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La Colmena
Contaminación en ciudades industriales

Uno de los problemas principales del mundo 
es la contaminación ambiental industrial, a la 
cual la industria de refinamiento de minerales 
y petróleo contribuye significativamente. 
Las ciudades industriales tienen el plus de 
recibir los efectos más graves y nocivos de 
esta contaminación.

El presente  artículo buscará presentar algunos 
casos emblemáticos de contaminación ambiental 
por minerales e hidrocarburos de América 
Latina centrándose en ciudades como Torreón, 
México; Villa Inflamable, Argentina; La Oroya, 
Perú y Esmeraldas, Ecuador. De esta manera 
se buscará demostrar que teorías como las 
del ecologismo de los pobres y la justicia 
ambiental no pueden generalizarse a estos 
casos, en tanto no existe un interés de 
sus protagonistas por la defensa de sus 
recursos naturales, sino conflictos de contenido 
ambiental en los cuales los actores buscan 
obtener reivindicaciones socioeconómicas 
invisibilizando y/o minimizando el problema 
ambiental al que están expuestos. 
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Introducción

La contaminación ambiental por 
industrias son aquellas externa-
lidades negativas que afectan el 
aire, agua, suelos y seres huma-
nos, y que son producto de la ac-
tividad de las industrias modernas 
(Martínez Alier, 2007). Esta se ha 
convertido en un problema glo-
bal. La Organización Mundial de 
la Salud ha determinado que el 
19% de los cánceres producidos 
en el mundo tienen que ver con el 
entorno laboral y la exposición a 
sustancias cancerígenas como, el 
benceno, el arsénico en el agua, 
el cadmio, el óxido de etileno, el 
benzo[a]pireno, la sílice, entre 
otros (Organización Mundial de la 
Salud, 2012).

Las ciudades industriales tienen 
el plus de recibir los efectos más 
graves y nocivos de esta con-
taminación. Estas son grandes 
conglomerados urbanos que sur-
gieron en Europa con la Primera 
Revolución Industrial. En ellas se 
edificaron las primeras industrias 
modernas, y junto con estas sur-
gieron los barrios de obreros que 
se establecieron cerca de sus cen-
tros de trabajo. Las condiciones 
en las que vivían eran de extrema 
insalubridad, de poca higiene y de 
exposición a los humos que ema-
naban de las chimeneas de las fá-
bricas (Thompson, 1989).

En América Latina este fue un 
fenómeno posterior, pero de si-
milares repercusiones. Es así, que 
entre los años 30 y 40 del siglo 
XX empieza un periodo de indus-
trialización en la región producto 
de algunas políticas de sustitución 
de importaciones promoviéndo-
se la industria liviana como los 
textiles, la metalurgia ligera, la 
alimentación, el cuero y el calza-
do. Esto trajo como consecuen-
cia un mayor crecimiento urbano, 
un despoblamiento del campo y 
la manifestación de los primeros 
daños ambientales de las nacien-

tes industrias sobre la población 
que se asentaba alrededor. Estos 
daños se hicieron más visibles en 
aquellos lugares donde operaban 
industrias extractivas y que por la 
necesidad de refinar los minerales 
y el crudo demandaban la cons-
trucción de plantas refinadoras. 
Así, países como México, Perú, 
Bolivia, Chile, Ecuador, entre otros 
vivieron las consecuencias de los 
daños socioambientales, tales 
como la contaminación de ríos, 
suelos y aire producidos por estas 
industrias (Martínez Alier, 2005, 
2007, 2009; Vitale, 1983).

Las refinerías de minerales e hi-
drocarburos son parte funda-
mental del ciclo extractivo, en 
ellas se procesan incipientemen-
te los metales y el crudo para ser 
exportado. Ese proceso genera 
pasivos ambientales como son 
los lixiviados y gases tóxicos que 
contienen metales pesados como 
el plomo, zinc, hierro, entre otros 
que son dañinos para la salud hu-
mana (International Resource Pa-
nel Working Group on the Global 
Metal Flows, 2013). La Comisión 
Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL), expone que la 
contaminación por metales y pe-
tróleo aumenta o disminuye en los 
países de la región de acuerdo a 
la demanda internacional que ten-
gan los metales o el crudo (Scha-
tam, 1999).

