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Resumen:
El siguiente trabajo busca analizar la reme

moración del pasado de los freirinenses como 
defensa del territorio en el contexto del con
flicto socioambiental entre la comunidad de 
Freirina y la empresa agroalimentaria Agrosu- 
per durante el año 2011 y 2012. Desde esta 
perspectiva, se considera que población de 
Freirina durante el desarrollo del conflicto en 
cuestión, manifiestan hacia la esfera pública un 
discurso arraigado a una memoria colectiva y 
un sentimiento de pertenencia, solidificando 
sus formas organizativas y la defensa de su te
rritorio tras la amenaza territorial de la planta 
productora de cerdos.

Para el desarrollo de la investigación, se uti
lizó una metodología cualitativa mediante la 
recogida de testimonios orales y trabajo de 
memoria, cuyo estudio se efectuó bajo el mé
todo de análisis de la información. Además, se 
realizó una revisión de dos documentales aso
ciados a la temática, Freirina rebelde y Al centro 
de la injusticia, con el propósito de indagar en 
los testimonios y hechos. También se exploró 
diversas fuentes bibliográficas que profundizan 
en los temas de memoria, identidad, territorio, 
territorialidad y movimientos sociales.

Palabras Claves: Territorio, Territorialidad, 
Memoria e Identidad Colectiva.
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Introducción

El contexto socio-político de Chile durante el 
año 2011 y 2012 fue bastante inestable y revuelto; 
después de mucho tiempo, el malestar ciudada
no amparado por algún movimiento u organi
zación social se tomaba las calles1. No tan sólo 
eran los estudiantes reclamando contra un mod
elo político-económico nefasto para el desarrol
lo igualitario del país, sino eran distintos grupos 
y sectores sociales dispuestos a decir basta. Sus 
críticas y exigencias eran diversas, pero todas 
apuntaban de alguna u otra forma a las conse
cuencias que conllevó el desarrollo de las políti
cas neoliberales durante los gobiernos postdict
adura2 y a las nuevas lógicas de acumulación del 
capital asociadas al modelo extractivo-expor- 
tador. Desde la mirada de la sociedad, ambos 
eran responsables de las grandes desigualdades 
socio-económicas de los chilenos y de imponer 
una falsa ¡dea de progreso.

Ante esta situación, pequeñas localidades ale
jadas de las grandes urbes, pero aferradas a su 
pasado y memorias, se levantaron para defend
er su territorio y detener el avance de proyec
tos industriales que amenazaban con destruir su 
medioambiente y tejido social construido desde 
antaño. Desde la acción colectiva se alcanzaron 
triunfos ciudadanos que hicieron retroceder al 
mundo empresarial y quebrantar la institucio- 
nalidad, ejemplos de ello fueron la revocación

1 Carlos, Ruiz, De nuevo la sociedad, Santiago, 
Edit. LOM, 2015.

2 Gabriel, Salazar, Movimientos sociales en 
Chile. Trayectoria histórica y  proyección política, Edit. 
Uqbar, 2012.

de los permisos ambientales de la termoeléctri
ca Castilla, el desistimiento del proyecto mine
ro para extraer oro en Carahue y el cierre de la 
planta criadora de cerdos de Agrosuper en Freí- 
riña. Ésta última problemática, que es la que nos 
interesa investigar, alcanzó una connotación na
cional y logró destacar entre el resto de los con
flictos acontecidos, por primera vez una pequeña 
localidad nortina lograba derrotar a un gigante 
empresarial de la industria agroalimentaria.

A fines del año 2011 y durante el transcurso del 
2012, la localidad de Freírina salió del anonimato 
para ubicarse en el centro de los noticiarios y 
en la agenda presidencial de La Moneda, tras el 
estallido del conflicto socioambiental provocado 
por los fuertes olores provenientes de la planta 
de Agrosuper instalada en dicha comunidad.

En este contexto, un grupo significativo de 
freirinenses se movilizó con el propósito de ex
pulsar a Agrosuper de sus territorios y recuperar 
viejas tradiciones practicadas antes de las insta
laciones de la empresa, provocando una "cri
sis" en la localidad que conllevó al surgimiento 
del movimiento socioambiental de Freirina y al 
cierre definitivo de la planta. Durante este proce
so, se visualizó una comunidad que resignificaba 
su pasado e intentaba mantener una "memoria 
fuerte"3 basada en la comunitarización, con el 
objetivo defender su territorio al margen de la 
institucionalidad y reforzar su propia identidad, 
mediante recursos "culturales estratégicos y ac
ciones organizativas asamblearias de carácter 
horizontal, comunitario y/o colectivo"4 *.

No obstante, la ocupación territorial de la 
empresa se inició durante el año 2005, lo que 
nos hace preguntarnos: por qué el movimiento 
socioambiental de Freirina surgió luego de los 
olores y no durante los inicios de la ocupación 
territorial de Agrosuper, y ¿fueron los olores que 
generaron la "crisis" que provocaron activar las 
memorias y el pasado de los freirinenses para 
ejercer una resistencia directa ante Agrosuper?

3 Joel, Candau, Memoria e identidad, Buenos 
Aires, Ediciones del Sol S.R.L. 2001.

4 Según Gabriel Salazar, este tipo de recursos 
surgen cuando los sujetos sociales perciben a alguna
irrupción que atenta contra su cultura propia. Véase 
Gabriel, Salazar, Movimientos sociales en Chile. Trayec
toria histórica y  proyección política, Edit. Uqbar, 2012.
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Espacios & Memorias

Acorde con las preguntas que orien
tan esta investigación es posible establecer 
una hipótesis: los olores fueron una problemáti
ca que afectó de forma transversal a la población 
de Freirina y provocó cambios radicales en sus 
cotidianidades, lo que impulsó a la comunidad 
a realizar una rememoración de su pasado una 
resignificación del "ser freirlnense" antes de la 
llegada de Agrosuper y extender sus demandas. 
A partir de este momento, surgió una identidad 
compartida que los llevó a formar al movimien
to socioamblental para defender su territorio 
y considerar a la planta agroalimentaria como 
una amenaza para el desarrollo sodocultural y 
económico de la comunidad.

Para el desarrollo de la Investigación nos 
proponemos la siguiente estructura. En primer 
lugar, teorizaremos y articularemos los concep
tos de territorio, territorialidad, memoria e Iden
tidad colectiva. En segundo lugar, revisaremos 
los primeros pasos y dlsciplinamiento territorial 
que realizó Agrosuper en la comuna de Freirina. 
En tercer lugar, analizaremos los efectos de los 
olores en la comunidad y en la acción organiza
tiva del movimiento socioambiental. Y por últi
mo, describiremos algunos hechos y medidas de 
presión que ejecutó el movimiento para conse
guir el cierre indefinido de la empresa.

Territorio, memoria e identidad: 
Resistencia colectiva ante 
una irrupción territorial.

Durante la última década los movimientos 
sociales con carácter socioambiental o territo
rial se han masificado en la región latinoamer
icana, principalmente a raíz de la explosión de 
diversos conflictos surgidos por la expansión de 
proyectos industriales asociados al modelo ex- 
tractlvo-exportador, el cual se ha caracterizado, 
según Svampa, por una "sobreexplotación de las 
materias primas, expansión de las fronteras pro
ductivas y una nueva división territorial y global 
del trabajo"5. En efecto, mediante la intensifi- 

5 2 Maristella, Svampa, Del cambio de época
al fin de ciclo. Gobiernos progresistas, extractivismo y  
movimientos sociales en América Latina, Argentina, 
Edit. Edhasa, p. 42.

caclón de los agronegodos, la megaminería 
a cielo abierto y proyectos de infraestructuras 
transnacionales como el llamado proyecto UR
SA (Integración de la Infraestructura Regional 
Sudamericana), diversas comunidades, espe
cialmente indígenas y campesinas, han ejercido 
resistencia y una dinámica confrontadonal para 
defender su territorio como respuesta estratégi
ca a las nuevas lógicas del capital5.

