existe una economía moral en el bareque. la econo-
mía moral de los pobres, del historiador inglés e. p. Thompson (1971, 
p. 79), describe los orígenes de una revuelta alimentaria en la inglaterra 
del siglo Xviii. no se trataba de una escasez de pan, sino de un insulto 
a lo que los pobres consideraban la forma correcta y adecuada de hacer 
y compartir el pan. para los chocoanos, el bareque evoca sentimientos 
similares de lo que es correcto y apropiado. Mientras el bareque es una 
práctica habitual en la que los pequeños mineros permiten que los cho-
coanos pobres busquen oro, estos últimos lo ven como un derecho. en 
segundo lugar, los pequeños mineros observaban los lugares donde se 
congregaban las mujeres y los hombres para poder ubicar ellos el oro. 
es decir, el barequeo era una forma en que los pequeños mineros com-
probaban su lavado.

accidentes

en septiembre de 2011, en vísperas de lo que se suponía iba a ser la cele-
bración de un proceso de titulación colectiva de una comunidad negra 
rural que se había demorado más de una década, un espantoso derrum-
be sepultó a siete barequeros. los barequeros habían ido a trabajar a una 
mina excavadora en mitad de la noche y las paredes de grava, arena y 
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piedra se derrumbaron encima de ellos. siete murieron. la celebración 
del título colectivo fue lúgubre.

el trabajo de las mujeres

“casi nada”, dijo Martina refiriéndose a cuatro granitos de oro que ani-
daban en el fondo de su batea. estaba salpicada de barro y cansada, un 
pañuelo rosa protegía su pelo y unos delicados aretes de filigrana de oro 
adornaban sus orejas: sus ahorros en oro. Martina sacó las piedras de la 
batea y la giró con un movimiento de balanceo dirigido por sus rodillas. 
dejó que la fuerza centrífuga arrastrara el agua y los guijarros, dejando 
tras de sí cuatro granos de oro —del tamaño de un grano de azúcar— en 
un fino sedimento negro de hierro llamado jagua. el bateo era un traba-
jo de expertos, un trabajo de mujeres. cavar el agujero, mover la tierra, 
eso lo hacían su hijo, su hermano y su marido. yo estaba allí, ayudando 
a Martina. llevaba un sombrero de caña, unos jeans manchados de ba-
rro, una camisa empapada y un fino polvo de tierra azul en mis botas de 
goma. tenía las manos en carne viva, pues la arenilla de la tierra raspaba 
mi piel contra una lisa púa metálica hasta dejar al descubierto la carne 
entre el pulgar y el índice. la mayor parte del trabajo que hice —despe-
jar un canal hecho con una vieja canoa y un neumático cortado— era 
trabajo de mujeres. Martina tenía otros trabajos: torneaba bateas, cana-
lizaba el agua, mantenía burbujeando la olla del desayuno, cocinaba las 
comidas, preparaba el aguapanela con bloques de azúcar de caña entera 
sin refinar y limón, y lavaba la ropa. los hombres hacían el trabajo físi-
co más exigente en la mina y después se relajaban, cazaban o cultivaban 
la huerta. la pequeña mina familiar daba a Martina y a su marido una 
cierta estabilidad porque era productiva, sus hijos ya eran adultos y ella 
y su pareja trabajaban bien juntos. para Martina, el oro era una parte 
integral de la economía doméstica. pero ella rara vez iba a la ciudad, no 
iba de compras, jamás iba a un bar y no bailaba. ella y su marido tenían 
una casa con algunos lujos modestos. Habían podido enviar a sus hijos 
a estudiar a la escuela secundaria en la ciudad. el dinero que obtenían 
de su mina, combinado con la producción de subsistencia, la caza y el 
cultivo de la huerta, junto con una red de hermanos y familiares, hacía 
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que Martina y su marido trabajaran duro pero pudieran tener lo que 
ellos consideraban una buena vida.

arena del río

sumergidos hasta la cintura en el río encenagado, hombres y mujeres 
palean la arena del fondo del río a inestables canoas de fondo plano y 
poca altura. Más tarde, en Quibdó, los constructores compran la are-
na para hacer bloques de concreto vertidos a mano para el boom de la 
construcción de la ciudad. la gente extrae más que oro, pero el oro es 
donde está el dinero.

visitas inesperadas

el sociólogo se quedó solo un día y solo hizo preguntas, se quejó juana, 
atónita. no hizo nada; no trabajó en la minería; no ayudó. los visitantes 
—de universidades, organizaciones, organismos gubernamentales, pe-
riodistas, agencias internacionales de ayuda— eran muchos. llegaban 
para realizar prácticas, encuestas, consultas a la comunidad, entrevistas, 
asambleas, investigaciones e innumerables talleres. el sociólogo no se 
quedó mucho tiempo; la mayoría de los visitantes nunca lo hacían. los 
visitantes llegaban a última hora de la mañana o a primera hora de la 
tarde, sin avisar, porque pocas comunidades negras a lo largo del río 
tenían conexión celular. el horario estaba definido por los ritmos del 
transporte, más que por los de un día de trabajo. a menudo, los visi-
tantes desconocían la cortesía. el trabajo en el monte, sobre todo el de 
las minas y la huerta, era duro. la gente terminaba su jornada acalora-
da, sudada, con el pelo revuelto, la ropa sucia y agotada. las mujeres, 
sobre todo, se molestaban con los visitantes y sus cámaras. la gente 
necesitaba tiempo para lavarse, cocinar para sus hijos y descansar. en 
cambio, mientras las mujeres se apresuraban a acudir a los talleres, los 
visitantes tomaban fotos. siempre estaban cubiertas de barro, luciendo 
empobrecidas, cuando hubiesen querido estar vestidas como para ir a 
la iglesia, a una fiesta, a unas elecciones o a un día de mercado… con 
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ropa y zapatos impecables. la gente se bañaba dos veces al día y estaba 
harta de los visitantes inesperados que llegaban en plena jornada laboral 
a tomar fotografías que les hacían parecer víctimas de una fiebre del oro. 