Los impactos y daños ambientales 
que surgen de la actividad de refina-
miento producen, por lo general, con-
flictos socioambientales. Estos son 
situaciones contenciosas en las que 
se manifestarían relaciones de poder 
entre diversos actores (empresas, 
gobiernos locales, gobierno central, 
ministerios, movimientos sociales, 
organizaciones locales, ONG’s, 
partidos políticos, organismos in-
ternacionales) que pugnarían por 
imponer diversas racionalidades 
en torno a la gobernanza ambien-
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tal (Fontaine, 2007; 2010).
Existen en la actualidad treinta 
y nueve conflictos socioambien-
tales en el mundo que se des-
envuelven en ciudades o asen-
tamientos urbanos industriales. 
De estos, trece son provocados 
por el refinamiento de minerales 
y veintiséis por el de petróleo. En 
América Latina se desenvuelven 
siete de estos conflictos, cuatro 
por refinamiento de minerales y 
tres por el de petróleo (Environ-
mental Justice Atlas, 2014).

En este artículo se buscará pre-
sentar algunos casos emble-
máticos haciendo un estado de 
la cuestión de la situación de la 
contaminación por refinamien-
to de minerales e hidrocarburos 
en ciudades industriales latinoa-
mericanas y las respuestas que 
hubo de parte de sus habitantes 
(personas que se ven directa o 
indirectamente beneficiados de 
la actividad de refinación, pero 
que sufren los daños ambienta-
les de la misma); sometiendo a 
crítica enfoques como el ecolo-
gismo de los pobres, la justicia 
ambiental y utilizando concep-
tos como el de conflictos de 
contenido ambiental y contami-
nación invisible para analizar los 
conflictos en este tipo de casos.

El primer concepto fue construi-
do por Mauricio Folchi (2002) 
para establecer una crítica al eco-
logismo de los pobres de Joan 
Martinez Alier (2005), quien par-
tía de la premisa que existía una 
distribución desigual de las ex-
ternalidades ambientales y esto 
generaba una lucha entre los po-
bres del sur, quienes defendían 
sus recursos naturales y los ricos 
del norte quienes buscaban des-
hacerse de sus externalidades 
haciendo que los pobres sufran 
sus costos ambientales. Frente a 
esto la propuesta de los conflic-
tos de contenido ambiental pre-

senta un marco analítico mucho 
más diverso, los cuales son pro-
cesos en los que se establecen 
relaciones entre actores sociales 
que no precisamente oponen a 
pobres que defienden sus me-
dios de vida y sustento vs. acto-
res con poder económico; y que 
no solo los pobres son estricta-
mente ecologistas o concentra-
dos en las condiciones y calidad 
ambiental, sino que también tie-
nen necesidades económicas, de 
acumulación de prestigio y otros 
capitales que los ponen en juego 
dentro de sus interacciones (a 
nivel local) y con actores forá-
neos, en las que los involucrados 
utilizan la figura ambiental para 
reivindicar otro tipo de derechos 
ciudadanos de los que se ven ex-
cluidos.

El segundo concepto, lo elaboré 
para analizar el caso de La Oro-
ya en Perú, pero considero que 
puede ser utilizado en los casos 
expuestos, ya que la contami-
nación invisible es una ideología 
que se caracteriza por hacer que 
los actores expuesto a la con-
taminación se acostumbren a la 
misma disminuyendo su agen-
cialidad y su capacidad de orga-
nizarse por un medio ambiente 
limpio y el respeto al derecho de 
la salud humana.

La contaminación invisible está 
emparentada con el concepto de 
sufrimiento ambiental desarro-
llado por Javier Auyero y Débo-
ra Swistun (2007), el cual hace 
ver que las formas de interiorizar 
la contaminación de los actores 
afectados pueden ser distintas, 
pero en la mayoría de casos los 
llevan a una confusión, ya que no 
logran identificar a los responsa-
bles de su padecimiento. En ese 
sentido surge una separación 
entre el hábitat (espacio conta-
minado) y el hábitus (las repre-
sentaciones de ese espacio).

