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RESUMEN 

En este estudio se explora la consolidación de la resistencia anti minera en Río 

Blanco, Azuay, con un enfoque en el rol de las mujeres en dicho proceso, así como en la 

reconceptualización en el período post minero, que resultó en la creación de la Organización 

Comunitaria de Mujeres en Resistencia Sinchi Warmi. Los efectos sociales y ambientales que 

dejó la minería en esta zona, como la fragmentación comunitaria, la migración, y la 

exacerbación de las desigualdades de género, generaron una necesidad de reparación, tanto 

comunitaria como ambiental. A través de metodologías etnográficas, se utilizaron entrevistas 

semiestructuradas y observación participante para documentar las consecuencias de la 

presencia minera en el territorio y el rol de las mujeres dentro de la resistencia. 

El rol protagónico de las mujeres en la defensa de sus territorios fue clave para la 

suspensión del proyecto minero en Río Blanco en el 2018, evidenciando su capacidad 

organizativa, de liderazgo y de cuidado. Este liderazgo se materializó en la Organización 

Sinchi Warmi, una organización que no solamente hace frente al extractivismo, sino también 

a otros modelos opresores, como el machismo. Esta investigación demuestra cómo las 

mujeres plantean el “reparar” y “sostener” como actos de resistencia en el período post 

minera, proponiendo proyectos alternativos al extractivismo, la independencia económica de 

las mujeres a través de las artesanías, la unión comunitaria y la restauración del páramo 

afectado. La Organización Sinchi Warmi, como se plantea en las teorías de género y medio 

ambiente, es un ejemplo del rol transformador de las mujeres en la resistencia y su capacidad 

de reparación y de liderazgo cuando sus territorios, cuerpos e identidades se encuentran 

comprometidos por presencias extractivas.  

Palabras clave: extractivismo, género, medio ambiente, resistencia, comunidad, 

ecofeminismos, reconceptualización, urbano-rural. 
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ABSTRACT 

This study explores the consolidation of anti-mining resistance in Río Blanco, Azuay, 

focusing on the role of women in this process, as well as its reconceptualization during the 

post-mining period, which led to the creation of the Community Organization of Women in 

Resistance, Sinchi Warmi. The social and environmental impacts of mining in this zone, such 

as community fragmentation, migration, and the exacerbation of gender inequalities, created 

a need for both communal and environmental repair. Through an ethnographic approach, 

semi-structured interviews and participant observation were used to document the 

consequences of mining in the territory and the role of women within the resistance. 

The leading role of women in defending their territories was key to the suspension of 

the Río Blanco mining project in 2018, highlighting their organizational, leadership, and 

caregiving capacities. This leadership was embodied in the Sinchi Warmi Organization, 

which not only confronts extractivism but also challenges other oppressive models, such as 

machismo. This research demonstrates how women propose “repairing” and “sustaining” as 

acts of resistance in the post-mining period, promoting alternative projects to extractivism, 

economic independence for women through crafts, community unity, and the restoration of 

the affected páramo ecosystem. 

As proposed in gender and environmental theories, the Sinchi Warmi Organization 

serves as an example of the transformative role of women in resistance and their capacity for 

repair and leadership when their territories, bodies, and identities are threatened by extractive 

activities. 

Key words: extractivism, gender, environment, resistance, community, ecofeminisms, 

reconceptualization, urban-rural. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Río Blanco es una comunidad ubicada en la parroquia de Molleturo, en la provincia 

de Azuay, Ecuador, la cual desde hace dos décadas ha experimentado el ingreso de mineras 

transnacionales a su territorio. El ingreso de la minera, característico de las dinámicas 

extractivas, generó un proceso de despojo e impactos profundos, tanto ambientales como 

sociales. El proyecto minero Junefield Ecuagoldmining en Río Blanco fue suspendido en el 

2018 gracias a la resistencia conjunta entre varias comunidades de Molleturo.  