trabajo en la organización social del  cuidado

juana vivía enfrente a su hermana menor, Martina. la calle estaba he-
cha de piedras acarreadas desde el río, y juana pasaba su tiempo como 
cuidadora. nunca fue a buscar oro. no tenía hijos propios y había tra-
bajado como enfermera. nunca pudo reclamar su pensión; la burocra-
cia era demasiada o alguien se la estaba robando. en su lugar, cuidaba 
de los hijos de su sobrina, la hija de su hermano, de 4, 6, 8 y 11 años. 
su sobrina se había ido a lavar ropa a una mina excavadora en el Bajo 
cauca. las jóvenes a veces hacían el viaje de veinte horas en autobús 
para trabajar en el vecino departamento de antioquia; las mujeres paisa 
de antioquia a veces venían al chocó a hacer lo mismo. Había un cir-
cuito. de todos modos, juana cocinaba para los chicos, para su madre 
enferma, para sus dos hermanos solteros y para mí las últimas veces 
que la visité. también cuidaba un huerto, tenía gallinas y criaba peces. 
aunque tenía tiempo para charlar conmigo y disfrutaba relajándose por 
las tardes bajo el marañón, sus días estaban dedicados a cuidar a otros. 

trabajo doméstico

la fotografía, en la portada de la revista de sociedad española Hola 
(2011), era impactante. ‘las mujeres más poderosas del valle del cau-
ca’, rezaba el pie de foto. las cuatro —de bis-abuela a nieta— iban 
vestidas con elegancia, con jeans lujosos, oscuros casi negros, blusas de 
cuello blanco, relojes elegantes y joyas de buen gusto. cada una miraba 
a la cámara, segura y sonriente. en el fondo, una impresionante vista 
de cali; en primer plano, una exhibición de libros y un patio exterior; y 
en el centro, un hermoso jardín con palmeras y —casi como dos piezas 
de utilería, sosteniendo un elegante juego de té y vistiendo delantales 
blancos y cintas para el pelo—, dos mujeres negras —empleadas do-
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mésticas, chicas de servicio, muchachas de servicio—. en una segunda 
fotografía de las catorce que aparecen en seis páginas a todo color, to-
das con colores brillantes en una lujosa casa “hollywoodense”, las dos 
sirvientas negras de mediana edad preparaban zumo. sin embargo, la 
primera foto, con las dos mujeres como elementos de utilería, desató la 
indignación en 2011, cuando se publicó. la alta sociedad de cali aten-
dida por la mujer negra. el racismo colombiano expuesto en pleno siglo 
XXi. la matriarca de la familia se defendió con entrevistas en la radio, 
pero se mostró torpe y sorda. la foto captaba la naturaleza cotidiana del 
racismo en colombia y las mujeres blancas parecieron ingenuas en el al-
boroto que siguió. la foto sintetizaba un racismo fácil y la desigualdad 
de género y clase en colombia, en la que las mujeres del pacífico colom-
biano tienen pocas opciones. las dos sirvientas no tenían nombre… y 
tal vez eran del pacífico.

Ximena 

conocí a Ximena en un taller de una organización de una comunidad 
negra. era una elocuente crítica de la pequeña minería, que articulaba 
claramente sus impactos negativos en el río por las grandes máquinas 
y el mercurio, y su preocupación por la hipocresía de sus vecinos que 
habían invitado a las máquinas. Había pasado dos décadas viajando a 
Medellín y pereira, las capitales andinas del eje cafetero, para trabajar 
como sirvienta de una familia de clase media. un sinfín de niñas y jóve-
nes del chocó criaban hijos ajenos en la ciudad. de regreso a su pueblo, 
estaba muy involucrada en el consejo comunitario; era una líder local, 
era franca, elocuente y, en 2012, estaba preocupada por una empresa 
minera canadiense que realizaba prospecciones en las montañas cer-
canas a su casa. Mientras hablábamos, veíamos una telenovela en la 
televisión y ella preparaba arroz y lentejas en una hoguera. Mantenía su 
vajilla y cubiertos impecables en un colorido recipiente de plástico. su 
hija estaba en la universidad y Ximena cuidaba de su nieto. era líder de 
la comunidad, cuidadora, antigua empleada doméstica y hacía años que 
no se dedicaba a la extracción de oro, desde que siendo joven había bu-
ceado en busca de oro aguantando la respiración bajo el agua. cuando 
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la conocí, a menudo tenía ataques de tos. ¿eran consecuencia del buceo 
cuando niña, de fumar o del fuego de leña?

laura

cuando conocí a laura en 2010 tenía poco más de veinte años, era ex-
trovertida y no tenía hijos. Hacía bareque, tenía un puesto de pollo frito 
pagado por un novio, estudiaba para terminar el bachillerato, hacía y 
vendía cartones de bingo, pintaba uñas, alquilaba la casa de su familia 
a los mineros, asistía a las reuniones de la comunidad, organizaba para 
que un bailarín paisa fuera a recorrer los campamentos mineros, asistía a 
talleres con el consejo local de la comunidad negra y me ayudó a encon-
trar un lugar para hacer el trabajo de campo. en 2017, cuando la visité 
por última vez, laura tenía una hija, pero su compañero hacía tiempo 
la había dejado. nos encontramos en un cibercafé: dos niños jugaban 
al Minecraft en un viejo ordenador, yo revisaba el correo electrónico 
y escribía notas, y laura y dos amigas hacían sus tareas. charlamos. 
“Quiero un negro puro”, dijo laura, “Muy bonito. no mezclado. Me 
gustan los negros de palenque”. palenque, o san Basilio de palenque, es 
un pueblo del caribe colombiano que fue el primer pueblo libre de co-
lombia. algunos de sus residentes afrocolombianos hablan palenquero, 
una lengua con influencia del kikongo del congo y angola. una de las 
amigas de laura estuvo de acuerdo y luego me preguntó si me gustaban 
las mujeres negras. cambié de tema. las amigas de laura eran madres 
solteras. una de nuestras amigas comunes tenía veintitantos años y es-
taba a punto de ser abuela. 