“La contaminación 
invisible es una 
ideología que se 
caracteriza por 
hacer que los 
actores expuesto 
a la contaminación 
se acostumbren 
a la misma 
disminuyendo su 
agencialidad y 
su capacidad de 
organizarse por un 
medio ambiente 
limpio y el respeto 
al derecho de la 
salud humana”

Contaminación en ciudades industriales
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Metodología

Para seleccionar la muestra se 
utilizó el Environmental Justi-
ce Atlas (2014) y la revisión de 
otros casos que no fueron con-
siderados en él por no ser con-
flictos latentes, pero que son 
emblemáticos por haber des-
pertado un interés nacional e 
internacional sobre el derecho a 
la vida y la salud. Esta incluye a 
Torreón, México; Villa inflamable, 
Argentina; La Oroya, Perú; y Es-
meraldas, Ecuador.

Se enfatizó en mapear los resul-
tados de los principales estudios 
de la salud y ambientales, así 
como las investigaciones más 
importantes sobre los conflic-
tos que se generaron a raíz de 
la contaminación en estas ciu-
dades y asentamientos urbanos 
industriales.

Exposicion y análisis 
de casos

El primer caso hace referencia a 
la ciudad de Torreón en México, 
ubicada en el estado de Coahui-
la, donde opera desde 1901 la 
compañía Met Mex Peñoles, que 
es la única fundidora y refinado-
ra de plomo mexicana y la pro-
cesadora de plomo más grande 
de América Latina; siendo la em-
pleadora más grande de la zona, 
ya que de ella dependen 2.000 
puestos de trabajo, además de 
empleos indirectos, dedicándose 
la población local principalmente 
a la actividad metalúrgica y las 
actividades que esta genera (co-
mercio, obras, servicios) (Albert, 
2004).

En este contexto se desenvuelve 
un severo problema de contami-
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nación por plomo en los habitan-
tes de Torreón, en especial en los 
niños. Los estudios que compila 
Lilia Albert (2004), demostraron 
que los niños tienen niveles de 
plomo en la sangre superiores a 
los 10 ugl/100 ml, superando la 
norma estándar, generándoles 
daños neurológicos, cognosciti-
vos y disminución de la coordi-
nación motora.

Frente al problema los habitan-
tes de El Torreón presentaron 
una serie de demandas. Las au-
toridades federales y la empresa 
no atendieron con urgencia es-
tos reclamos, y es recien en 1989 
que lograron ponerse de acuer-
do para iniciar medidas de mi-
tigación, las cuales se han cum-
plido parcialmente. Esto deja 
un descontento en la población, 
quienes a pesar de su malestar 
se ven beneficiadaos por los 
puestos de trabajo de la empre-
sa, su principal mecanismo de 
subsistencia (Albert, 2004).

De esta manera, existe un fuer-
te malestar de la población por 
la contaminación generada por 
Met Mex Peñoles, pero también 
de dependencia económica ha-
cia la empresa. Por ello, los con-
flictos manifestados no habrían 
llegado a niveles elevados de 
violencia (movilización, medidas 
de fuerza), sino más bien habrían 
pasado por algunas acciones ju-
diciales, no radicalizandose la ac-
ción colectiva. De otro lado, los 
sucesivos federales de Torreón 
habrían tratado de minimizar el 
tema, para evitar generarse pro-
blemas con el gobierno central. 
Entonces, si bien se perciben in-
tereses encontrados entre el ac-
cionar de la población y de los 
funcionarios públicos, también 
existiría un consenso respecto a 
la importancia que tiene la em-

presa en para la economía de la 
zona y para los intereses nacio-
nales mexicanos.