Esta investigación explora el rol de las mujeres en la resistencia para la suspensión del 

proyecto minero, cómo esta resistencia se plasmó en la Organización Sinchi Warmi y cómo 

la misma se sigue transformando y expandiendo como un ente de empoderamiento y 

reparación que busca alternativas a las lógicas extractivas para la generación de empleos, la 

reproducción de la vida, la reparación social y ambiental de sus territorios. En la actualidad, 

esta organización se reconceptualizó y se sigue reproduciendo a través de sus proyectos para 

generar empleo mediante la venta de artesanías y plantas medicinales, para promover modos 

de subsistencia alternativos al extractivismo, y para restaurar el páramo que alberga su 

comunidad, el cual fue alterado y afectado debido a las actividades extractivas. Así como la 

presencia de la minera fragmentó la cohesión comunitaria, al igual que las formas de 

subsistencia y prácticas económicas en Río Blanco, la organización Sinchi Warmi plantea 

reparar y sostener los mismos como actos de resistencia. 

Esta investigación estudia este caso partir de las teorías del género y medio ambiente, 

especialmente a través de la teoría de Feminismos Territoriales Latinoamericanos, para 

entender el surgimiento del liderazgo de las mujeres y su contexto frente a dinámicas 

extractivas. Por ende, se plantea la siguiente pregunta de investigación ¿Cómo se originó, 
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consolidó y reconceptualizó la Organización Comunitaria de Mujeres en Resistencia Sinchi 

Warmi en su lucha contra la minería y un ente reparador en Río Blanco, Ecuador?  

Esta investigación se basa en tres objetivos centrales: 1) entender cómo la presencia 

minera en Río Blanco impulsó la reconfiguración de las prácticas económicas, sociales y 

comunitarias, así como la fragmentación comunitaria y los procesos de migración, 2) 

entender el rol y las motivaciones de las mujeres que llevó a la consolidación de la resistencia 

minera, analizándolas desde las teorías del género y medio ambiente, y 3) entender como la 

resistencia, frente a estos cambios generados por la presencia extractivista de la zona, 

presenta alternativas para una sostenibilidad socioeconómica, cultural y ambiental, 

destacando sus cualidades reparadoras y la importancia de la colaboración urbano-rural. 

En primer lugar, se analiza el contexto histórico y los antecedentes, tanto locales 

como regionales del ingreso de la minería en Río Blanco y sus efectos socioambientales, en 

especial en las mujeres. Una segunda parte explora la consolidación de la resistencia en Río 

Blanco, el rol de las mujeres en la misma y la colaboración urbano-rural. Un tercer análisis 

aborda cómo esta resistencia se plasmó en la organización Sinchi Warmi, consolidando el 

liderazgo femenino en la lucha antiextractivista. En esta sección se discute la relación de las 

teorías de género y medio ambiente, principalmente a través de los ecofeminismos y los 

feminismos territoriales, a través de la labor de la Organización de Sinchi Warmi y cómo el 

rol de la resistencia evolucionó, en primera instancia haciendo frente a la minería y 

presentando las demandas que lograron la suspensión del proyecto minero hasta llegar a su 

rol actual que se basa en reparar y sostener como formas de resistencia post minería. 

El tema de este trabajo es relevante tanto para el mundo académico como para 

propósitos sociales. Dentro de la academia, no se ha profundizado lo suficiente este caso 

desde una perspectiva de género, lo cual es clave para el entendimiento de los extractivismos 

en nuestro país. A su vez puede generar conocimiento sumamente útil para otras luchas 
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similares a nivel nacional y regional. Considero que es clave brindar visibilidad y no dejar de 

lado a iniciativas como estas, para brindar empoderamiento y apoyo a aquellas mujeres 

ejemplares de liderazgo, de lucha socioambiental, y al rompimiento de lógicas impuestas a 

los países del sur global. La manera de interpretar este caso a través de teorías de género y 

medio ambiente, y aterrizarlos al Ecuador, es necesario para entender desde una perspectiva 

de género las dinámicas extractivistas, y así poder romper con las ideas de desarrollo y 

lógicas impuestas a los países del sur global.  
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ANTECEDENTES 
 

El extractivismo se refiere a “la obtención de recursos naturales, en gran volumen y 

alta intensidad, orientada a la exportación de materias primas sin procesar, o con un 

procesamiento mínimo” (Vásquez et. al, 2022, 286), esto no solo es una problemática del 

Ecuador, sino un fenómeno regional que se puede evidenciar en toda Latinoamérica, ya que 

muchos países de esta región dependen de estos como sustentos económicos, estableciendo 

relaciones clientelares con los países del norte global al ser los poseedores de la materia 

prima. A través de estas relaciones, se consolidan las geografías de extracción versus las 

geografías de consumo, siendo generalmente el sur global una geografía de extracción versus 

el norte una geografía de consumo (Vásquez et. al, 2022, p. 288). 