Desde esta perspectiva, el territorio deja de 
ser un simple espacio físico y se transforma en 
un núcleo de disputa y resignificación para los 
habitantes que se sienten amenazados por la 
irrupción de este tipo de empresas. Pues para 
ellos, no sólo significa una ocupación territori
al, sino usurpación de las tradiciones, vivencias 
y relaciones sociales que se han ejercido en ese 
territorio, como también trastocar una historia, 
un pasado y memorias propias de esa comuni
dad. Bajo este contexto, según Porto Gonqalves, 
podemos comprender el territorio como un "es
pacio social y  culturalmente construido, que se 
da por medio de apropiaciones que no sólo es 
material, sino también simbóHca'q, lo que impli
ca que cualquier modificación en el territorio o 
dinámicas territoriales repercutirá en los aspec
tos biofísicos como también en las relaciones 
sociales tejidas con anterioridad a la llegada de 
una empresa.

Esto implica que el territorio adquiera un tono 
de representación que surge por las apropia
ciones, control y valoraciones que los diversos 
habitantes hacen del mismo. Por ende, cuando 
una gran empresa ingresa y modifica o excluye 
las percepciones pre-existentes de éste, se gen
era, en palabras de Porto Gonqalves una tensión 
de territorialidades6 7 8, es decir, un "enfrentamiento 
conflictivo de percepciones del territorio" entre 
los lugareños y la empresa considerada "invasiva 
e ¡nvasora" por los mismos. Ahora bien, des-

6 Maristella, Svampa.

7 Carlos, Porto Gongalves, Geo-grafías Movi
mientos sociales nuevas territorialidades y  sustentabi- 
lidad, México, Siglo XXI editores, S.A. 2001, p. 82.

8 Para profundizar en ello, leer: Carlos, Porto 
Gongalves, Geo- grafías Movimientos sociales nuevas 
territorialidades y  sustentabilidad, México, Siglo XXI ed
itores, S.A. 2001.
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de la perspectiva positiva, a pesar del quiebre 
o ruptura que se pueda generar de las visiones 
pre-existentes producto de la tensión, surgen 
nuevas territorialidades que no se olvidan de las 
viejas, es más su reconfiguración son basadas en 
las viejas territorialidades, que según Zibechi9, 
esto ayudaría a fortalecer los vínculos y rela
ciones arraigadas en la tradición de la población 
como también hacer frente al sistema capitalista, 
logrando mayores probabilidades de éxito para 
defender su territorio.

Así, con la tensión de territorialidades el con
cepto de identidad10 11 12 * * comienza a tomar más 
sentido en las comunidades afectadas, el cual 
cobra un vínculo directo con el territorio. Espe
cialmente cuando en situaciones de crisis o de 
transformación provocadas por un cambio rad
ical en un espacio y tiempo determinado, los 
grupos de individuos suelen establecer, ya sea 
de forma consciente o inconsciente, una estre
cha relación entre la historia y memoria para re
memorar tradiciones, vivencias y hechos históri
cos que permiten rescatar y reforzar su propia 
identidad11 dentro del territorio. Así mismo, tal 
como plantea Sosa "el territorio se convierte en 
un elemento de la identidad, donde un grupo de 
personas se posicionará y  delimitará sus fronteras 
sociales para diferenciarse de lo ajeno, del otro o 
de los otros, donde se situarán con su experiencia 
pasada, presente y  su proyección futura''2.

A partir de ello, comienza circular un "no
sotros colectivo", una identidad colectiva, un "yo 
social", que para Melucci es un elemento central

9 Raúl, Zibechi, Autonomías y  emancipaciones. 
América Latina en movimiento, Lima, Fondo Editorial 
de la Facultad de Ciencias Sociales, 2007, p. 35.

10 En este sentido se entenderá por identidad 
aquella representación individual o colectiva que se 
tiene sí mismo/s para diferenciarse de lo otro/s.

11 Para profundizar se recomienda leer: Halb- 
wachs, La memoria colectiva. Zaragoza, Prensa Univer
sitarias de Zaragoza, 2004. Y Elizabeth, Jelin, La lucha 
por el pasado cómo construimos la memoria social, 
Buenos Aires, Siglo XXI editores, 2017.

12 Mario, Sosa Velásquez, ¿Cómo entender el
territorio? Guatemala, Editoral Cara Parens Universidad
Rafael Landívar, p. 108-09.

en el proceso de surgimiento de un movimiento 
social como también para las variables explica
tivas de este mismo que lo llevarán a la acción 
colectiva. Así, la construcción identitaria del 
movimiento social no sólo permitirá visualizar al 
territorio como un referente material sino tam
bién como una construcción simbólica, donde 
circularán recuerdos y memorias que serán de 
gran utilidad para el grupo, al momento de re
construir su pasado y concretizar sus objetivos y 
posibilidades que le ofrece el medio para poder 
operar en el presente ante tales amenazas de 
desterritorialización.

Ante esto último, es importante recalcar que 
el trabajo de memoria que realiza el grupo en 
cuestión, será clave para enfrentar un nuevo 
acontecimiento que irrumpe y desestructura su 
espacio, pues los recuerdos de su pasado con
tribuirán a delimitar y transformar las acciones 
en el presente en base a la recuperación de lo 
"útil" o significante de experiencias pasadas 
compartidas, rechazando lo que en su momento 
no le fue beneficioso. Maurice Halbwachs señala 
"El pensamiento social es esencialmente una me
moria (...) todo su contenido está constituido sólo 
por recuerdos colectivos, pero entre estos sólo 
subsisten aquellos y  sólo aquella parte de cada 
uno de ellos que la sociedad puede reconstruir en 
cada época trabajando dentro de sus marcos ac
tuales")3

Ahora bien, cabe mencionar que la impor
tancia del trabajo de memoria colectiva de un 
gran grupo también recae en hacer frente a la 
amenaza constante del neoliberalismo tras su 
potenciación de las nuevas lógicas del capital, 
pues como explica Traverso, el neoliberalismo 
tiende a "destruir lo que Halbwachs llama los 
marcos sociales de la memoria y  los transforma 
en marcos individuales y  con ello toda reflexión 
crítica y  acción colectiva (...)m Por ende si este 
grupo es capaz de lograr reconstituir una me
moria fuerte o llamada por Candau una metam-

| Revista de Historia y Geografía social y crítica.

13 Maurice, Flalbwachs: Los cuadros sociales de 
la memoria. PUF, Paris, 1952, p. 76.

14 Enzo, Traverso, "Conferencia: "Políticas de la 
Memoria en la era del neoliberalismo". (En línea: http:// 
sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/62152/Doc- 
umento_completo.pdf-PDFA.pdf?sequence=1)
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e/r/or/o15, podrá obtener mayores probabilidades 
de éxito en sus objetivos como movimiento so
cial, imponiéndose incluso por sobre "el invasor" 
que sólo cuenta con un presente y no posee 
trayectoria para su defensa, en cambio aquellas 
comunidades en lucha que se aferran a sus recu
erdos y que son capaces de emergerlos al "hoy", 
pueden destruir todos los marcos que han sido 
congelados e impuestos en su presente16.

Primeros pasos de Agrosuper 
en territorio freirinense.

Agrosuper S.A. corresponde a una empre
sa agroalimentaria de dominio de Gonzalo Vial 
Vial que se encuentra presente productivamente 
en seis regiones de Chile (Región de Valparaíso, 
Metropolitana, Bernardo O'Higgins, Araucanía, 
Los Lagos y Aysén del General Carlos Ibáñez del 
Campo) y en el mundo con seis oficinas comer
ciales en cuatro continentes. Posee cinco líneas 
de negocios agroalimentarios: pollo, cerdo, 
pavo, salmón y alimentos procesados (hambur
guesas, salchichas, pizza, croquetas, empanadas, 
jamones y cecinas)17.