El segundo caso presenta la si-
tuación de Villa Inflamable en 
Argentina, un barrio popular que 
vive en pobreza extrema. Este 
está ubicado en Buenos Aires, 
partido de Avellaneda, en los al-
rededores del Polo Petroquími-
co de Duck Sud, donde operan 
cuarenta y tres compañias de 
las cuales Shell es la principal. La 
población local se emplea como 
mano de obra no calificada de 
las empresas del Polo Petroquí-
mico, sufriendo los efectos de 
la contaminación de todas las 
industrias del Polo. Un estudio 
hecho el 2002 por el Muncipio 
de Avellaneda y el gobierno na-
cional demostró que el 50% de 
los niños tenia elevados niveles 
de plomo en la sangre. Pero, fue 
en el 2006 que los funcionarios 
del Estado tomaron cartas en el 
asunto y presentaron un Plan de 
Saneamiento Integral, a raíz de 
una demanda interpuesta por 
los vecinos de la localidad (Ná-
poli, 2009).

A pesar que los habitantes del 
lugar sufren directamente los 
efectos de la contaminación, no 
tienen una posición única res-
pecto a la misma. Como lo de-
muestran Javier Auyero y Dé-
bora Swistun (2007), existe una 
separación entre el hábitat ( lu-
gar contaminado) y el hábitus 
(las representaciones que los 
pobladores tienen sobre el pro-
blema). Entonces, la forma de 
vivir el “sufrimiento ambiental” 
es distinta, encontrándose posi-
ciones que niegan la existencia 
de la contaminación, otras que 
la aceptan porque no tienen otro 
lugar a donde ir y también están 
los que la cuestionan pero la to-

leran porque se benefician de la 
empresa ya sea porque tienen 
una fuente de trabajo o porque 
reciben alguna dádiva. Estas vi-
siones, desde la perspectiva de 
los autores, muestran una con-
fusión respecto a las causas de 
la contaminación y las medidas 
a tomar al respecto, lo cual hace 
que no puedan articular una ac-
ción colectiva.

Villa Inflamable es un caso simi-
lar al de Torreón, en tanto existe 
un descontento de la población 
frente a la contaminación y a la 
vez una dependencia hacia la 
actividad de la empresa. Sin em-
bargo, a diferencia de Torreón, 
en Villa Inflamable hubo una ma-
yor intervención del Estado y sus 
instituciones como el gobierno 
central y el Municipio de Avella-
neda, siendo de ellos la iniciativa 
de hacer los estudios y no tan-
to de la población directamente 
afectada, la cual mostraría una 
menor capacidad de agenciali-
dad frente al problema socioam-
biental.

El tercer caso se centra en la ciu-
dad de La Oroya,Perú, conside-
rada por The Black Smith Insti-
tute (2007) la quinta ciudad más 
contaminada del mundo. Esta se 
encuentra localizada en la sierra 
central del Perú, en la provincia 
de Yauli de la región Junín, y en 
la actualidad se encuentra en ella 
la refinería más importante que 
procesa cobre y plomo, contri-
buyendo con 14% al 37,4% que 
representa la refinacion de me-
tales no ferrosos al 2013 (Ban-
co Central de Reserva del Perú, 
2014). La población que habita 
en la ciudad se dedica funda-
mentalmente a la extracción 
refinación de metales, obras de 
construcción y comercio (Ins-
tituto Nacional de Estadística e 

3 Texto en alemán: “Intrige ist geplante, zielgerichtete und folgerichtig durchgeführte Verstellung zum Schaden eines anderen und zum eigenen 
Vorteil“.

Contaminación en ciudades industriales
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Informática,2007).