Mientras hablábamos, la hija de laura jugaba con una sirenita de 
plástico de pelo largo y piel blanca; un niño jugaba con un trompo; pasó 
un taxi con la imagen de pablo escobar, el famoso narcotraficante co-
lombiano muerto en 1993; un niño se puso a botar una pelota de ping 
pong; dos chicas adolescentes pasaron y un hombre y un niño hacían 
piropos; un hombre pasó luciendo botas de goma y una señora hizo lo 
mismo con un pañuelo rojo; un niño con chanclas era empujado en 
una carretilla; otro cargaba un bidón de gasolina anaranjado; un niño 
ayudaba a su madre a cargar una bolsa de agua; unos soldados hablaban 
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por teléfono móvil y observaban a unas adolescentes que pasaban cogi-
das del brazo; un pequeño autobús blanco se detuvo y unas ancianas, 
con sombrillas, joyas y risas, se apearon tras un viaje a la ciudad para 
los residentes de un hogar de ancianos. Hacía calor, el sudor goteaba 
por todas partes y nosotros estábamos ‘echando pereza’, conversando y 
cotilleando. aunque nadie tenía dinero, todo el mundo tenía tiempo. 

laura me llevó a su casa y me ofreció lentejas y arroz. Me mostró 
su colección de zapatos y sandalias de colores brillantes: docenas y do-
cenas. Hablamos de su prima, postrada en cama a causa de la malaria 
que se había vuelto endémica en 2017 porque el gobierno hacía tiempo 
había dejado de fumigar con insecticidas y porque los charcos de agua 
de las minas de oro abandonadas eran un caldo de cultivo para los mos-
quitos. al hablar con ella en esa visita, parecía mucho más cansada y 
demacrada por la responsabilidad que cuando la conocí en 2010. 

durante la pandemia, chateamos más a menudo por Whatsapp. 
a menudo necesita ayuda y yo le envío dinero para una operación de 
emergencia, para la matrícula de última hora, para ayudarla a terminar 
su carrera de trabajo social con sus prácticas obligatorias no remunera-
das. nunca es mucho dinero y ella lo necesita, así que cuando llama, 
la ayudo. laura ha empezado a llamarlo un incentivo. ¿de dónde salió 
esa palabra? 

jóvenes abuelas 

nuestra amiga común, leidy, que estaba a punto de convertirse en 
abuela, solía dedicar su tiempo a la extracción de oro antes de que las 
operaciones de las excavadoras empezaran a desaparecer en 2015. leidy 
tuvo cuatro hijos, de cuatro padres diferentes y ausentes, todos ellos an-
tes de cumplir los veinte años. en 2017, su hija mayor estaba a punto de 
ser madre. cuando hablamos, leidy se quejó del hospital; el médico le 
había dejado una cicatriz en forma de cruz la última vez que le hicieron 
una cesárea. aseguró que el médico le había dicho que lo había hecho 
para evitar que tuviera más hijos. era un pensamiento horrible.
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educación en la ciudad

la hija de Martina se fue a la escuela secundaria en Quibdó. para algu-
nos, la educación era una salida. pero era difícil. el transporte es defi-
ciente, las escuelas son malas y los que quieren terminar el bachillerato 
deben trasladarse a la ciudad. Martina y su marido enviaron a su hija 
con las ganancias de su mina. vivía con una familia y estudiaba, pero 
volvía a casa en vacaciones y conoció a un hombre que trabajaba en 
una excavación. conoció a un hombre, quedó embarazada y se mudó. 
cuando los conocí, en 2011, él trabajaba en una mina, mientras ella 
estudiaba el bachillerato a distancia y cuidaba a sus hijos. le ayudé con 
sus tareas de inglés, complicados ejercicios totalmente desconectados 
de su realidad pero que respondían a las exigencias del Ministerio de 
educación. igual que los dibujos animados en la pared de la escuela 
primaria: niños blancos clasificando cuidadosamente el reciclaje, cuan-
do no tenían más sistema de eliminación de residuos que el río o cavar 
agujeros.

un ConCurso de belleza

las chicas iban vestidas de gala. una llevaba una blusa ligeramente 
translúcida mientras se pavoneaba por el pasillo de la iglesia, rebosando 
confianza y mirando fijamente a mi cámara. la emisora de radio local 
católica me había pedido que filmara el concurso de belleza. la mayoría 
de las concursantes eran más jóvenes. el público eran niños y niñas, 
adolescentes y soldados todavía adolescentes con armas. 

“trabajadoras sexuales”

“vamos”, dijo leidy desde las escaleras de madera donde escuchábamos 
música. los tres —Mauricio, leidy y yo— cruzamos el puente, hablan-
do por encima de la música. íbamos a una noche de bingo bailable en 
un club. “yo quiero perder el control”, dijo Mauricio. “ves esas luces de 
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ahí, son las que quitan el dolor. daniel, ¿puedes ver las luces de allí? ¿las 
rojas junto al garaje? ¿sabes lo que significan?” “trabajadoras sexuales”, 
dijo leidy, interrumpiendo mi respuesta. las palabras le importaban. 
acababa de regresar de un taller en Bogotá, financiado por una red de 
mujeres, y quería utilizar la palabra correcta; la palabra que había apren-
dido. “Mujeres que viven la vida feliz”. “trabajadoras sexuales”, corrigió 
leidy. “trabajadoras sexuales”, repitió leidy. “Mujeres que viven la vida 
feliz”, repitió Mauricio, diciendo la última palabra.

rosa de Medellín

rosa me hizo girar, invirtiendo los roles de género mientras bailábamos 
el rápido ritmo de La Crisis, una canción de un grupo de salsa de toron-
to. la canción hablaba de la crisis financiera. rosa marcaba el paso; yo 
la seguía. rosa era paisa, de pelo negro, alta y de Medellín. le gustaba 
usar tacones altos, bailar rápido, maquillarse y perfumarse, y alisarse el 
pelo. le gustaba bailar con todo el mundo. la noche que bailamos era 
una velada en el pueblo para celebrar el día del amor y la amistad; todo 
el mundo da pequeños regalos, de menos de 30.000 pesos colombianos. 
a rosa le gustaba bailar con todos, pero su novio decía que era para 
darle celos. él era operador de una excavadora en una de las pequeñas 
minas de la zona. era el mejor trabajo de la mina. protegido por una 
cabina, usando las manos para controlar la palanca de mandos y sin en-
suciarse. Había abandonado Medellín para ir a chocó a ganar dinero, y 
se trajo a su novia. pero se puso celoso, así que hizo que rosa lo acom-
pañara en el turno de noche. una noche, que yo también fui, ella y yo 
nos refugiamos de la lluvia bajo una lona de plástico negro mientras él 
trabajaba. ella no cocinaba ni lavaba ropa, pero le daba categoría a su 
novio y le gustaba bailar.

oro para la cirugía plástica

la novia de uno de los propietarios de la excavadora tenía veintitantos 
años. la pareja tenía un libro. He olvidado el título. una especie de 
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libro de autoayuda empresarial. nunca la vi bailar o beber, pero ella y 
su novio, el dueño de la mina, llevaban regalos a los niños en navidad. 
tenía unos veinticinco años, era menuda, paisa, rubia con raíces negras 
y vestía impecablemente, a menudo sudaderas de color pastel. 