En el año 2005, a medida que fue creciendo 
la demanda alimentaria en el mercado mundial 
y luego de haber cumplido 50 años de funcio
namiento, Agrosuper vio la necesidad de au
mentar su productividad en la carne de cerdo 
y encontrar un lugar para su nuevo proyecto. 
Luego de un estudio a nivel nacional, encontró 
que la comuna de Freirina, ubicada en la región 
de Atacama en la provincia del Huasco, era la 
más propicia para satisfacer las necesidades de 
la empresa, ya que poseía: buenas condiciones 
climáticas, poco distanclamiento geográfico con

15 La metamemoria entendida por Candau es la 
memoria reivindicada. Aquella que cada individuo se 
hace de su propia memoria, el conocimiento que tiene 
de ella y lo que se dice de ella. Joel, Candau Memoria e 
identidad, Buenos Aires, Ediciones del Sol S.R.L. 2001.

16 Enzo, Traverso "Conferencia: "Políticas de la 
Memoria en la era del neoliberalismo". (En línea: http:// 
sedlcl.unlp.edu.ar/bltstream/handle/10915/62152/Doc- 
umento_completo.pdf-PDFA.pdf?sequence=1)

17 Agrosuper, reporte integrado, 2015.

la "planta madre" (ubicada en Rancagua), dis
posición de fuentes de agua, pasividad de la po
blación, y precarización socio-económica de la 
comuna según la Encuesta Casen del año 2003, 
es decir características más que favorables para 
la empresa.

Para lograr una buena acogida en la comu
nidad, Agrosuper decidió ampararse en los 
discursos desarrollista y ecoefidente18 para dar 
a conocer su proyecto. Cuyos discursos se de
ben entender, bajo los márgenes economistas y 
productivistas, pero a la vez bajo el concepto de 
sustentabilidad, el cual les otorga características 
socio-ecológicas y elimina la idea de un proyec
to dañino hacia el entorno y la especie huma
na. Es decir, que a pesar que en su proyecto no 
contemplaban un desarrollo social y cultural en 
Freirina ni tampoco un progreso real en benefi
cio de la población, Agrosuper aseguraba que 
su funcionalidad en el territorio no comprome
tería a las futuras generaciones como tampoco a 
sus recursos naturales, pues realizaría un trabajo 
"amigable" con la naturaleza y sus habitantes. 
Agregando a sus discursos una oferta de 3000 
puestos de trabajo para los freirinenses, oferta 
que influyó considerablemente en la aceptación 
del proyecto por parte de la población y en la 
legitimización en el territorio tanto de las autori
dades locales como del gobierno de ese entonc
es a cargo del presidente Ricardo Lagos Escobar. 
Así nos señala Yahir:

La aprobación de este proyecto en el 
año 2005, donde las condiciones eran fa
vorables para ellos y básicamente toda la 
autoridad política, todo el Estado en sí y 
el gobierno de turno, se dedicó a plantear

18 Cabe mencionar que para la consolidación 
de estos discursos según la socióloga argentina Svam- 
pa, fue necesario una actitud metarreguladora de los 
Estados durante la década de los noventa, es decir que 
aplicaran políticas que garantizaran la instituclonal- 
¡zación de las empresas transnacionales en territorios de 
nuestra región tales como la desregulación económica, 
el ajuste fiscal, la política de privatizaciones, y la Intro
ducción generalizada de los agronegoclos, cuestiones 
que terminaron por fortalecerse con el consenso de los 
commodities durante el cambio de siglo XX. Maristella, 
Svampa, Del cambio de época al fin de ciclo. Gobiernos 
progresistas, extractivismo y  movimientos sociales en 
América Latina, Argentina, editorial Edhasa.
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que este proyecto era muy bueno para el 
Valle del Huasco para Freirina, los puestos 
de trabajos y la Inversión era muy gigan
tesca19.

En este sentido, la población se vio seduci
da ante una idea de progreso económico y no 
social ni cultural, olvidándose en parte de las 
actividades económicas que habían mantenido 
viva por años a Freirina, como es la olivicultu
ra y pirquinería. Ante este contexto bajo nues
tra mirada, Agrosuper en esta primera parte del 
proyecto, se posiclonó con un discurso que ase
guraba que todo pasado siempre será peor que 
el presente y que el futuro será esplendoroso, 
visión que deja atrás un pasado y recuerdos que 
identificaban a Freirina, siendo reemplazados 
por una mirada presentista que propone y mu
chas veces impone el mismo modelo neoliberal 
y que se contrapone a las construcciones históri
cas y simbólicas que circularon en la comunidad 
y en los sujetos. Parafraseando a Traverso "pro
ducto del avance del neollberalísmo el pasado se 
despolítiza y  los marcos sociales de la memoria 
se ¡destruyen, transformándolos en memorias in
dividuales, en recuerdos individuales incapaces de 
reaccionar ante una amenaza y  accionar colec
tivamente"20, esto implica que las comunidades 
seducidas por el "progreso económico" se vean 
envueltas en una especie shock social, donde la 
resistencia se vuelve silenciosa y pasiva, tal como 
se evidenció en los inicios de Agrosuper en el 
territorio frelrlnense.

Ante un discurso prometedor y "sustentable", 
Agrosuper en diciembre del año 2005, obtuvo 
la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) 
que le permitió iniciar sus actividades en forma 
progresiva21. Así, rápidamente echó andar su

19 Yahir Rojas, vocero de Asamblea de Freirina 
y Movimiento Socioambiental del Huasco. Entrevista 
propia realizada en el año 2015.

20 Enzo, Traverso "Conferencia: "Políticas de la 
Memoria en la era del neoliberallsmo". (En línea: http:// 
sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/62152/Doc- 
umento_completo.pdf-PDFA.pdf?sequence=1)

21 Instituto de Derechos Humanos (INDG), "In
forme misión de observación a Freirina, 31 de mayo 
y 01 de junio 2012". (En línea: http://bibliotecadigital. 
¡ndh.d/bltstream/handle/123456789/50/mlslon-frelri-

proyecto en Freirina (comuna que en ese en
tonces, no superaba los 6 mil habitantes), el cual 
prometía una inversión total de 500 millones de 
dólares22 contemplando poseer 2.5 millones de 
cerdos, convirtiéndose en la planta más grande 
de Sudamérica.

Así, bajo los parámetros de una empresa que 
se moviliza dentro de un modelo extractlvo-ex- 
portador, Agrosuper decidió instalarse en la co
muna de Freirina en territorios que consideraban 
desérticos metafóricamente hablando, ya que 
estos terrenos contaban con recursos primarios 
favorables para la productividad de la empresa, 
pero que visiblemente carecían de población y 
actividad económica, lo que Svampa23 denomina 
territorios vacíos y/o sacrificadles bajo la nueva 
lógica de acumulación del capital. Entendién
dose el primero como lugares con escasa po
blación sin una alta explotación de los bienes 
naturales, y el segundo, como espacios aislados 
y empobrecidos, pero social y económicamente 
atractivos y rentables para la industria extractiva. 
Así lo anunciaba el spot publicitario de Agrosu
per: "Hoy estamos dando inicio a un emblemáti
co proyecto agroindustrial en el Valle del Huasco, 
ubicado en la región deAtacama en la zona norte 
del país, que convertirá una zona semidesértica 
en tierra fértil y  productiva e impulsar la conser
vación de la flora y  fauna locales"24

En este sentido, se establece una relación en
tre los Svampa denomina Filantropía empresarial 
y la responsabilidad de las empresas respecto al 
Imparto social y ambiental que generan sus ac
tividades, es decir que por una parte tenemos 
el "altruismo" que posee la empresa hacia la 
población al verla aparentemente desposeída y 
con escaso desarrollo económico, considerando

| Revista de Historia y Geografía social y crítica.