Esta ciudad se fundó en 1922 con 
la construcción de la fundición 
metalúrgica. Desde su fundación 
la refinería trajo problemas, ya 
que contaminó los pastizales y el 
ganado de los campesinos que 
habitaban la zona, obligándolos 
a dejar su antiguo modo de vida, 
a convertirse en obreros de la 
fundición y en los nuevos habi-
tantes de la recien fundada ciu-
dad. En la década de 1990 con 
la preocupación ambiental mun-
dial y la aparición de la legisla-
ción ambiental peruana, ONGs 
ambientalistas (Cooperaccion y 
Filomena Tomaira principalmen-
te) impulsaron estudios sobre la 
salud (Burgos,2014). El más re-
ciente de estos es el de la Uni-
versidad de St Louis de Missouri 
(2005), cuyos resultados indican 
que la población infantil 6 meses 
a 6 años y de 7 a 12 años, tenia 
entre 20-44 ug/dl y la población 
adulta niveles por encima de los 
45 ug/dl.

El 2009 estalló un conflicto de 
grandes magnitudes cuando el 
Estado peruano decidió no reno-
varle la licencia a Doe Run, em-
presa que actualmente adminis-
tra la fundición, porque esta no 
cumplía con sus compormisos 
ambientales. La respuesta de 
la población frente a este pro-
blema fue diversa. La situación 
estuvo polarizada, y expresaba 
visiones distintas de la ciudad 
que querían. De un lado estaba 
el grupo que respaldaba a Doe 
Run (sindicatos obreros, la ma-
yoría de organizaciones locales y 
el gobierno local), para quienes 
la ciudad estaba funcionando 
bien. Para ellos, la contamina-
ción no era el problema princi-
pal, sino mantener la fuente de 
trabajo. Para el sector impulsado 
por las ONG (el Movimiento por 
la Salud de La Oroya y la Iglesia 

Católica) la ciudad debia ser lim-
piada y los impactos ambienta-
les mitigados. Finalmente, por la 
presión de los sindicatos y Doe 
Run la fundición volvió a funcio-
nar en el 2011,manteniéndose la 
situación de riesgo ambiental 
(Burgos,2014).

A diferencia de Torreón y Villa 
Inflamable, existen en La Oroya 
dos grupos de interés marcados, 
cada uno con una visión distin-
ta del problema, y con mayores 
posibildades de agencialidad. El 
grupo dirigido por Doe Run tiene 
el respaldo de actores públicos y 
de la mayoría de organizaciones 
de la sociedad civil, lo cual hizo 
que se pocisionara y resolviera el 
conflcito a su favor. Sin embar-
go, el grupo de las ONGs tiene 
aliados internacionales como son 
algunos sectores de la Coopera-
ción Internacional Europea y la 
Iglesia Católica, teniendo aún la 
posibilidad de seguir insistiendo 
con el cumplimiento de los com-
promisos ambientales en tanto 
se mantiene aún el problema de 
la contaminación.

La Oroya demuestra que en ca-
sos en los que no existe un fuerte 
descontento por la contamina-
ción ambiental en la población 
local, ni una institucionalidad pú-
blica fuerte y una preocupación 
de las élites políticas por solucio-
nar el problema; es bastante difí-
cil que se genere una conciencia 
ambiental que lleve a trasformar 
las condiciones de vida que exis-
ten en el ambiente contaminado 
(Orihuela, 2014).

El cuarto caso está referido a Es-
meraldas, ciudad ubicada en la 
costa noroccidental de Ecuador, 
y que cuenta desde los 70 con la 
Refinería Estatal de Esmeraldas 
(REE), administrada hoy por Pe-
troecuador. Esta es considerada 
la más importante de ese país, ya 

“Este hecho 
traumático hizo 
que un sector de 
los pobladores 
decidiera 
emprender acciones 
legales, logrando 
compensaciones 
de la empresa 
Petroecuador que 
consistieron en 
la realización de 
obras en las zonas 
afectadas” 
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que cuenta con una capacidad 
de refinación de 110 mil barriles 
diarios de petróleo (Organiza-
ción Latinoamericana de Ener-
gía, 2013). Pese a esto, Esmeral-
das es considerada una ciudad 
pobre. La REE no emplea mucha 
mano de obra local, por lo que 
la mayoría de la población se de-
dica a trabajos informales (venta 
de comida, venta de artesanías, 
construcción, alquiler de peque-
ños servicios) (Instituto Nacional 
de Estadística y Censos, 2010).