a la esposa del jefe de corte, de edad madura, sociable y siempre 
bromeando, le gustaba usar sus manos y dedos índices para modelar 
en el aire una figura de reloj de arena e indicar que la joven se había 
operado para tener una cintura más delgada, y nalgas y senos más gran-
des. Medellín es la capital mundial de la cirugía plástica, y cuando los 
hombres consiguen dinero, pagan la cirugía plástica de sus novias. las 
apariencias importan y el oro se convierte en modificación, ajuste y 
aumento quirúrgico. los nuevos ricos compran a sus mujeres ropa, fri-
goríficos, lavadoras, televisores, antenas parabólicas y cirugías plásticas. 
las mujeres son objetos de inversión, para ser esculpidas, perfecciona-
das, pagadas y poseídas.

el portugués de Brasil

el portugués era común en istmina, la capital del san juan. Mineros, 
narcos, paramilitares y guerrilleros venían a relajarse y a comprar pro-
visiones. algunos mineros eran garimpeiros brasileños, que trabajaban 
los lechos de los ríos con grandes dragas de varios pisos. Mercedes, mi 
novia, recibió una llamada de una amiga que había oído una pelea a gri-
tos en portugués a través de las delgadas paredes de un hotel. la chica, 
que no hablaba español, estaba angustiada: su novio le había quitado el 
pasaporte y se había ido. 

“no se fía”

“no se fía”, rezaba un cartel escrito a mano y pegado en la pared de una 
tienda en un pequeño pueblo. “sólo se da crédito a personas de 90 años 
acompañadas de sus madres”. ¿existen tiendas como esta en canadá?, 
se preguntaba el propietario paisa: un mostrador al frente, estanterías 
con productos detrás, un poco de todo y no fían. pagué un cuaderno 
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(2.500 pesos), bolígrafos (1.000 pesos), el desayuno (1.000 pesos) y un 
café (800 pesos). todo por unos pocos dólares.

Hamburguesas

“tengo hambre”, le grité a Mauricio. salimos de la discoteca después de 
medianoche a buscar algo de comer. una familia paisa tenía un puesto 
de comida frente a su farmacia. una mujer mayor blanca vendía cerveza 
y botellas de trago que sudaban el frío de un reluciente congelador en la 
parte trasera de la farmacia. las bombillas nuevas brillaban, la decora-
ción era blanca, azul y moderna. la mayoría de las tiendas eran sucias, 
mal iluminadas, mal organizadas y cerraban a medianoche. al frente, 
sus hijas vendían comida frita. “¿tienen hamburguesas?” le pregunté 
a una de las tres. “sí”, respondió, vestía un pulcro uniforme y el pelo 
recogido. estaba visiblemente embarazada. “¿cuánto tardaría una ham-
burguesa?” “Quince minutos”. Mauricio miraba una papa salada que 
estaba en un plato caliente sobre la parrilla. “¿le das una papa, mientras 
yo espero una hamburguesa?” le pregunté su nombre. “¿cuánto tiem-
po llevas aquí lila?” 

“llevo tres años haciendo esto”, dijo lila. sacó una tajada de carne 
de un recipiente de recipiente plástico, peló los trozos de papel encerado 
de ambos lados, colocó la carne en una parrilla lisa y añadió un montón 
de cebolla. junto a la parrilla tenía una olla de vapor en la cual puso un 
pan de hamburguesa blanco, al estilo americano. “¿eres de Medellín?” 
“no, de Medellín no, un poco más allá, al llegar al primer puente sobre 
el río Magdalena. eso es puerto..., al otro lado del río”. “¿por qué vinis-
te?” “tratando de salir adelante”, respondió. 

lila y su familia habían abierto una farmacia y un puesto de ham-
burguesas, y eran una de las pocas familias paisas del pueblo, que tenían 
tiendas, farmacias, almacenes y restaurantes. como en muchos pue-
blos, las familias paisas dirigían el comercio. lila vendía chorizos, masas 
fritas, crujiente pollo, empanadas de maíz rellenas de carne, trozos de 
mango en vasos de plástico por 1.000 pesos (50¢), y largos y grasientos 
trozos de panza de cerdo frita llamados chicharrón. 
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lila añadió tocino a la parrilla y dejó que la grasa diera sabor a las 
cebollas. “¿por qué vino tu familia a este pueblo? ¿por qué no a Mede-
llín?” “primero vino mi hermano. después vino mi hermana. después 
vine yo. Finalmente, vinieron mis padres”. añadió queso mozzarella a 
la parrilla y me explicó que ella y su familia habían emigrado al chocó 
porque el Magdalena Medio era demasiado violento y querían conse-
guir trabajo. 

colocó la hamburguesa cocida en uno de los panecillos al vapor y le 
añadió el tocino frito, el queso derretido y la cebolla, encima puso una 
rodaja de tomate verde y lechuga crujiente; envolvió la hamburguesa y 
el panecillo en una bolsa de papel de aluminio, espolvoreó papas fritas 
molidas en el extremo abierto, clavó un pequeño huevo duro con un 
palillo para mantenerlo todo unido, y exprimió salsa de tomate, mosta-
za, mayonesa, salsa rosada y salsa de piña por encima. la combinación 
de salsas dulces, carne salada, cebolla grasienta y un pan cocido al vapor 
para imitar el pan salido del microondas de un restaurante de comida 
rápida eran un lujo venido de otra parte y un modesto vínculo con la 
modernidad y el progreso, o eso pensé.

lila me entregó la hamburguesa. 
“lo que nos conviene es trabajar”, estuve de acuerdo, pensando 

en su puesto de comida, en salir adelante y en llegar a hacer su propio 
trabajo. 

los paisas no solo dirigían explotaciones mineras con excavadoras, 
sino que también abrían tiendas de barrio, administraban restaurantes, 
tenían farmacias y puestos de comida. todo ello a un precio que la gen-
te solo podía permitirse en ocasiones especiales, como el bingo bailable. 
Me quedé un rato conversando. 

“el chocó es un buen lugar para trabajar”, dijo lila. “aquí, el dine-
ro se mueve más rápido. en general, a la gente del chocó, los negros, no 
les gusta trabajar en la ciudad. les gusta trabajar en su monte”. 

la palabra monte se refería a las minas, los huertos y las zonas de 
caza de los habitantes negros de las zonas rurales. el monte era el lugar 
donde la gente ganaba dinero. venían a la ciudad los fines de semana y 
en ocasiones especiales a gastar su dinero: a comprar sal, aceite, queso, 
atún y sardinas; a comer; a comprar un televisor, un generador o un 
electrodoméstico a un vendedor ambulante de electrodomésticos que 
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venía a la ciudad unas cuantas veces al año y vendía a crédito. Mis 
amigos ganaban dinero en el monte y algunos gastaban su dinero en los 
comercios paisas del pueblo. a mí me parecía que los paisas eran los que 
más dinero ganaban.