na.pdf?sequence=1)

22 Expediente del Servicio de Evaluación Ambi
ental (SEA), 2012.

23 Maristella, Svampa, La disputa por el desarrol
lo: territorio, movimientos de carácter socio-ambiental y  
discursos dominantes. (En línea, http://www.mar¡stellas- 
vampa.net/archivos/ensayo43.pdf)

24 Extraído del documento^ Freirina Rebelde. (En
línea: https://www.youtube.com/watch?v=uT-JRriM-
EtE)
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necesario intervenir en el territorio y adquirir un 
rol central y dinámico dentro del espacio. Y por 
otra parte, el contexto donde la empresa asume 
sus efectos ambientales (como la contaminación
0 la depredación de los recursos naturales) y 
sociales (como por ejemplo quiebre en el teji
do social de la población) debido a su funciona
miento en determinado territorio, lo que Implica 
que para seguir operando en el lugar y evitar 
conflictos con los habitantes, constantemente 
se vea en la "obligación" de "limpiar su imagen", 
mediante trabajos sociales y/o construir algún 
espacio de entretención que no necesariamente 
responde a las urgencias o a la idea de progre
so de la población. Tal como nos señala la Sra. 
Elvira: "Que Agrosuper regale una ambulancia o 
coloque una cancha de fútbol, eso no es un pro
greso para la comuna, eso es tapar lo que ellos 
están haciendo. Eso es destrucción f..J25.

En el año 2006, Agrosuper comenzó la tar
ea de preparar los terrenos que albergarían sus 
distintas instalaciones, que en su conjunto su
peraban las 70.000 hectáreas. Para ello buscó 
y compró terrenos que respondieran a la lógi
ca anteriormente descrita, determinando que el 
sector de Maltenclllo, Nlcolasa y sector de Ta- 
tara eran los propicios, pues estos sectores les 
proporcionarían el agua que cubriría los 45 litros 
diarios que consumiría cada cerdo, haciendo 
omisión por parte de la empresa, las actividades 
económicas que se desarrollaban en dichos ter
ritorios: la agricultura, pirquinería y crianza de 
animales, como también de la presencia de gran 
parte del Desierto Florido. A pesar de ello, en 
la zona de Maitencíllo ubicaron los pabellones 
de reproductores y sus crías, como también un 
sistema de tratamientos de Efluentes (procesa
miento de purines, mezcla de agua, orina y hec
es de los porcinos); en Nicolassa, los planteles de 
crianza y engorda como también otro sistema 
de tratamientos de Efluentes (sector de destete); 
y Tatara se instalaron las oficinas administrativas 
destinadas al personal Agrocomercíal26.

25 Sra. Elvira Rojas. Testimonio extraído del doc
umental "Freirina Rebelde" (En línea: https://www.you- 
tube.com/watch?v=uT-JRriMEtE)

26 Instituto Nacional de Derechos Humanos, In
forme Misión de observación a Freirina, 31 de mayo y
01 dejunlo 2012. (En línea: http://blbliotecadigital.indh. 
cl/bitstream/handle/123456789/50/mision-freirina.pd-

Para ello, fue necesario un proceso de relo
calización de las especies de flora y fauna, como 
también de siete familias crianceras. Para la mo
vilidad de las especies endémicas y representati
vas del Desierto Florido, trasladaron las especies 
afectadas a una zona de seguridad cercana a 
los lugares poblados y crear un jardín botánico 
abierto a la comunidad, pero diversas imágenes 
grabadas y testimonios demuestran que la re- 
localización no fue fructífera, puesto que gran 
parte de la flora trasladada no sobrevivió al cam
bio de ambiente, los tratamientos de purines so
bre esas tierras y las maquinarias para realizar 
excavaciones y zanjas, arrancaron de raíz un 
número incalculable de especies. Así da cuenta 
Andrea:

Agrosuper ocupó territorios sagrados 
para nosotros del Desierto Florido. Re
cuerdo que habían ocho especies únicas, 
veintiuna en peligro y no recuerdo la otra 
cifra que estaban en extinción. Muchas es
pecies que habían ahí y que sólo se pro
ducían ahí ya no existen. Es parte de un 
desierto que es parte de la humanidad 
que jamás respetaron. Dijeron que iban a 
cambiar todo, que van a cambiar el de
sierto y eso es imposible, o si no, noso
tros tendríamos el desierto en nuestros 
jardines. Lo intentaron hacer y no se pudo, 
devastaron esa parte que para nosotros 
era culturalmente importante, todos los 
dleciochos nos íbamos acampar para allá 
y ahora no se puede porque es recinto pri
vado y está totalmente devastado.27

Algo similar sucedió con la relocalización 
de los crianceros de caprinos, el cual podría
mos decir que se realizó bajo una negociación 
"poco transparente" y desigual con el Sindicato 
de Crianceros de Freirina en el mes de noviem
bre, puesto que la empresa debido a los tecn
icismos y retórica que utilizaba para comunicar 
sus acciones en el territorio, no logró (quizás de 
forma intencional) transmitir un mensaje claro y 
preciso sobre sus intenciones e intervenciones 
en el espado y posibles efectos en la vida de

f?sequence=1)

27 Andrea Cisterna, vocera de Asamblea de Frei
rina. Entrevista propia realizada en enero, 2018, Freiri
na.
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los crianceros. Con esto nos hace presumir que 
su discurso especializado sustentado por profe
sionales versus un discurso "autodidacta" e in
formal de los crianceros, de cierta forma facilitó 
el convencimiento y la aceptación de las pro
puestas de Agrosuper. Así nos señala Andrea 
"Cuando venía Agrosuper a hablar con los cri
anceros, venían muchos agrónomos, veterinari
os, entonces le hablan con muchas terminologías 
muy técnicas y  los crianceros no entendían nada. 
Entonces ellos no entendían por qué tenían que 
sacar sus cabras, toda una vida perdida o por qué 
iban a llegar chanchos"28

Pese a ello, se acordó trasladar a esas siete 
familias a terrenos donde pudieran seguir ejerci
endo sus labores, como también la adquisición 
de una vivienda con su respectivo título de do
minio29, proceso que sería supervisado por la 
Ilustre Municipalidad de Freirina. No obstante, 
no fue así, muchos de ellos tuvieron que aban
donar dicha actividad debido a la escasez de 
agua y de pastizales de los terrenos reubicados, 
destinándolos a vivir en la pobreza y a depend
er económicamente de sus familiares y/o cerca
nos, tal como lo reafirma el siguiente testimonio 
"Como ellos me sacaron de ahí, me trasladaron 
acá, yo no tengo en qué trabajar De repente me 
da vergüenza que me estén ayudando, porque mi 
vida antes no era así. A mí no me faltaba"30 e inc
luso otros con peor suerte, fallecieron en la espera 
por mejorar su futuro3\

En este sentido, podríamos decir que la em
presa operó bajo lo que Harvey denomina acu
mulación por desposesión, es decir utilizó una es
trategia para apropiarse de los bienes naturales 
y culturales del territorio mediante el saqueo, 
la depredación e invalidación de los derechos 
demandados por la población local, cuyos efec

28 Andrea Cisterna.

29 Información extraída del Diario Atacama, 26 
de abril de 2006.

30 Testimonio de la señora Olga Agullar, cri
ancera desplazada. Extraído del documental Al centro 
de la injusticia, 2013. (En línea: https://youtu.be/VM- 
m4Unm89rc)

31 Según Andrea Cisterna. Entrevista propia re
alizada, 2015.

tos se vieron reflejados en las construcciones 
identitarias de los crianceros de edad avanzada 
que fueron desplazados de su habitus32 tras el 
despojo y la desterritorialización. Hechos plas
mados en estas palabras:

Muchos murieron, porque eran de esas 
personas netamente de campo con su 
propia cultura, con la identidad bien arrai
gada, por lo tanto cuando lo relocalizaron 
simplemente ellos murieron. No tenían la 
vida que tenían antes, de ir a ver a su ga
nado, las cabritas, de ir a recorrer el cerro 
por la mañana con su caballo, darles co
mida a sus animales, su pozo de agua...33

A pesar de ello, Freirina se mantuvo tranquila 
y esperanzada en la empleabilidad que prometía 
la empresa y en un total desconocimiento del 
funcionamiento y posibles efectos. En junio del 
año 2007, Agrosuper firmó el Protocolo de Ac
uerdo con la Ilustre Municipalidad de Huasco, 
la Federación de Pescadores, Buzos, Cerqueros 
y Algueros de la Provincia del Huasco, con el 
propósito de habilitar un puerto multipropósito 
en el sector de Las Losas (ubicado en Punta Los 
Loros, comuna del Huasco)34. Sin embargo, en 
septiembre del mismo año por una demora en 
la tramitación del permiso por parte de la Sub
secretaría de Marina para obtener la correspon
diente concesión y así impulsar este proyecto 
portuario, Agrosuper enfrenta su primer prob
lema y decide paralizar su proyecto, generando 
diversas reacciones contra el gobierno, incluso 
por parte de las autoridades locales como de la 
misma población, quienes en apoyo de Agro
super realizaron una marcha para manifestarse 
en contra de la burocracia del gobierno. A partir

32 Concepto desarrollado por el sociólogo 
Plerre Bourdleu, entendido como esquemas generati
vos a partir de los cuales los sujetos perciben el mundo 
y actúan en él "estructuras estructurantes estructura
das".

33 Andrea Cisterna, vocera de asamblea de Frel- 
rlna. Entrevista propia realizada en el año 2015, Freiri
na.

34 Comunl K-T consultores, Consolidado infor
mativo sobre comportamiento comunicacional previo 
de empresa Agrosuper ante conflicto ambiental, primer 
cuatrimestre de 2012, en el Valle del Huasco.
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del año 2008, sus obras se vieron paralizadas y 
comenzó a surgir una fuerte preocupación en 
la localidad, debido a que aún no contrataban 
los 3000 trabajadores que supuestamente iba 
a requerir la empresa para su funcionamiento. 
Se rumoreaba, que los ejecutivos de Agrosuper 
habrían decidido paralizar totalmente el proyec
to agrolndustrial ante la adversa situación inter
nacional para los inversionistas, cuestión que 
nunca fue rectificada por la empresa35.

Estallido de los olores y 
organización del movimiento.

En el año 2010, Agrosuper retoma su proyec
to construyendo lo faltante en los sectores de 
Maltenclllo, Nicolassa y Tatara para finalizar en 
el segundo semestre del año 2011, fecha que 
comenzó a operar. En tan sólo dos meses de 
funcionamiento, surgieron fuertes emanaciones 
provenientes del área de tratamientos de Eflu
entes, olores que se intensificaban cada vez más 
por las altas temperaturas propias de la época 
estival, generando que el aire sea irrespirable 
para cualquier freirinense que se encontraba en 
estas tierras en noviembre del año 2011. Así da 
cuenta la Sra. Patricia: "El olor era insoportable, 
cuando yo iba a control a las 7 de la mañana a 
Vallenar, el mini se penetraba con el olor, no se 
podía abrir y  cuando quedaba una ventana abi
erta todos íbamos lacio"36

Poco a poco la cotidianidad de los frelrinens- 
es empezó a ¡rrumpirse. Los asados del día do
mingo no eran posibles, descolgar la ropa de la 
soga con olor a detergente era inaudito, comer 
sandía con moscas alrededor se volvió costum
bre, mantener puertas y ventanas cerradas era 
asfixiante pero una solución, ir a comprar casi 
corriendo con un pañuelo perfumado era nor
mal, los juegos y comidas de los niños/as den
tro de la escuela y jardín cercanos a Agrosuper 
era irreal, comer fuera de casa sin asco era poco 
probable. Aunque sea paradójico, a otros los ol
ores ayudaron a su rehabilitación, tal es caso de

35 Comuni K-T consultores.

36 Patricia Villalobos, habitante y participante 
del movimiento social de Freirina. Entrevista propia re
alizada en el año 2015.

la señora Patricia:
A mí me había dado una trombosis, te

nía la lengua trabada, tenía que andar con 
bastón y debido a eso (a los olores), en el 
2012 yo dejé el bastón, hace tres años que 
tenía bastón, andaba con muleta (por ahí 
la tengo). Debido al olor yo me demora
ba mucho en caminar y llegaba asfixiada 
aquí, porque aquí se encajonaba el olor a 
chancho y era olor a cloaca, había que an
dar con un algodón empapado en colonia 
para ponérselo en la nariz37.

Algo estaba pasando, de pronto ese gigante 
industrial no estaba cumpliendo lo que había 
prometido, de pronto la población comenzó a 
cuestionarse que su cotidianidad ya no era su 
cotidianidad, de pronto ese espacio tranquilo 
y pasivo ya no existía. Algo que hay que hacer, 
dijeron algunos, otros aún confiaban. Y esos al
gunos, fueron los estudiantes y funcionarios de 
la Escuela Emilia Schwabe Rumohr", debido a los 
problemas de salud que manifestaban a diario 
los alumnos (vómito, cefalea y problemas es
tomacales), afectando incluso el funcionamiento 
normal de las clases y de las diversas actividades 
que se desarrollaban dentro del establecimiento. 
Tal como nos comenta la Sra. Patricia "Los niños 
no podían tomar su leche en la mañana, porque 
el olor era insoportable, a lo mejor usted ha pas
ado por la orilla de una alcantarilla cuando está 
abierta o cuando un pozo negro explota, así era 
el pueblo de Freirina, por eso Freirina reaccionó"38

A pesar que en primera instancia las mani
festaciones fueron de carácter pacífica y expresa
das mediante intervenciones culturales, lograron 
resonar en el resto de la población y encender 
la chispa que activaría una colectividad, pues el 
olor ya no era un problema individual ni person
al, sino algo generalizado y colectivo, visible y 
público. Algo presumía enunciar que aquellas 
prácticas habituales, no siempre reflexivas sino 
aprendidas y repetidas, sufrirían una irrupción 
que daría pie a lo memorable39. Lo memorable, 
según Jelin, surge cuando esas "rutinas aprendi-

37 Patricia Villalobos.

38 Patricia Villalobos.

39 Maurice, Halbwachs, La memoria colectiva. 
Zaragoza, Prensa Universitarias de Zaragoza, 2004.
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das y  esperadas se quiebran, cuando un nuevo 
acontecimiento irrumpe y desestructura"40. Es 
ahí, justo en ese momento, cuando los sujetos 
construyen sentido del pasado desde el pre
sente, donde actualizan su pasado mediante el 
nuevo acontecimiento y deciden actuar a modo 
de traer experiencias pasadas al presente para 
construir expectativas futuras. A partir del sur
gimiento de "lo memorable", los freirinenses 
comenzaron a revisar su pasado y memorias, 
para darse cuenta que su presente no les pro
metía un futuro alentador si seguían siendo ve
cinos de Agrosuper.