A finales del siglo XX, América Latina evidenció el ingreso de un fuerte aumento en 

la inversión extranjera destinada a actividades de exploración y minería (Horta y García, 

2022, p. 124), esto fue apoyado por entidades como el “Banco Mundial (BM) y el Fondo 

Monetario Internacional (FMI), brindando asesoramiento y financiamiento para la 

implementación de proyectos extractivos” (Horta y García, 2022, p. 130). En un inicio, se 

vendía al extractivismo como la promesa de desarrollo y que sacaría de la pobreza a los 

países en “vías de desarrollo” o “subdesarrollados”. 

Durante el mandato del presidente ecuatoriano Rafael Correa, dentro del periodo de 

2007-2012, se implementaron proyectos extractivos respondiendo a sus políticas 

posneoliberales, las cuales, a través de sus discursos, legitimaban y sustentaban estas 

prácticas. Dentro de las actividades extractivas, la minería es la más lucrativa del Ecuador, y, 

a pesar de eso, deja afectaciones ambientales y sociales irreversibles. El extractivismo para 

los gobiernos es la materialización de la mercantilización de los territorios (Albuja y Dávalos, 

2013).  Posteriormente, durante el gobierno de Lenin Moreno, dentro del periodo del 2017 al 
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2021, se trata de vender al país con el slogan de “Ecuador un país minero” alegando a una 

minería responsable, pero al mismo tiempo reduce controles ambientales y no realiza 

consultas previas (Torres, 2018, p. 7). 

Para los gobiernos de la Revolución Ciudadana, el extractivismo era la clave del 

desarrollo del país. Existieron cinco principales proyectos de minería a gran escala en 

Ecuador, los cuales iban a ser implementados y eran los más prometedores: Mirador, Fruta 

del Norte, Panantza, Quimsacocha y Río Blanco (Albuja y Dávalos, 2013, p. 103) (Tabla 1). 

 

Tabla 1: Tabla de los principales proyectos de minería a gran escala en Ecuador en USD, lo cual 
permite ver la importancia económica a nivel nacional del Proyecto Minero Río Blanco (Tomado de: 
Albuja y Dávalos, 2013, p. 103) 

 

Río Blanco está ubicado en la parroquia de Molleturo, en la provincia de Azuay, 

Ecuador, dentro del área donde debería ser la zona de amortiguamiento del Parque Nacional 

Cajas, en la confluencia de las subcuencas del río El Chorro y del río Canoas, las cuales 

integran trece microcuencas en total (Quizhpe, 2020, p. 80) (Figura 1). Esta zona se distingue 
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por su ecosistema de páramo, un ecosistema altamente frágil, caracterizado por su alta 

concentración en fuentes de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Mapa de concesiones mineras metálicas en la provincia del Azuay de junio de 2019, donde 
se puede contemplar la concentración minería de la zona (Fuente: MAE, GPA, ARCOM, Junio 2019). 

 
La parroquia de Molleturo cuenta con 71 comunidades, y la más cercana al proyecto 

minero es la comunidad de Río Blanco (GAD Parroquial Molleturo, 2015). Se conoce que 

“esta parroquia posee gran potencial para la minería metálica. Por ende, aproximadamente el 

15% del territorio de la parroquia […] se encuentra concesionado para desarrollar proyectos 

de minería metálica que involucran actividades de minería artesanal hasta mediana escala” 

(GAD de Molleturo, en Alvarado, 2019) (Figura 2). Molleturo, desde finales del siglo pasado 

ha experimentado el ingreso de mineras transnacionales a su territorio, lo cual desencadenó 

una serie de conflictos por la ausencia de una consulta previa, el cansancio de la gente y todas 

las consecuencias que conllevan las dinámicas extractivas en los territorios. 
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Figura 2: Áreas Naturales Protegidas y concesiones mineras en el contexto regional, para entender 
la cercanía de las concesiones mineras a las Áreas Naturales Protegidas (Fuente: Quizhpe, 2020, p. 
52). 