“los paisas trabajan mejor en la ciudad”, explicó lila. “a los negros 
de aquí no les va bien en la economía de la ciudad. nosotros los paisas 
trabajamos mejor. cuando los negros vienen a la ciudad, les gusta gastar 
dinero. van al monte a ganarse la vida, pero gastan su dinero en las tien-
das. los paisas eran dueños de las tiendas más grandes de Quibdó, pero 
los negros eran los dueños de las tiendas de estos pueblos pequeños. así 
que decidimos venir aquí y montar una tienda”.

a los paisas que abrían tiendas, tenían puestos de comida, condu-
cían moto-taxis todoterreno, vendían zapatos, ropa, utensilios de co-
cina y pescado de pueblo en pueblo, e incluso trabajaban en el monte 
como mineros, leñadores y recolectores de coca, les iba bien. 

lavado de dinero

años más tarde, le conté a una profesora colombiana sobre los paisas en 
el chocó y sobre una pareja joven que conocí en mi primera semana y 
que en solo dieciocho meses pasó de tener un pequeño puesto de comi-
da en el pueblo a tener un restaurante en toda regla, a tener una elegante 
pizzería en la principal zona de tolerancia de Quibdó. ¿Me pregunté si 
esa era la famosa ética de trabajo paisa? Mi amiga me explicó que no era 
eso, probablemente estaban lavando dinero. eso es lo que hace que los 
paisas tengan éxito en el chocó. es difícil para las tiendas propiedad de 
los negros competir con el dinero del narcotráfico que salpica los bares, 
los puestos de comida, los moto-taxis, los vendedores de electrodomés-
ticos y los restaurantes.

el pueblo tomado por la guerra

el sacerdote contó la historia de cuando el pueblo fue tomado por las 
Farc-ep, las Fuerzas armadas revolucionarias de colombia, el ejérci-
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to del pueblo. una niña indígena le apuntó con una pistola a la cabeza. 
escuché la historia varias veces, desde diferentes perspectivas. el sacer-
dote había dicho que la guerrilla se reía de los soldados, que no podían 
verlos escondidos al otro lado del río. un soldado al que conocí más 
tarde pensaba que la guerrilla había huido. la chica de la pistola le dijo 
al cura que volviera a su iglesia.

terror en un autobús

por la noche, juana recordó la ocasión en que los paramilitares detuvie-
ron su autobús: bajen; hagan una fila; entreguen el dinero en efectivo, 
relojes, pendientes, joyas, teléfonos móviles. luego los hombres se fue-
ron y, como si nada hubiera pasado, el autobús continuó el viaje.

“agujeros de bala en la cabeza”

en octubre de 2021, leí sobre dos muchachos —de 12 y 18 años— acu-
sados de intentar robar una tienda de ropa en tibú, cerca de venezuela. 
se los llevaron hombres armados, les entregaron papeles que decían “la-
drón” y les hicieron agujeros de bala en la cabeza (parkin daniels, 2021)

limpieza social

Fue un escándalo: un adolescente había bebido demasiado, así que los 
soldados llegaron, lo capturaron, lo llevaron al monte, le dispararon y 
dejaron que la corriente se llevara su cuerpo. el párroco, un anciano eu-
ropeo, armó un escándalo, organizó una marcha, escribió cartas y logró 
que se indemnizara a la familia. 35 millones de pesos, en esa entonces 
us$20.000. el comandante militar amenazó al cura.
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un policía en la ciudad

don alfonso estaba de buen humor y lucía un amplio sombrero pana-
má mientras me entregaba un papel. el papel estaba mecanografiado, 
descolorido y su lenguaje legal era demasiado para mí. pregunté qué 
significaba. el papel se refería a uno de los hijos de don alfonso, no al 
hombre de mediana edad que tenía un bar al otro lado de la carretera 
con una joven muchacha de servicio de un pueblo río arriba. no, era 
sobre su otro hijo, que había trabajado como policía en Medellín hasta 
que fue asesinado en 1993. “¿Mercedes está en Quibdó?” preguntó don 
alfonso. “no, en Bogotá”. 

el papel decía que el hijo de don alfonso había sido asesinado en 
Medellín en 1993 por uno de los sicarios de pablo escobar. el papel 
decía que el hijo de don alfonso había estado en la policía, cuando un 
agresor desconocido lo mató. especificaba, que había estado de servicio. 
el comandante había aclarado que tenían que especificar ese detalle. 
don alfonso acababa de enterarse por la televisión de la ley de vícti-
mas. estaba en todas las noticias. ¿podría obtener una indemnización 
por la muerte de su hijo? ¿una pensión? 

Hablé con Mercedes y me explicó que tenía pocas opciones. como 
su hijo había muerto en servicio activo, tendría problemas para acceder 
a la indemnización porque la ley de víctimas estaba pensada para los 
civiles. así que, para reclamar una pensión, don alfonso probablemente 
solo había tenido unos pocos años para hacerlo. 

don alfonso suspiró, decepcionado. seguimos conversando y la 
historia cambió. el papelito estaba mal. era un pequeño subterfugio 
burocrático, un pequeño chanchullo. el comandante de la policía había 
mentido para dar a don alfonso motivos para una pensión. el hijo de 
don alfonso en realidad no había muerto estando de servicio, sino en 
casa de un amigo intentando impedir un robo. el papel no mencionaba 
el robo ni, más importante aún, que el hijo de don alfonso había estado 
fuera de servicio. Mercedes dijo que tal vez esto cambiara las cosas. le 
sugirió ir a la defensoría del pueblo a pedir consejo. él nunca lo hizo.
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María sin registro

María nunca nació, pero murió joven. los soldados le dispararon. Ma-
ría no era su verdadero nombre y me preocupa que mi seudónimo pro-
duzca más violencia. yuleidy, la madre de María, me contó lo sucedido. 
nos sentamos en un taburete bajo. pelando con destreza y cortando 
mangos en finas espirales, yuleidy tenía un creciente montón de cás-
caras en un lado y un saco de mangos verdes en el otro. como mujer 
negra y pobre en la ciudad, los mangos eran el rebusque de yuleidy, el 
trabajo que se había hecho a sí misma. yo estaba sentado frente a ella, 
comiendo una taza de mango verde, crujiente y ácido, con limón y 
sal, y sorbiendo una diminuta y ardiente taza de café con leche. entre 
nosotros, bebiendo una dulce infusión de hierbas, estaba sentado don 
alfonso. Mirando a don alfonso, yuleidy me explicó: “él tiene un hijo, 
mi hermanastro, lo que me convierte en su hijastra”.