Durante este proceso los freirinenses se dedi
caron a reconocerse; a reunir memorias que les 
permitían reencontrar sus identidades y resig
nificar el "ser freirinense"; a reconstruir su pas
ado y posicionarse en el presente como una 
comunidad molesta por los olores y sus efectos 
derivados; a recordar que Freirina era una comu
na tranquila dedicada a la agricultura local (es
pecialmente olivicultura), a la crianza de cabras 
y no de cerdos, a la pequeña minera y no a la 
megaminería extractiva-destructiva; a narrar his
torias sobre las pampillas deciochenas que se 
realizaban en el sector Las Pintadas y en El Lla
no Amarillo cuando florecía el Desierto Florido41; 
entre otras cosas. Experiencias que contribuy
eron a la búsqueda de diversos mecanismos 
colectivos para defender su territorio mediante 
nuevas resignificaciones y apreciaciones de éste 
sin una mirada mercantilista de sus bienes na
turales y culturales, apelando a un estilo de vida 
que conduce a una comunitarización del territo
rio gracias a los lazos sociales y solidarios entre 
los vecinos42.

A partir de la "catarsis colectiva", un grupo 
de freirinense decidió denunciar el caso a las 
autoridades sanitarias, lo que implicó que és

40 Elizabeth Jelin, La lucha por el pasado cómo 
construimos la memoria social, Buenos Aires, Siglo XXI 
editores, 2017, p 14.

41 Andrea, Cisterna, vocera de asamblea de 
Freirina. Entrevista propia realizada en el año 2015, 
Freirina.

42 Aportes de Yahir, Rojas, vocero de Asamblea
de Freirina y Movimiento Socioambiental del Huasco.
Entrevista propia realizada en el año 2015, Freirina

tas se hicieran presentes en las instalaciones de 
Agrosuper, acordando un plan de monitoreo de 
olores en diversos lugares de la ciudad43. Por 
su parte, la empresa justificó que los olores se 
debían al material que recubre las piscinas re
ceptoras de purines de cerdos. Sin embargo, al 
pasar el mes de diciembre, no desistieron los ol
ores y tampoco hubo pronunciaciones por parte 
de las autoridades correspondientes ni siquiera 
del alcalde de ese entonces, Roberto Bruzzone, 
quien apoyaba abiertamente a Agrosuper, pues 
en Freirina era un secreto a voces que tenía in
tereses personales con la empresa debido a su 
prestación de servicios de transporte. Por lo que 
era común encontrar este tipo de declaraciones 
del ex Edil “La crisis sanitaria se soluciona dejan
do que la em presa trabaje, eso lo tenem os claro. 
Si no dejam os que la em presa trabaje esto sigue 
aum entando, porque son seres vivos que necesi
tan comer, esto no es com o una em presa que 
produce tablas en que para la energía y  se para  
todas las m áquinas"44

Independientemente si el ex alcalde mantenía 
vínculos económicos poco transparentes con la 
empresa, lo cierto es que los freirinenses per
dieron toda confianza hacia él. Es por eso, que 
rápidamente resolvieron escalar hacia otras au
toridades institucionales llegando incluso a la 
Moneda, pero tampoco tuvieron soluciones y 
los olores persistieron. Ante esto, implicó que la 
población decidiera organizarse al margen de la 
máxima autoridad local y nacional, dándole un 
carácter más autónomo a lo que prometía ser un 
movimiento. Así nos comenta Yahir luego de la 
decepción por su paso por La Moneda:

Entonces teniendo claro que ningún 
aparato institucional nos iba a salvar de 
esto, y la decisión fue no retroceder. (...) 
De inmediato se tomó la decisión que si 
la moneda no nos iba a dar algún tipo de 
solución en algún momento, todos los de
más son entes ilegítimos, incluidos a re
presentantes elegidos por votación popu-

43 Comuni K-T consultores, Consolidado infor
mativo sobre comportamiento comunicacional previo 
de empresa Agrosuper ante conflicto ambiental, primer 
cuatrimestre de 2012, en el Valle del Huasco.

44 Roberto Bruzzone, ex alcalde de Freirina, 
mayo 2012.
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lar como los parlamentarlos45
Frente a este panorama de débil o escasa rep

resentación política y una comunidad inquieta 
y dispuesta a erradicar los olores, en el verano 
del año 2012 un grupo de jóvenes tras diversas 
conversaciones, decidieron proponer a la co
munidad la ¡dea de formar un proyecto organi
zativo de carácter popular46, que finalmente se 
concretó bajo el nombre de "Asamblea Freirina 
Consciente" y que después pasó a llamarse sólo 
"Asamblea Freirina", la cual estuvo representada 
por dos voceros elegidos democráticamente por 
todos los asistentes, Yahir Rojas y Andrea Cister
na, cuyo rol fue actuar como voceros media
dores entre las autoridades, empresa, medios de 
comunicación y el movimiento.

En cuanto a la organización interna de la 
asamblea fue mediante comisiones creadas de 
acuerdo a las necesidades y temáticas que iban 
surgiendo. Una de la más destacada fue la "técni- 
ca-comunicacional", que gracias a la "autoges
tión pedagógica", logró informar a la población 
sobre el funcionamiento de estas grandes em
presas y los efectos que generan en el territorio, 
lo que significó que la población adquiera may
or conciencia sobre su espacio y tensionara sus 
territorialidades. Así, rápidamente la comunidad 
que integraba el movimiento comenzó a utilizar 
un lenguaje más técnico y adquirir mayor segu
ridad para enfrentar a su enemigo dentro de su 
territorio como también visibilizar otras prob
lemáticas que no sólo estaban relacionadas con 
el tema de los olores, sino con la expropiación y 
explotación de sus espacios y recursos que es
taba haciendo uso Agrosuper, especialmente el 
agua, considerada por los freirinenses como un 
recurso vital para mantener vivo el valle e influy
ente para la permanencia de sus habitantes en el 
territorio. Tal como lo expresa Andrea: "Sin Agua  
se descom pone el tejido social y  obliga a em igrar

45 Yahir rojas, vocero de Asamblea de Freirina 
y Movimiento Socioambiental del Fíuasco. Entrevista 
propia realizada en el año 2015, Freirina.

46 Entiéndase este concepto bajo la propuesta 
de Rubén Dri, quien lo asocia a las relaciones sociales 
de poder, las cuales se caracterizan por ser autóno
mas y horizontales. Rubén Dri, Movimientos sociales, 
la emergencia del nuevo espíritu, Argentina, ediciones 
nuevos tiempos, 2008, p 55.

a las com unidades"41
A partir de este momento, la lucha contra 

Agrosuper comienza a tomar fuerza mediante 
una conciencia compartida, un "nosotros col
ectivo" y dar pie a la acción colectiva, donde la 
asamblea será el ente informativo, organizati
vo y deliberativo del movimiento en proceso 
de maduración. Durante este proceso, los que 
apoyaban la lucha contra Agrosuper se unieron 
e iniciaron un camino de acciones comunitar
ias que les permitieron recuperar lazos de co
operación y hermandad entre los vecinos como 
también apropiarse de su territorio fijando sus 
propias reglas y normas e incluso reconocer a su 
enemigo como un ente invasor, inviable e ilegit
imo para Freirina. Contexto en parte expresado 
por Yahir Rojas:

(...) nosotros siempre definimos nuestra 
cancha, nuestra cancha comienza en Mai- 
tencillo y termina en Las Tablas si alguien 
quiere venir a hablar tiene que venir acá 
en nuestra cancha, porque si nos íbamos 
a hablar a la moneda o algún ministerio, 
a hablar allá en una mesa chica estamos 
jugando bajo su lógica, pero si ellos vie
nen acá se respeta nuestra lógica y acá sea 
hace lo que la asamblea decidiera47 48

Además, a raíz de la amplitud de sus deman
das y consolidación del movimiento de Freirina, 
surge la necesidad de aunar fuerzas con sus 
vecinos y solidarizar con las otras localidades 
del valle que hasta ese entonces tenían serios 
problemas de contaminación y escasez hídrica 
debido a la presencia de grandes proyectos em
presariales, tal es el caso de Huasco (ubicado a 
16 km de Freirina), lugar conocido por su alta 
contaminación debido al funcionamiento de 
la termoeléctrica Guacolda y el proyecto de la 
Compañía Minera del Pacífico S.A. A partir de en
tonces, nace el "Movimiento Socioambiental del 
Valle del Huasco", logrando de forma conjunta 
un trabajo informativo y de coordinación para 
actuar ante cualquier amenaza que se presen
tará, ya sea del mismo conflicto con Agrosuper 
o con cualquier otra empresa con características

47 Andrea Cisterna, vocera del movimiento so
cioambiental de Freirina. Entrevista propia realizada en 
enero de 2018, Freirina.