 
La exploración para el proyecto minero de Río Blanco inició desde el año 1994 por la 

empresa minera australiana Río Tinto Zinc (RTZ), las cuales pasaron desapercibidas por las 

comunidades debido a la falta de información. Una vez se encontraron yacimientos 

importantes de oro y plata, se empieza a contratar a gente de la comunidad para la 

construcción de los campamentos. La minería ingresó a Río Blanco con promesas de 

desarrollo y a través de engaños, se les prometió trabajo, ganado y herramientas de arado. 

Posteriormente, RTZ da a paso a una nueva empresa minera canadiense International 

Minerals Corporation (IMC), pero esta empresa junto con el estado no logró llegar a acuerdos 

sobre las utilidades que la empresa debía, por lo que en el 2013 se termina vendiendo a la 

empresa china Junefield con la subsidiaria ecuatoriana Ecuagoldmining South America S.A. 

(Chuquiguanga, 2022, p. 16).  

Este cambio por la venta de las concesiones dio paso a la precarización laboral y 

también a una reducción de mano de obra contratada, se fueron disminuyendo los días de 
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trabajo. Esto generó una profunda disconformidad en la comunidad, ya que la promesa de la 

minera era generar trabajo para la gente y al momento en el que se reduce la fuerza laboral 

local dentro de la minera, habiendo ya cambiado sus formas de subsistencia económicas 

anteriores, la gente se quedó sin fuentes. Empezaron a sentir que ya no era una relación de 

trabajo, sino de pertenencia. En agosto de 2016, el vicepresidente Jorge Glass inaugura la 

fase de construcción de la mina (Alfaro, 2024, p. 2). 

El cambio de empresa y a la formalización de la minera a partir del inicio de la fase de 

construcción no solo llevó a dinámicas de violencia, sino a problemas legales con la 

legislación laboral ecuatoriana, pues los trabajadores ni siquiera contaban con seguros 

(Quizhpe, 2020, p. 127). “Los conflictos se presentan cuando las empresas no proporcionan 

el desarrollo que prometen sino muy al contrario, terminan generando desplazamiento 

poblacional, degradación ambiental, cambios en el uso del suelo y pérdida de medios de 

subsistencia” (Barcia en Vásquez et. al, 2022, p. 290). Uno de los impactos ambientales más 

significativos y evidentes que se pudieron percibir dentro de Río Blanco, a poco tiempo de 

iniciado el proyecto, fue el vaciado y rellenado de la laguna Cruz Loma, la cual tenía una 

importancia y simbología clave para la comunidad. Y es así como, a partir de estos problemas 

y la inconformidad de la gente, empieza a ganar fuerza la resistencia contra el proyecto 

minero dentro de la comunidad. 

En la minería, por su naturaleza tecnológica, su imperativo económico y su poder 

político genera impactos irreversibles en el territorio tanto ambientales como sociales 

(Vásquez et. al, 2022, p. 286). En el ámbito social, generan despojo, una profunda 

fragmentación del tejido social, ciclos de violencia, reconfiguraciones culturales e 

identitarias, y la pérdida de formas tradicionales de subsistencia (Vásquez et. al, 2022; Ulloa, 

2016). 



19 
 

 

Resistencia y suspensión del proyecto minero 

El 12 de agosto de 2017 se lo conoce como el día de inicio oficial de la resistencia de 

la comunidad de Río Blanco contra la empresa minera. Ese día, un grupo comenzó una vigilia 

y bloqueó el acceso a la mina para impedir la extracción de los minerales y que la minera 

salga del territorio, el cual terminó con un enfrentamiento entre los grupos, personas heridas 

y detenidos. Para este punto la comunidad de Río Blanco contaba con el apoyo de múltiples 

organizaciones desde la ciudad, la más importante fue el colectivo de Yasunidos, que apoyó 

principalmente promoviendo “el tema de la minería en la ciudad de Cuenca para incrementar 

presión social hacia una moratoria de los proyectos mineros en la región” (Golden, 2016, p. 

14). 