alrededor de nuestro triángulo los niños jugaban; los hombres des-
cargaban costales de un camión; y los puestos del mercado, puestos de 
zumos, puestos de comida con masa frita y almuerzos abundantes y 
baratos, y los bares con cajas vacías se extendían unas cuantas manzanas 
junto al río atrato, en el centro de Quibdó. al otro lado del río, media 
docena de dragas de extracción de oro se hundían en el fango del río. 
las máquinas de dos pisos, con bombas de succión y grandes rejillas 
metálicas que capturaban el oro en mercurio, habían sido incautadas. 
pero, con el paso del tiempo, su número estaba disminuyendo, a medi-
da que algunas eran llevadas de regreso al trabajo. 

don alfonso me preguntó dónde estaba la doctora. doctora era un 
término honorífico y, con él, don alfonso marcaba una diferencia de 
clase entre él mismo —como afrocolombiano, minero de oro artesanal, 
horticultor y a veces comerciante itinerante de un pueblo— y mi novia 
Mercedes, que era una abogada blanca de Bogotá. Mercedes (y yo, para 
el caso) éramos paisas. cuando la conocí en 2009, Mercedes había tra-
bajado para la defensoría del pueblo en Medellín. la defensoría solía 
enviar defensoras comunitarias a algunas de las zonas más afectadas por 
la guerra en colombia; ella había trabajado en Medellín, en apartadó, 
en urabá y en soacha con personas desplazadas por décadas de con-
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flicto. don alfonso quería su consejo sobre la nueva ley de víctimas 
para su hijastra yuleidy. yo era el intermediador entre don alfonso y 
Mercedes. 

yuleidy le explicó lo que había pasado. ocho años antes, en 2004, 
su hija María y una amiga habían tomado un bote para visitar al padre 
de María en un pueblo remoto. las niñas tenían catorce años y ambas 
eran negras. el pueblo estaba compuesto por casas de madera sobre 
pilotes junto al río, edificios de bloques de cemento con tejados de 
metal ondulado, calles de tierra, una iglesia en el centro con paredes 
pintadas de colores pastel amarillos terrosos descoloridos, y una escuela 
con las paredes marcadas por agujeros de bala y grafitis en rojo y negro: 
las Farc-ep. aunque las Farc-ep se transformaron en un partido 
político en 2017, gracias al acuerdo de paz de colombia, en 2012 las 
Farc-ep seguían siendo uno de los grupos armados que operaban en 
las selvas y ríos del chocó. cuando María y su amiga llegaron al pueblo, 
alguien las delató. ‘sapo’ es una palabra fea. es una palabra que designa 
tanto a un sapo como a un soplón. el delator había dicho a los soldados 
que las chicas eran guerrilleras, combatientes de una guerra que sacudía 
a colombia desde los años 60 y que ya llevaba dos décadas desgarrando 
el chocó.  

 en su versión más ordinaria, los grupos armados reclamaban terri-
torio, establecían puestos de control en carreteras y ríos, pintaban los 
autobuses con grafitis, se tomaban ciudades y pueblos, y extorsionaban 
a cualquiera que tuviera dinero en la aterradora lógica económica de un 
fraude de protección, que la gente llama ‘vacuna’. la guerra de colom-
bia es lubricada por esta vacuna, aplicada a cualquiera que tenga dinero. 
los grupos armados vacunaban el comercio legal —los autobuses, los 
botes, las tiendas, las farmacias y los bares— y las principales formas de 
extracción ilegal de recursos: la tala de árboles, la cocaína y las operacio-
nes de minería de oro a pequeña escala que se habían extendido en las 
regiones mineras del chocó a lo largo de los ríos san juan y atrato. en 
su peor momento, la guerra trajo consigo atentados y tiroteos, balaceras 
en los puentes, iglesias voladas y civiles masacrados, casas destruidas y 
abandonadas por los muertos, conversaciones nocturnas de terror, y 
violencia contra mujeres y niñas víctimas de hombres armados o reclu-
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tadas a la fuerza por la guerrilla o peor. la guerra trajo el trauma de las 
madres que perdían a sus hijos. 

según el sapo, María y su amiga no habían llegado del pueblo, sino 
que habían bajado de un campamento guerrillero en las montañas. Ha-
bía otro joven de dieciocho años. era el comandante de la guerrilla, 
según el sapo. tal vez el chico lo era, tal vez ella lo era, yuleidy no estaba 
segura pero, de forma tranquila, sin emoción, con la mirada puesta en 
la tarea de pelar mangos y trabajar con las manos, explicaba lo que había 
sucedido. lo que sí sabía era que los soldados se habían llevado a María 
y a los otros dos jóvenes sin que opusieran resistencia. los soldados 
los acusaron de ser guerrilleros. los soldados llevaron a los jóvenes al 
bosque y los fusilaron. los soldados llevaron los cuerpos al pueblo más 
cercano a una tumba sin nombre, porque a yuleidy y sus otros familia-
res el miedo les impidió reclamar los cuerpos. 

tal vez los soldados afirmaron que los tres cuerpos eran de muertos 
en combate, en una lógica que ha llegado a conocerse como el escándalo 
de los falsos positivos. durante una década, los soldados arrestaron a ci-
viles, les dispararon, vistieron sus cuerpos como guerrilleros y los recla-
maron como muertes en combate para obtener bonificaciones, ventajas, 
vacaciones, ascensos, tiempo libre y otros beneficios en la horrible con-
clusión de la lógica de cuantificación de una guerra que vincula el éxito 
a un recuento de cadáveres. un escándalo sacudió a colombia en 2008, 
cuando un grupo de madres de soacha, una gran ciudad y barriada al 
sur de Bogotá, protestó por la desaparición de diecinueve miembros 
de sus familias que habían sido llevados al norte del país, presentados 
y vestidos como guerrilleros muertos en combate. en febrero de 2021, 
la jurisdicción especial para la paz (jep), el sistema jurídico creado 
por el proceso de paz, informó que al menos 6.402 personas habían 
sido asesinadas de esta manera. en agosto de 2021, Mario Montoya, ex 
comandante del ejército de colombia en la década de 2000, enfrentó 
cargos de asesinato por el secuestro y ejecución de 104 civiles para au-
mentar las estadísticas (parkin daniels, 2011). tal vez los tres jóvenes 
fueron algunas de las primeras víctimas, ya olvidadas, de una estrategia 
de guerra que se basó en la cuantificación. 