48 Andrea Cisterna.
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similares que quisiera posicionarse en el Valle del 
Huasco. En palabras de Yahir se explica el motivo 
de sus relaciones con el resto del Valle:

Se definió que Freirina no era un ente 
aislado dentro del conflicto de valle, tenía
mos que generar un articulación mayor 
para enfrentar todos los problemas y todas 
las amenazas que estábamos sufriendo 
principalmente porque somos una cuen
ca que todo lo que pasa en la naciente, 
por ejemplo en el tema de Barrick nos va 
a afectar y todo lo que pasa en el puerto 
nos va a afectar a nosotros también.

En este sentido, la articulación del Valle del 
Huasco podemos decir que fue posible gracias 
al ejercicio de memoria que hicieron los mismos 
freirinenses, pues al recordar las experiencias 
pasadas y considerar el presente de sus vecinos, 
los motivó analizar los repertorios de acción de
sarrollados en el Valle y fortalecer sus lazos con 
las otras localidades de la Provincia del Huasco, 
pues no querían convertirse en una víctima más 
de las grandes empresas, las cuales para ellos en 
ese momento significaban entes depredadores.

Del diálogo a la acción directa.
Al no tener respuestas y con un movimien

to social sólido se decide a expulsar Agrosuper 
de Freirina, se comenzaron a barajar otros me
dios de lucha para apresurar los resultados del 
conflicto. Es así como los freirinenses deciden 
radicalizar su movimiento mediante la acción di
recta (cortes de rutas y enfrentamientos con las 
fuerzas policiales) como también acciones que 
expresaran de alguna forma la apropiación de 
su territorio (ollas comunes, Feria de Producto
res Agrícolas de Freirina, reglas de restricción de 
acceso hacia la localidad, entre otras).

El 21 de abril del año 2012 se realizó la primera 
toma de la carretera realizada en el sector de la 
Hacienda Nicolasa y el Pino, la cual duró doce 
horas con el propósito de obtener una pronta 
solución por parte de las autoridades, ya que 
hasta la fecha aún no lograban tener ninguna 
respuesta institucional. Al ver que tal acción cau
saba mayor impacto en las autoridades y atrac
ción en los medios de comunicación, los cortes

de rutas pasaron a ser el medio más efectivo 
para ejercer presión y visibilizar la problemática 
fuera de los límites geográficos de Freirina. Poco 
a poco la problemática de Freirina ya no era un 
hecho aislado y local, sino mediático y nacional, 
gracias a ello, consiguieron que el 27 del mismo 
mes se hiciera presente la entonces intendenta 
de la región de Atacama, Ximena Mata. Sin em
bargo, algo salió mal y los ánimos terminaron 
agitados siendo necesario la intervención de las 
fuerzas policiales49.

Los días fueron pasando, los olores continu
aban, la postura freirinense se radicalizaba y las 
autoridades seguían sin dar respuestas concre
tas que satisficiera las demandas de la población. 
Ante tal contexto desalentador para todos, el 21 
de mayo se generó uno de los enfrentamien
tos más violento y recordado en la comunidad, 
conocido por los freirinenses como "Batalla de 
Tatara", pues tal acontecimiento coincide con 
la celebración nacional del Combate Naval de 
Iquique50, aunque a diferencia de este hecho 
histórico el movimiento obtuvo una victoria. Así 
nos comenta Andrea:

Terminamos como el 21 de mayo, que 
bien sabes que es una fecha entre comillas 
históricamente importante, el Combate 
Naval de Iquique, pero para nosotros Frei
rina es mucho más importante, porque se 
festeja la Batalla de Tatara, que es cuando 
llegaron las fuerzas represivas a levantar 
nuestro punto de corte de ruta, pero no
sotros terminamos victoriosos.51

Si bien, el resultado de este enfrentamiento 
dejó dos vehículos policiales quemados y dos 
personas heridas, Wilson Campusano (residente 
de Freirina que perdió su ojo por el impacto de 
un balín de goma lanzado por Carabinero) y un 
funcionario de Carabineros que resultó con un
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49 Información entregada por Andrea Cisterna y 
Yahir Rojas. Ambos vocero de la asamblea de Freirina 
(2011-2012)

50 Batalla desarrollada bajo el contexto de la 
Guerra del Pacífico en 1879, donde falleció un perso
naje histórico conocido como Arturo Prat Chacón.

51 Andrea Cisterna, vocera de Asamblea Freirl- 
na. Entrevista propia realizada en el año 2015, Freirina.
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traumatismo encéfalo craneano52. Bajo la mirada 
del movimiento de Freirina, fue el acontecimien
to donde se visibilizó los lazos de solidaridad 
y complicidad, los sentimientos de valentía, de 
libertad y la sensación de poseer un total con
trol territorial. Tal como nos comenta Víctor: "La 
gente se sentía bien libre cuando tenía el territorio 
tom ado, porque ellos m ism os se organizaban, era 
como un m om ento de independencia y  de control 
territorial. Yo creo que prim era vez que sentían  
eso, se sentían com o orgullosos de ese tema, por 
la lucha que dieron53. Dichas sensaciones de lib
ertad y dominio de su territorio, se vivenciaron 
incluso durante el mismo enfrentamiento, cuan
do los freirinenses decidieron espontáneamente 
realizar una simulación del tradicional "Arreo de 
Burros"54 con el mismo personal de Carabineros 
que se encontraba en el sector alto de Tatara, 
acto que sin duda generó una fuerte humillación 
para la institución.

Las repercusiones de este acontecimiento im
plicó que las autoridades, los políticos, la em
presa y los medios de comunicación dejaran 
de visualizar al conflicto de Freirina como algo 
pasivo y temporal, y le atribuyeran mayor dedi
cación y voluntad a la problemática para llegar a 
una pronta solución, pues comprendieron que el 
movimiento de Freirina estaba dispuesto a todo. 
Es así como se manifiestan las primeras acciones 
concretas para dar un posible fin al conflicto, 
por una parte la empresa llamó a recuperar el 
diálogo anunciando que ya tenía reparada dos 
sistemas de aireación de la planta, y por otra, el 
gobierno llamó a la calma y después de dos días, 
el Ministro de Salud (Jaime Mañalich) en com
pañía de la Ministra de Medioambiente (María 
Ignacia Benítez) se hicieron presente en la zona 
decretando la alerta sanitaria y el cierre temporal 
de la planta. Tales noticias del gobierno provo- 
caron una inmensa alegría en la población, de

52 Diario Atacama. 21 de mayo de 2012.

53 Víctor Manzano, participante del movimiento 
socioambiental de Freirina. Entrevista propia realizada 
en el año 2015.

54 El arreo de burros, según el historiador au
todidáctica Oriel Álvarez, es una práctica que consiste 
en arriar los animales sueltos en la cordillera, cerros y
planos, surgida en el S.XVIII. Dicha actividad es típica 
de la zona de Carrizalillo, Labrar y Quebradita.

hecho era tal su alegría, que el mismo día del 
anuncio se realizó una celebración masiva y un 
desfile por las calles de Freirina.