Posteriormente, el 8 de mayo de 2018, las comunidades bloquearon caminos y se 

tomaron el campamento minero, lo que llevó a la judicialización de 30 personas y la 

militarización del territorio, por lo que la empresa paró sus operaciones. Seguido de esto se 

interpuso una Acción de Protección, y para el 2 de junio, un juez suspendió las actividades 

mineras por la falta de consulta previa (Alfaro, 2024; Chuquiguanga, 2022). Frente a la 

apelación del Ministerio de Minas, la cual fue negada por la Corte provincial, El juez ordenó 

suspender la actividad minera, la desmilitarización de la zona, y el derecho a una consulta 

libre e informada de los comuneros […] el 3 de agosto del 2018 (Chuquiguanga, 2022, p. 19) 

(Anexo A). La suspensión del proyecto minero y la expulsión de la empresa de territorio 

generó aún más conflictos internos, creando una división comunitaria importante y 

enfrentamientos debido a que existían personas que seguían a favor de la minera y dependían 

de la misma, generando conflictos hasta dentro de las mismas familias (Alfaro, 2024).  
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Figura 3: Fotografía de la protesta anti minera en Río Blanco, año 2018 (Fuente: planV 
https://planv.com.ec/historias/7-puntos-entender-el-conflicto-minero-rio-blanco/). 

 

El rol de las mujeres fue clave para el triunfo de la resistencia, y así mismo se 

materializó en la Organización Comunitaria de Mujeres en Resistencia Sinchi Warmi en el 

2018, nombre el cual viene del kichwa y significa “mujer valiente”. La organización fue 

inicialmente una cooperación de mujeres en la comunidad, y posteriormente se convierte en 

una organización cuando se gana la lucha contra la minera. Empieza abordando dos ejes 

centrales: el primero fue presentar las demandas y el segundo es la transversalización de 

enfoque de género, lo cual aborda la creación de alternativas dignas para las mujeres y hacer 

frente a la violencia sistematizada a la que se enfrentan (Entrevista Personal MC, 2024). 

Básicamente, se crea la organización como un ente que repara y sostiene como actos de 

resistencia. 

En 2020 se plantea la propuesta de una consulta popular para prohibir la minería en el 

cantón de Cuenca para proteger páramos y fuentes de agua de las cuales la ciudad depende, 

mucho gracias a la presión del colectivo YASunidos Cuenca, lo cual permite mayor 

seguridad a que la minería no regrese a Río Blanco. 

https://planv.com.ec/historias/7-puntos-entender-el-conflicto-minero-rio-blanco/
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MARCO TEÓRICO 

Las dinámicas extractivas empleadas en el sur global han generado conflictos 

socioambientales desde el tiempo de la colonia, y con el tiempo estas se han vuelto más 

devastadoras y corrosivas. En la actualidad, los extractivismos generan ciclos de violencia, 

reconfiguraciones culturales e identitarias, debilitamiento del tejido social y la pérdida de 

formas tradicionales de subsistencia (Vásquez et. al, 2022; Ulloa, 2016). Realizar un análisis 

de género frente a dichas dinámicas es clave para el entendimiento de sus consecuencias en la 

población, ya que las mujeres se enfrentan a mayores riesgos y vulneraciones, como la 

pérdida de autonomía económica, sobrecarga del trabajo de cuidado y labores no 

remuneradas, sumando los estigmas y la discriminación que ya han sufrido por siglos 

(Vásquez et. al, 2022).  

A partir de interrogantes sobre la relación género-ambiente, surge la teología 

ecofeminista, que propone que existe una correlación innegable entre la “dominación” de la 

tierra y la dominación de las mujeres marginalizadas y racializadas, haciendo énfasis en una 

relación cuerpo-territorio (Coba et. al, 2022, p. 149). El ecofeminismo “se opone a la 

apropiación patriarcal tanto de la naturaleza como de las mujeres, consideradas como objetos 

de dominación para el crecimiento del capital, y critica el modelo dominante de desarrollo” 

(Céspedes, 2021, p. 47), a su vez destacando el rol de las mujeres dentro de las luchas 

socioambientales (Svampa, 2015). 

A partir de la propuesta de los ecofeminismos nacen nuevas teorías, como lo son los 

feminismos territoriales y la ecología política feminista, que son más conscientes de las 

dinámicas de poder y que analizan a profundidad el rol de las mujeres dentro de los procesos 

de resistencia anti extractivista desde una perspectiva latinoamericana.  
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Primeramente, la ecología política feminista (EPF) señala al “género como variable 

crítica en moldear el acceso y control de recursos y el cambio ecológico, interactuando con 

clase, casta, raza, cultura y etnicidad” (Rocheleau et al, citado en Coba et. al, 2022, p. 161) y, 

a diferencia de los ecofeminismos, específicamente la Ecología Política Feminista Decolonial 

es una propuesta que se enfoca en la realidad del Sur Global en cuanto a tópicos de 

extractivismo, y se enfoca en las dinámicas del acceso a los recursos. Entonces la Ecología 