La actividad de la refinería tra-
jo problemas severos de conta-
minación. Los estudios realiza-
dos por la Comisión Económica 
de América Latina, El Caribe, 
la Unión Europea y Raúl Harari 
fueron compilados por Gordi-
llo (2008) y Jurado (2006) de-
mostraron que los ríos Teaone 
y Esmeraldas estaban contami-
nados por efluentes líquidos y 
sedimentos de hidrocarburos. 
Además, encontraron presencia 
de material particulado PM10 
que alcanzó los 1.443,3 ug/m3 
sobrepasando la norma en La 
Propicia 1, el barrio más contami-
nado de Esmeraldas. También, 
encuentran que existe una fuerte 
presencia de asma en los niños 
de Esmeraldas debido a las ema-
naciones tóxicas de la refinería. 
Estudios como los de la Funda-
ción Salud, Ambiente y Desa-
rrollo (2006) dejaban ver que la 
población esmeraldeña presen-
taba malformaciones congénitas 
y tumores cancerígenos malig-
nos, igualmente la Universidad 
de Huelva en un reciente estudio 
hace notar que muchos trabaja-
dores de la REE tienen cáncer y 
otras enfermedades ocupacio-
nales (La Hora, 2010).

La población no le prestó aten-
ción al tema ambiental hasta 

que en 1998 se dio un incendio 
de grandes magnitudes en el ba-
rrio La Propicia 1 provocado por 
el derrame de crudo en los ríos 
Esmeraldas y Teaone, que bor-
deaban el barrio. Este incendio 
duró un día entero y dejó como 
saldo algunos muertos, muchos 
heridos y la destrucción de bue-
na parte de las viviendas de las 
personas que vivían en las in-
mediaciones de los ríos. Este 
hecho traumático hizo que un 
sector de los pobladores deci-
diera emprender acciones lega-
les, logrando compensaciones 
de la empresa Petroecuador que 
consistieron en la realización de 
obras en las zonas afectadas. 
Una vez implementada esta po-
lítica los pobladores dejaron de 
lado su actitud demandante, a 
pesar que el problema y la situa-
ción de riesgo aún sigue latente 
(Gordillo, 2008).

En Esmeraldas puede verse una 
diferencia con el resto de casos 
en tanto no hay una dependen-
cia directa de la población hacia 
la refinería, la cual no es conside-
rada una fuente importante de 
trabajo. Sin embargo, a raíz del 
incendio del barrio la Propicia un 
sector de sus habitantes y sec-
tores aledaños accedieron a una 
política de compensaciones, que 
se ha vuelto en la actualidad una 
fuente de mejoramiento de la 
calidad de vida de la población. 
Esto produciría un freno al des-
contento generado por la conta-
minación a la que se ven expues-
tos, ya que son conscientes que 
la política de compensaciones 
viene del Estado, y en especial 
del actual gobierno al cual la ma-
yoría de esmeraldeños ve con 
simpatía. 

Contaminación en ciudades industriales
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discriminación ecológica étnica 
o socio-económica a la que son 
sometidas.

El ecologismo de los pobres no 
puede generalizarse a todos los 
casos del sur, y mucho menos a 
los casos presentados. Como se 
ha visto, un buen sector de los 
habitantes de estas ciudades no 
defiende su medio ambiente, ya 
que el acostumbramiento al esti-
lo de vida industrializado los ha 
llevado a priorizar sus medios 
sociales (puestos de trabajo y 
beneficios directos e indirectos 
que reciben de las empresas) 
por encima de su medio ambien-
te. En ese sentido, Martínez Alier 
acierta al encontrar la relación 
entre consumo de materias pri-
mas de los países potencia y la 
generación de pasivos ambien-
tales en los países latinoame-
ricanos, pero yerra al tratar de 
generalizar algunos casos a todo 
el sur. Lo que hay en los casos 
presentados sería más bien con-
flictos de contenido ambiental 
(Folchi, 2002), en los cuales los 
actores sociales en los momen-
tos de crisis se organizan coyun-
turalmente para pedir reivindica-
ciones que los ayuden a superar 
su situación de pobreza y/o ex-
clusión bajo el manto del con-

Discusión

Es importante poder contrastar 
los casos expuestos con la teo-
ría que se ha elaborado hasta el 
momento sobre los ecologismos 
populares o del sustento para 
poder ver si esta realmente tie-
ne la capacidad de explicar los 
conflictos socioambientales por 
contaminación de minerales e 
hidrocarburos generados en ciu-
dades industriales.