Sin embargo, el 25 de noviembre se da fin a 
esa alegría, pues la Seremi de Salud de Atacama 
(Lilian Sandoval) decide atender a la prórroga de 
la empresa extendiendo los plazos para el trasla
do de los cerdos hasta el mes de febrero, lo 
que significó levantar el decreto que prohibía 
el funcionamiento de la planta de Agrosuper en 
Freirina. Ante tal decisión de la autoridad, la ra
bia y la decepción en los freirinenses se hicieron 
presente, pero bajar los brazos ni siquiera era 
una opción, inmediatamente se reactivaron las 
movilizaciones y los cortes de rutas, pues car
gaban en sus memorias la ¡dea que el diálogo y 
la vía institucional no habían sido caminos reso
lutivos ni beneficiosos para la población.

Sin duda la decisión de la intendenta caló 
hondo en el movimiento, pero no lo desestruc
turó sino que lo fortaleció. Durante una semana 
se dedicaron a revisar nuevamente sus objetivos 
y argumentos que los habían movilizado en con
tra de Agrosuper y los había llevado a defender 
colectivamente su territorio. Luego de ello, deci
den realizar cortes de rutas en diversos puntos 
de la comuna de Freirina entre los días 6 y 7 de 
diciembre, siendo el último día el más conflictivo 
y tenso, debido a los calurosos enfrentamientos 
con las fuerzas policiales de Carabineros y al se
cuestro de Yahir Rojas efectuado por un grupo 
de guardias de la empresa en las afueras de las 
inmediaciones de Agrosuper, donde fue golpea
do y amenazado con un arma de fuego.

Ante tal suceso la población movilizada reac
cionó y decide mantener sus cortes de rutas, ya 
sea como una medida de presión para obtener 
una solución definitiva pero también para soli
darizar con Yahir Rojas tras lo acontecido. Final
mente, el día 10 de diciembre mientras se efec
tuaba una reunión entre los alcaldes de Huasco, 
Freirina y Vallenar con las autoridades guberna
mentales en la ciudad de Santiago, Agrosuper 
realiza una conferencia donde da a conocer su 
cierre indefinido, entregando dos argumentos 
principalmente, limitaciones en la viabilidad 
económica y el contexto hostil con la población55. 
Una vez divulgada la noticia en Freirina, la re-

55 Información extraída del Diario Atacama, dic
iembre 2012.
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acción de la población no fue la misma que a 
fines de mayo, esta vez primaba la desconfianza, 
cuestión que motivó a mantener las tomas de 
rutas por tres días más y quedar en situación de 
alerta ante cualquier eventualidad que hiciera 
revertir la decisión de Agrosuper. En palabras de 
la Sra. Patricia se manifiestan algunas emociones 
y sensaciones que tenía la población en ese en
tonces: "Nosotros nos quedam os en situación de 
alerta e incluso hasta ahora. El m ovim iento nun
ca ha dicho som os triunfadores, no. Nosotros g a 
nam os una batalla, pero no la lucha. Ellos pueden  
venir cuando ellos quieran, pero  el pueblo o po r lo 
m enos la m ayoría no lo va a perm itir "56

En ese sentido, el movimiento socioambiental 
de Freirina no bajó su guardia e incluso la asam
blea continuó desarrollándose y socializando 
información pertinente y útil sobre los siguien
tes pasos de Agrosuper en el territorio, contexto 
que permitió la no funcionalidad de la empresa 
a pesar de tener todas las regularidades legal
es y aprobación de las autoridades para su libre 
operatividad.

Conclusión

Tal como se ha expuesto, el tema de los olores 
fue el gatillante para el surgimiento del movi
miento en contra de Agrosuper al ser una prob
lemática transversal que afectó de alguna u otra 
forma a toda la población, pues fue una molestia 
irruptora de la cotidianidad individual y colectiva 
para la población, lo que "obligó" a aunar fuer
zas para expulsar al responsable directo de esas 
molestias (Agrosuper) mediante un movimiento 
que permitiera generar una cohesión colectiva 
para ejercer resistencia y concretar sus objetivos. 
Esto explica en parte el por qué no hubo una re
sistencia durante los primeros pasos territoriales 
de la empresa a partir del año 2005.

Sin embargo, también se debe agregar la 
cooptación interna de la comunidad que real
izó la empresa previamente para evitar conflictos 
y lograr posicionarse sin problemas, cuyas es
trategias fueron acciones filantrópicas y discur
sos de carácter ecoeficiente y desarrollista des

56 Sra. Patricia Villalobos, habitante y partici
pante del movimiento socioambiental de Freirina. En
trevista propia, Freirina, 2016.

de la nueva lógica del capital. En este sentido, 
la población se vio seducida por una ¡dea de 
progreso individualista y netamente económica, 
la cual no anticipaba (explícitamente) ninguna 
problemática social, cultural y/o ambiental que 
atentara contra el territorio, es más, lograba al
canzar una cercanía y simpatía con la población.

Si bien las relocalizaciones tanto de la flora y 
fauna como de los chanceros, pudieron ser el 
gatillante del conflicto, no lograron causar un 
impacto colectivo y por ende, no hubo actos 
de resistencia que solidarizaran con las familias 
reubicadas y cuestionaran el proyecto de Agro
super. Además se debe tener en cuenta, que 
durante este periodo los lazos de cooperación 
y hermandad en la comunidad se habían agri
etado, producto de la misma competitividad e 
individualismo que promovía la lucha constan
te para poder acceder a las oportunidades lab
orales que ofrecía Agrosuper.

Por otra parte, frente a esta situación de "cri
sis" provocado por los olores, la mayoría de los 
freirinenses hostigados por las emanaciones, ini
cian el proceso de cuestionamiento de su pre
sente y de la verdadera contribución que Agro
super le entregaba a la comunidad. Para ello, fue 
necesario que fijaran su mirada hacia el pasado 
mediante un ejercicio de memoria individual y 
colectiva, para darse cuenta que el futuro es
plendoroso y la ¡dea de progreso que les ofrecía 
la empresa, no se relacionaba con sus tradi
ciones, vivencias y recuerdos que reconstruían a 
una comuna tranquila dedicada principalmente 
a la olivicultura, a la crianza de cabras y a la 
pirquinería. Esto significó movilizar una idea de 
desarrollo distinto al promovido por el modelo 
extractivo-exportador, el cual atenta contra la 
naturaleza y los vínculos sociales pre-existentes 
de las comunidades, los freirinenses comenza
ron a construir una idea de desarrollo que iba 
direccionado a crear una relación más armónica 
entre la naturaleza y los seres humanos.

El ejercicio de memoria desarrollado por la 
comunidad no sólo sirvió para cuestionar su 
presente y la idea de progreso traída por Agro
super, sino para encontrar recursos culturales es
tratégicos y acciones organizativas asamblearias 
de carácter horizontal, comunitario y/o colecti
vo, las cuales asimismo, contribuyeron al forta
lecimiento de los lazos sociales del movimiento
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y a la experimentación de prácticas autogestion- 
adas y autónomas que validaban la creatividad e 
inteligencia de la comunidad. Ahora bien, la falta 
de representatividad política y el abandono de 
las autoridades tanto locales como nacionales, 
también influyeron para seguir alimentando y 
madurando el proceso organizativo autónomo y 
autogestionado que llevó a la comunidad a ejer
cer un control territorial.

Finalmente, el uso de prácticas asamblearias 
contribuyó a la masificación y socialización de 
información especializada que permitió que la 
población estuviera más preparada para enfren
tar los alegatos de la empresa para mantenerse 
en el territorio. Asimismo, ampliar sus deman
das y visibilizar otras problemáticas que no tan 
sólo afectan a la comuna de Freirina sino al Valle 
del Huasco en general, como la escasez hídrica 
y contaminación medioambiental a consecuen
cia del desarrollo del modelo extractivo-expor- 
tador, lo que significó solidarizar con sus veci
nos y crear un movimiento socioambiental que 
defendiera el valle ante las garras de cualquier 
proyecto extractivista y depredador.
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