en 2012, nada de esto era el motivo de yuleidy para hablar conmi-
go. estaba indignada pero resignada. Había pasado mucho tiempo. pero 
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quería que Mercedes la asesorara sobre cómo conseguir una indemni-
zación en virtud de la entonces nueva ley de víctimas, que creaba un 
mecanismo de compensación a las víctimas de la guerra, incluidos los 
familiares supervivientes. yuleidy quería asesoría. ¿podría conseguir una 
indemnización? lo había intentado sin éxito. 

el problema cuando lo intentó fue que su hija nunca había naci-
do, legalmente hablando. es decir, yuleidy nunca había registrado el 
nacimiento de su hija en la registraduría nacional del estado civil de 
colombia, por lo que no tenía los documentos legales que demostra-
ran que su hija había existido. cuando yuleidy intentó reclamar como 
víctima, le pidieron que presentara un registro civil que demostrara que 
María había existido. cuando yuleidy fue a la registraduría nacional 
para solicitar un registro civil, le informaron que primero debía ir a la 
Fiscalía para obtener un certificado de defunción, para que así la regis-
traduría pudiera emitir un certificado civil. pero, cuando yuleidy fue a 
la Fiscalía, le dijeron que ellos no tenían registro de la muerte de María. 
sin un certificado de defunción, yuleidy no podía obtener un registro 
civil; y, sin un registro civil, no podía solicitar una indemnización en 
virtud de la ley de víctimas. lo único que necesitaron los soldados 
fue un cuerpo y yuleidy ni siquiera podía demostrar que su hija había 
existido. 

llamé a Mercedes para explicarle la burocracia. ¿yuleidy sabe dónde 
enterraron a su hija? preguntó Mercedes, antes de hacer una pausa para 
pensar. yuleidy debía pedir a la Fiscalía que exhumara el cuerpo y toma-
ra una muestra de adn para demostrar que yuleidy era su madre. con 
esa prueba, la Fiscalía podría hacer el certificado de defunción y, con 
ese certificado, yuleidy podría solicitar un registro civil. el registro civil 
permitiría a yuleidy demostrar que su hija había existido realmente, y 
así poder reclamar una indemnización en virtud de la ley de víctimas. 

“¿cuánto tiempo tarda una prueba de adn?” pregunté “una eter-
nidad”. 

“sí”, respondió Mercedes. “¿no lo entiendes? esa es la cuestión. en 
este momento, la hija de yuleidy no existe legalmente hablando. sin 
eso, ¿cómo puede demostrar que ese cuerpo era su hija? la única forma 
de obtener pruebas es mediante una prueba de adn. yuleidy debería 
intentarlo en la oficina del defensor del pueblo”. 
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se lo expliqué todo a yuleidy. dudo que llegara a presentar una re-
clamación, puesto que la solución para navegar por una pesadilla buro-
crática causada por la cuantificación de las muertes en combate requería 
más burocracia. sospecho que se rindió.

conclusión

todos, al parecer, se enfrentaron a la violencia de alguna forma. rosa, 
juana, laura, leidy, Ximena, yuleidy, Martina, la joven brasileña, las 
víctimas del crimen, los asistentes a innumerables talleres, los mineros 
que excavan en el fango, las niñas de los concursos de belleza observadas 
por soldados, las empleadas domésticas que trabajan en las ciudades 
andinas para familias de clase media, los migrantes de todas partes en 
todas partes y las mujeres transformadas por el bisturí de un cirujano 
plástico. todos enfrentaron la violencia de diferentes maneras. algu-
nos eran víctimas del conflicto, entre los seis millones de colombianos 
desplazados a la fuerza por la guerra. algunos tenían familiares entre 
los 200.000 asesinados. algunos tenían familiares entre las víctimas del 
escándalo de los falsos positivos. evocar estas diferentes formas de vio-
lencia ordinaria aparta las explicaciones singulares y aleja la atención de 
las narrativas centradas únicamente en el extractivismo. el argumento 
de este capítulo es un argumento sobre la inversión que se centra en la 
violencia ordinaria y en las experiencias de la gente, más que en el ex-
tractivismo u otros factores individuales.

ciertamente, en el chocó hay un conflicto armado con una in-
surgencia guerrillera, violencia paramilitar, narcotraficantes, violacio-
nes de derechos humanos, desapariciones, asesinatos, desplazamientos, 
extorsiones y asaltos. algo de eso está ligado a la fiebre del oro, pero 
mucho se desvanece en el fondo mientras la gente se gana la vida, lidia 
con embarazos de adolescentes, teme los asaltos sexuales en un paseo, 
o se enfrenta al reclutamiento en formas tan mundanas que apenas se 
comentan. las causas próximas de la violencia frecuentemente eran la 
pobreza, el racismo y el colonialismo, tanto como el extractivismo. los 
retos que enfrenta la gente durante la fiebre del oro no solo provienen 
de la fiebre del oro. la vida en el chocó es dura, pero a menudo lo es 
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en formas que tienen poco que ver con el oro o incluso con la minería 
a pequeña escala, y mucho más con problemas arraigados, ordinarios y 
cotidianos. 