La tesis del ecologismo de los 
pobres o del sustento parte de 
la premisa que las externalida-
des negativas del consumo de 
materias primas de los países 
del norte global van al sur, y en 
especial a las ciudades industria-
les latinoamericanas, que son las 
que tienen que recibir estos im-
pactos para que las ciudades del 
norte global vivan en confort. De 
esta manera se generan conflic-
tos ecológico-distributivos por 
el reparto de estas externalida-
des (Martínez Alier, 2005; Guha, 
1994). Es por ello, que los pobres 
del sur por su condición social 
tienden a defender sus recur-
sos naturales y medios de vida 
buscando la justicia ambiental 
en lenguajes que no necesaria-
mente son los del ecologismo 
convencional (Martínez Alier, 
2008; Dorsey, 1994) frente a la 
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tenido ambiental. Más que una 
búsqueda de justicia ambiental y 
una lucha ambientalista por ciu-
dades limpias y sostenibles, sería 
una demanda por tener mejores 
condiciones socio-económicas 
dentro del sistema social urbano 
contaminado en el que están in-
sertos. En este sentido, hay que 
enfatizar que no existe una pos-
tura contraria permanente, pues 
se convive con los problemas 
generados por la contaminación, 
aunque en coyunturas específi-
cas estos pueden generar incen-
tivos para la acción colectiva.

Retomando el análisis de Ori-
huela (2014), considero que para 
existan acciones sólidas sobre 
un problema ambiental determi-
nado, este debe reunir algunas 
condiciones básicas: 1) la exis-
tencia de movimientos sociales 
ambientalistas o con una preo-
cupación ambiental mínima, 2) 
una fortaleza de la institucionali-
dad pública que le permita hacer 
cumplir las reglas ambientales a 
las empresas y 3) una preocupa-
ción de las élites políticas.. Solo 
en La Oroya existe un movimien-
to ambientalista impulsado por 
las ONGS, pero con poca capa-
cidad de acción. Todos los casos 
demuestran que existe una debi-

lidad de la institucionalidad pú-
blica y una débil preocupación 
de las elites políticas.

Entonces, la población que habi-
ta las ciudades de los casos pre-
sentados se ha acostumbrado a 
vivir con la contaminación. Esta 
naturalización forma parte de lo 
que denomino la contaminación 
invisible (Burgos, 2011; 2014), en-
tendida como una ideología que 
se cimenta históricamente en las 
mentalidades de las poblacio-
nes contaminadas llevándolos a 
soportar la contaminación y el 
sufrimiento ambiental con tal de 
mantener el modo de subsisten-
cia que llevan, manifestándose 
una separación entre el hábitat 
contaminado y el habitus de las 
representaciones sobre la con-
taminación (Auyero y Swistun, 
2007). Ello implica, la pérdida de 
agencialidad y un debilitamiento 
de la acción colectiva. En este tipo 
de ciudades no existen movimien-
tos sociales constituidos para lu-
char contra la contaminación.