Política Feminista plantea que el modelo neoextractivista refuerza las relaciones de género 

patriarcales, creando nuevas percepciones de que los cuerpos de las mujeres son territorios a 

explotar, lo cual comprende múltiples formas de opresión que se intersectan en el mismo. En 

otras palabras, analiza el acceso a los recursos y su despojo desde los valores feministas en 

contextos globales del Sur (Elmhirst y Marien, 2017, p. 50), y se enfoca en distintas formas 

de acción política que surgen de identidades complejas que se intersectan como género, raza, 

clase y sexualidad (Elmhirist, 2018). 

Por otro lado, enfocándose en la manifestación de estas teorías, los feminismos 

territoriales son una propuesta de la autora colombiana Ulloa (2016), quien plantea que, las 

mujeres, al ser más vulneradas frente a las dinámicas extractivas, especialmente en contextos 

de extracción minera, tienden a tomar la iniciativa para hacer frente a estos poderes. Así 

nacen los feminismos territoriales, que según Ulloa (2016) son respuestas de movimientos 

liderados por mujeres “quienes demandan el derecho a la vida, la autonomía y el control 

territorial centradas en la circulación y defensa de la vida, el cuerpo, el territorio y la 

naturaleza” (p. 1). Ulloa menciona como la acción colectiva de las mujeres que se levantan 

para defender sus territorios frente a los extractivismos son clave para entender la relación 

cuerpo-territorio, lo cual ha dado paso a cuestionamientos para replantear ámbitos como lo 

político, el territorio, y lo colectivo. Este concepto plantea que el cuerpo y el territorio están 
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entrelazados, por ende, la defensa del territorio no puede separarse de la defensa del cuerpo, y 

en estos casos, específicamente el femenino. Ulloa (2016) dice que las mujeres, dentro de 

esta lucha, tratan de recuperar autonomía y control territorial, pero también reconfigurar 

relaciones de género. Las resistencias funcionan como entes empoderadores, que permiten a 

las mujeres plantear alternativas al extractivismo a partir de otras formas de subsistencia, 

como proyectos sostenibles que les brinden independencia. 

Por ende, el uso de estas teorías es clave para comprender y estudiar el caso de la 

Organización Sinchi Warmi en Río Blanco, ya que abordan tanto los efectos como las 

respuestas de las mujeres frente a dinámicas extractivas, en específico, de minería a gran y 

mediana escala, tomando como campo de estudio la relación cuerpo-territorio. 

La resistencia anti minera liderada por mujeres en Río Blanco es un caso complejo 

influenciado por distintos factores como las dinámicas extractivistas, las cuestiones de 

género, la identidad y la ausencia Estatal. Es por eso que se analizará a través de las teorías 

del género y medio ambiente, que permiten entender esta complejidad desde una perspectiva 

interseccional, abordando una mejor comprensión de todos los factores que lo atraviesan. 
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METODOLOGÍA 
 

Este trabajo etnográfico se basó principalmente en entrevistas semiestructuradas a 

profundidad, que se realizaron durante un periodo de 10 días en el mes de octubre del 2024 

en la ciudad de Cuenca, a personas que forman parte de la Organización Sinchi Warmi y 

otros actores importantes para la resistencia. Una etnografía es una “descripción densa”, la 

cual busca abordar mucho más que el comportamiento humano, sino también ámbitos 

intrínsecos de la cultura y del contexto que habitan (Geertz, 1973). 

Dentro de los métodos de campo existen dos principales: entrevistas y observación 

participante. La entrevista como método etnográfico es un diálogo orientado entre el 

investigador y el entrevistado (Restrepo, 2018, p. 78), el cual se manifiesta como preguntas 

abiertas y preferiblemente en tono de conversación con cierta coherencia de orden, pero 

alejándose de la dinámica de obtención de datos, porque “el proceso de convertir la 

interacción humana en datos aplana esas interacciones y las despoja de contexto” (Campbell 

& Lassiter, 2014, p. 57).  