entender el extractivismo exige prestar atención a la violencia or-
dinaria para reconocer que la mercantilización de los recursos naturales 
para su exportación es una de las muchas causas de la violencia. al 
centrar la atención en la violencia en sus múltiples formas, este capítulo 
pretende abrir posibilidades para abordar asuntos mundanos como la 
mala atención sanitaria, los embarazos de adolescentes, la falta de trans-
porte para ir a la escuela, la malaria provocada por los charcos de agua, 
la pobreza que machaca a la gente y la burocratización de muchos pro-
gramas gubernamentales, entre otros. las evocaciones de la violencia 
ordinaria obligan a reconsiderar el excesivo enfoque en el extractivismo.
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conclusiones Finales

en este libro, los distintos capítulos sobre el extractivismo, han abor-
dado diversos procesos no solo como expropiaciones territoriales sino 
dentro de lo que david Harvey (clacso, 2005) plantea en el nuevo 
imperialismo: acumulación por desposesión, como prácticas de despojo 
de patrimonios, ya sea que se hable de los recursos naturales, de los 
patrimonios tangibles e intangibles. en este contexto, los proyectos mi-
neros de transnacionales extranjeras llegan a las localidades amparados 
en acuerdos o tratados internacionales dentro del capitalismo mundial 
y de los procesos de regionalización. dentro de este marco jurídico, las 
grandes empresas han tomado ventaja de las protecciones jurídicas en 
tratados internacionales así como de acuerdos y concesiones informales 
con los poderes políticos que las promueven. un ejemplo de ello es la 
manera en que operan en vínculo con sectores de gobierno, empresa-
riales, con partidos políticos y en ámbitos periodísticos y televisivos. 
aquí el papel de la inversión minera de origen canadiense es crucial ya 
que es el país donde se origina la mayoría de los megaproyectos mineros 
de México y américa latina. en ese sentido, es importante hacer una 
crítica constructiva a las inconsistencias entre las formas de promoción 
de la inversión extranjera minera canadiense y sus lazos íntimos con 
la economía del hogar de este país, por un lado, y el discurso oficial 
de promoción de derechos humanos y de las mujeres en México y en 
américa latina.  

en general los artículos coinciden en que el ambiente de apertura 
al capital extranjero, incluso los procesos de regionalización económica, 
han incidido en el establecimiento del extractivismo en los territorios, a 
través de proyectos que no se consultan, que no se informan y que tie-
nen la característica de expropiar, explotar y modificar las zonas donde 
se establecen.
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la megaminería no sólo refleja, como puntualizaron algunos escri-
tos, la violencia expropiatoria sobre los territorios, sino también desco-
noce los saberes locales en contextos sociopolíticos y económicos más 
amplios y globalizados. las violencias se dan de múltiples maneras, so-
bre los territorios y la naturaleza, pero también sobre los cuerpos, por lo 
que las lógicas de la dominación expresadas en los intereses de muchos 
de los capitales internacionales no son acordes con el desarrollo local 
o son insuficientes. la coexistencia de la minería ilegal artesanal o de 
los proyectos mineros traducidos en códigos y normativas no son sufi-
cientes para que los estados garanticen la seguridad de las operaciones 
mineras y sus funcionamientos en contextos donde lo que impera es la 
mercantilización de los recursos para la exportación global

este libro plantea una serie de resultados, no solamente en las alter-
nativas de estudio desde el ámbito metodológico o teórico-conceptual, 
sino en el rescate de las percepciones de riesgo distintas al estado o a los 
sectores empresariales, por lo que el establecimiento de las “agendas” no 
sólo son establecidas por la influencia de estos actores sino también por 
otros pobladores. encontramos como ejemplos las narrativas de las mu-
jeres en zacatecas, en puebla, en oaxaca o en san luis potosí que so-
bresalen frente a los intereses de la minería a tajo abierto, al igual que las 
emociones de las niñas de real de catorce o en el chocó en colombia. 
visibilizar a nuevos actores sociales como las viudas de los mineros, nos 
lleva a redescubrir a actores sociales que siempre han estado presentes a 
lo largo de la historia de la minería.

las resistencias al extractivismo se dan con características intersec-
cionales y con vínculos transnacionales, a través de redes sociales que 
visibilizan estas problemáticas, como planteó otro de los artículos, don-
de se expresan estos impactos. y el papel de de los marcos jurídicos 
internacionales en derechos humanos son centrales para promover la 
visión interseccionalidad de los efectos de la megaminería en comuni-
dades afectada. 

las limitaciones del libro prometen nuevas líneas o temas de in-
vestigación futura, como el poder ahondar en la falta de análisis al po-
sicionamiento de las mujeres dentro del sector minero tanto en pues-
tos administrativos en las empresas como en posiciones sindicales. así 
también, el libro no profundiza el estudio dn la lucha del territorio 
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por parte de las mujeres de los pueblos originarios en relación con su 
cosmovisión. asimismo, el libro no estudia  cuestiones del consumo, en 
las cuales todos estamos implicados, incluyendo los más reacios críticos 
de la minería a gran escala. es decir, aún y cuando se critican los daños 
socio-ambientales en la minería a gran escala y las experiencias diferen-
ciadas a partir de la posición en las relaciones de género, raza y clase de 
los distintos grupos sociales, el consumo de los recursos extraídos en la 
vida diaria sigue existiendo. es así como la crítica de la minería a gran 
escala debe estar acompañada por una problematización del consumo, 
que nos permita cambiar los patrones de producción, mercantilización 
y ganancia que incentiva el extractivismo minero. aún así, este libro es 
un punto de partida para la exploración de estos temas con metodolo-
gías críticas que permiten la inclusión de saberes distintos en cuanto a 
las muejres, la naturaleza y al territorio. 

por ello, el libro invita al análisis en estudios sobre la actividad ex-
tractiva y su relación con el medio ambiente, el tejido social y la salud, 
al incorporar como investigadores activos a las voces marginadas por el 
discurso oficial o empresarial. pero esto también implica una reflexión 
constante por parte del investigador de poder cuestionar su propia po-
sición de poder en la construcción del conocimiento. como comen-
ta la afrofeminista Bell Hooks (1990) en Yearning: Race, Gender and 
Cultural Politics (south end press) al hablar de su impaciencia frente a 
algunas discusiones académicas sobre la opresión y los oprimidos, dice 
de forma indirecta: “no need to hear your voice when i can talk about 
you better than you can speak about yourself… re-writing you, i write 
myself a new. i am still author, authority…”  (“no necesito escuchar tu 
voz cuando yo puedo hablar mejor que tu sobre ti. cuando te reescribo, 
me escribo a mi mismo de nuevo. todavía soy el autor, la autoridad”).

es por ello que la inclusión de las comunidades que viven las conse-
cuencias de la minería, tanto canadiense como otros tipos de inversion 
extranjera y domésticas, no deben ser considerados objetos de investi-
gación sino como co-partícipes en el conocimiento, como lo realizan 
varios autores de este libro.  así también es necesario la autoreflexión 
crítica académica que nos permite ser sensibles a las relaciones de poder 
que subrayan estos proyectos sin reafirmar las jerarquías que se buscan 
desafiar en el análisis. las mujeres y el feminismo ayudan a repensar los 
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movimientos sociales con el fin de analizar las resistencias frente a pro-
yectos de extractivismo y megaminería en México y en el mundo, desde 
quienes viven el diario acontecer de los hechos.
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