Las causas de la génesis de la 
contaminación invisible deben 
encontrarse en los rasgos comu-
nes del proceso de surgimiento 
de cada una de estas ciudades 
industriales, así como en la trans-

Fuente: difusión

intriga
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formación de sus economías 
políticas, las representaciones 
locales sobre el desarrollo y el 
estudio de los conflictos que se 
manifiestan entre los actores lo-
cales, nacionales y transnaciona-
les. Esta primera aproximación al 
tema deja ver que hace falta el 
desarrollo de estudios que abor-
den cada uno de los casos pre-
sentados a profundidad desde 
una perspectiva socioambiental 
que permita vincular y contras-
tar la evidencia de la contamina-
ción objetiva con los discursos y 
representaciones que tienen los 
principales actores. Para esto, se 
debe de partir de una metodo-
logía que busque hacer etnogra-
fías comparadas y reconstruir la 
dinámica histórica de cada lugar 
haciendo visibles las particulari-
dades de cada caso y abstrayen-
do los elementos comunes que 
podrían ayudar a construir una 
teoría sobre la contaminación in-
visible. La ecología política como 
campo de convergencia inter-
disciplinar de las ciencias socia-
les, naturales y las ingenierías 
(Alimonda, 2011; Biersack, 2006) 
podría aportar a este propósito, 
reduciendo las brechas que se-
paran a nuestras disciplinas en 
pro de la construcción de un co-
nocimiento holístico.
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Conclusiones

1. Encontramos en las ciudades 
latinoamericanas revisadas se-
mejanzas con las primeras ciu-
dades industriales surgidas en 
Europa por las condiciones de 
vida de sus habitantes, los cua-
les están constantemente ex-
puestos a una serie de riesgos 
ambientales como la contami-
nación por sustancias tóxicas y 
metales pesados, la exposición a 
desastres generados por la acti-
vidad industrial, entre otros. Los 
casos presentados muestran 
que existe una población, prin-
cipalmente infantil, contaminada 
por metales como el plomo y re-
siduos de hidrocarburos. Frente 
a esta situación los habitantes de 
estas ciudades emprendieron al-
gunos reclamos, que no llegaron 
a cuestionar frontalmente el rol 
contaminante de las empresas, 
ya que muchos de estos pobla-
dores dependen de la actividad 
generada por las refinerías.

2. Se pueden encontrar diferen-
cias en cuanto al rol que juega 
el Estado y sus instancias frente 
al problema socioambiental. En 
casos como Torreón y Esmeral-
das, el gobierno central y los go-
biernos locales son actores que 
intentan ocultar los daños am-
bientales porque no les convie-
ne cuestionar el rol del Estado 
y asumir los costos ambientales 
de épocas pasadas. Es más bien 
la sociedad civil, la que juega 
un rol que cuestiona ciertos as-
pectos de la contaminación. En 
cambio, en el caso de Villa Infla-
mable es el Estado el que juega 
un rol de denuncia de la conta-
minación, mientras que la socie-
dad civil tiene muy poca agen-
cialidad. La Oroya representa un 
caso mixto, en el cual un sector 
del Estado (gobierno central) 
respaldando a las ONG denuncia 
la contaminación y otro se sec-

tor (gobiernos locales) la mini-
miza y/o invisibiliza respaldando 
a la empresa. Sin embargo, nin-
guno de los casos cumple a ca-
balidad con tener movimientos 
ambientalistas sólidos, una ins-
titucionalidad pública fuerte que 
haga cumplir las reglas del juego 
ambiental y una preocupación 
seria de las elites políticas.

3. Los casos examinados no po-
drían catalogarse como ecologis-
mo de los pobres o movimientos 
por la justicia ambiental, en tanto 
no existe una preocupación por 
el medio ambiente per se, sino 
que este es utilizado como un 
pretexto para abordar reivindi-
caciones enfocadas a la mejora 
de sus condiciones socio-econó-
micas, siendo estos conflictos de 
contenido ambiental.

4. En el proceso de constitución 
de estas ciudades se ha naturali-
zado la contaminación, invisibili-
zándose sus principales efectos 
por la necesidad de subsistencia 
que tuvieron sus poblaciones. 
Ello implica la disminución de la 
agencialidad y acción colectiva 
de los actores locales.

5. Hace falta el desarrollo de es-
tudios etnográficos que profun-
dicen en la dinámica interna de 
cada uno de estos casos, partien-
do de enfoques holísticos como 
la ecología política que permitan 
la interacción de diversas disci-
plinas de las ciencias sociales, 
naturales e ingenierías desde un 
enfoque socioambiental.
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