Para la definición de las preguntas de las entrevistas se utilizó como fundamento los 

tres objetivos específicos de la investigación, para así asegurar que las preguntas estén 

orientadas a responder a los objetivos. Este formato fue inspirado en la investigación de Hill 

en SolPlan+ LA (s.f.) lo cual permite una mayor claridad respecto como las preguntas 

responden a los objetivos (Tabla 2).  
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Tabla 2: objetivos específicos de las entrevistas clasificados por colores y palabras clave, los cuales 
responden a las preguntas de las entrevistas realizadas 

 

 

 

Las preguntas del esquema de entrevista están divididas en cuatro diferentes 

conjuntos de preguntas pues las personas que se entrevistaron habitan contextos diferentes 

dentro de este conflicto, y en casos así se recomienda realizar distintos tipos de entrevistas 

para el destinatario al que se las realizó (Campbell & Lassiter, 2014, p. 91) (Anexo B). De 

igual manera se adecuaron las preguntas de manera individual de acuerdo al caso de la 

persona a la cual se estaba entrevistando, por ejemplo, había mujeres que ingresaron a la 

organización Sinchi Warmi que no estuvieron involucradas en la suspensión del proyecto 

minero. Es por eso que adecuar las preguntas según el grupo al que pertenecen es clave para 

un entendimiento más amplio de este tema. 

PROCESO HISTÓRICO 

Entender cómo la presencia 

minera en Río Blanco 

impulsó la reconfiguración 

de las prácticas económicas, 

sociales y comunitarias, así 

como la fragmentación 

comunitaria y los procesos 

de migración 

 

ECOFEMINISMOS 

Entender el rol y las 

motivaciones de las mujeres 

que llevó a la consolidación 

de la resistencia minera, 

analizadas desde las teorías 

del género y medio 

ambiente. 

 

RESISTENCIA 

Entender cómo la 

resistencia, frente a los 

cambios impuestos por la 

presencia extractivista de la 

zona, presenta alternativas 

para una sostenibilidad 

socioeconómica, cultural y 

ambiental, destacando sus 

cualidades reparadoras y la 

importancia de la 

colaboración urbano-rural. 
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Dentro de las 16 personas que se entrevistaron se pudieron identificar cuatro grupos 

distintos: 1) las mujeres pertenecientes a la organización comunitaria de mujeres en 

resistencia Sinchi Warmi originarias de Río Blanco, 2) las mujeres pertenecientes a la 

organización comunitaria de mujeres en resistencia Sinchi Warmi de la ciudad, 3) personas 

de la comunidad no pertenecientes a la organización comunitaria de mujeres en resistencia 

Sinchi Warmi y 4) miembros de YASunidos Cuenca y otros actores que estuvieron 

involucrados en la resistencia como apoyo a la comunidad de Río Blanco. En resumen, se 

entrevistaron a: cuatro mujeres miembros de la Organización Sinchi Warmi que son de 

territorio; cinco mujeres de la Organización Sinchi Warmi pero de la ciudad; a dos personas 

de territorio no pertenecientes a la organización (hombres); a tres miembros de YASunidos 

Cuenca que estuvieron involucrados en la resistencia; y finalmente, a dos personas de la 

ciudad que colaboraron con la resistencia y la suspensión del proyecto minero.  

El muestreo no probabilístico que se utilizó fue a partir del método bola de nieve, el 

cual se emplea de forma en que se tiene uno o dos informantes iniciales, y mediante se va 

hablando con ellos, van recomendando o refiriendo a otras personas, esas otras personas 

hacen lo mismo, y se va formando el muestreo de la población mediante lazos de confianza 

(Blanco, 2011, p. 66). Para la grabación de las entrevistas, se utilizó una grabadora marca 

Tascam modelo DR-40 y todas las entrevistas están respaldadas por Formularios de 

Consentimiento Informado firmados por cada una de las personas entrevistadas (Figura 4). 
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Figura 4: Número de personas entrevistadas por grupo objetivo 

 
 

El segundo método fue observación participante, mediante la cual se pueden entender 

dinámicas y emplear conversaciones informales que revelan información clave para la 

investigación. Para este método es sumamente importante la utilización de un diario de 

campo (Anexo C). Dentro de una investigación etnográfica, “el éxito del trabajo de campo 

depende en gran parte en realizar un adecuado diario de campo” (Restrepo, 2018, p. 64), ya 

que este permite organizar la información que vamos recolectando y observando durante el 

trabajo de campo para poder darle claridad y sentido, sin que el tiempo o la memoria sean 

factores que nublen las ideas.  

Dicho esto, la observación participante “se realiza a través del contacto del 

investigador con el fenómeno observado para obtener informaciones sobre la realidad de los 

actores sociales en sus propios contextos” (Cruz en Restrepo, 2018, p. 56). Básicamente es 

todo aquello que se puede inferir a través de la observación y la inmersión del investigador en 

el contexto que estudia. Este método se empleó en la asistencia en reuniones de la 

organización que se llevan a cabo aproximadamente una vez al mes vía zoom y un taller que 
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dio la organización en la comunidad de San Miguel de Molleturo sobre género y medio 

ambiente el día 12 de octubre del 2024. 

El análisis de las etnografías se basa en organizar e interpretar la información que 

surge del trabajo de campo (Restrepo, 2018). Las entrevistas fueron transcritas con ayuda del 

programa Good Tape y posteriormente fueron revisadas y editadas manualmente. Estas 

transcripciones fueron analizadas una por una, así se pudieron ir recolectando citas clave que 

aporten a la pregunta de investigación como opiniones independientes para sustentar el 

trabajo teórico. Igualmente, fue clave ir identificando tendencias en ciertos ámbitos o 

preguntas para poder tener una idea más certera y general de lo que se está investigando.  

Para algunas preguntas se utilizó la técnica de análisis temático o categorización de 

datos para analizarlas de forma sistemática. La codificación inicial se basó en marcar 

unidades de significado, como palabras o frases claves, así se pudo agrupar en categorías 

similares. La codificación también se realizó a partir de las preguntas que tienen la 

característica de variables dicotómicas o binarias, como si o no, o bueno o malo, de acuerdo o 

en desacuerdo, etc. que, a pesar de que se pueden responder de forma elaborada, se pueden 

categorizar de forma dicotómica (Blanco, 2011, p. 25). 

Después se creó una matriz de categorización en hojas de Excel, en las cuales existe 

una hoja por pregunta, agrupando en categorías las respuestas que se obtuvieron para facilitar 

la sistematización. A partir de esto se pudo analizar a partir de gráficos simples de barras y de 

pastel, donde se evidenciaron tendencias, similitudes y diferencias en las respuestas de las 

entrevistas. 
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ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y RESULTADOS 

 
 

A partir de las distintas entrevistas semi estructuradas a profundidad realizadas, se 

pudo obtener información sumamente valiosa sobre los efectos socioambientales de la 

presencia minera en Río Blanco y su resistencia.  En esta sección se incorporarán los 

resultados al análisis y discusión como una sección para vincular los datos empíricos 

obtenidos en el campo con las teorías propuestas de género y medio ambiente. 

 

1 – Efectos socioambientales de la minería en Río Blanco, Molleturo 

1.1 La promesa fallida de desarrollo de la minera en Río Blanco 

La minera, como se mencionó anteriormente, ingresó al territorio con promesas de 

desarrollo y sin brindar información de lo que realmente se iba a hacer, ofrecían “oro y el 

moro, como se dice en el campo” (entrevista personal AC, 2024). Por ejemplo, una persona 

entrevistada ED (2024) en su entrevista menciona: 

Pero ahí llegaban los ingenieros a ofrecerles que proyectos ofrecían que iban a llevar 
mejoramiento de ganado. Entonces, ellos, así de esa forma, ellos decían que ofrecía 
directamente, que ofrecían maravilla, ¿no? Y ellos ofrecían, en este caso, como decir, 
ganado, mejoramiento de ganado, de borregos, de cuis, así por el estilo, y lo que es 
herramientas en arados, que querían cambiar. Desde ahí empezaron a ofrecer en 
cambiar lo que es el tema de arado, porque nosotros arábamos solo con yuntas y ellos 
ya ofrecían otros materiales y herramientas, por ejemplo. Se podía arar con una yunta, 
pero con otras herramientas, que le perforaba más a la tierra. Y la gente se dejó creer, 
nuestros padres, tíos y todo, ya mayores de nosotros, se dejó creer que realmente iba a 
haber un desarrollo. Iban a dar empleo a la gente, iba a haber mejoramiento de nuestra 
comunidad. Pero nosotros pensábamos que, mejor dicho, nuestros padres pensaban 
que estaba bien eso, porque directamente decían que íbamos a salir de la pobreza. 
Pero siempre nosotros pensábamos en qué forma estamos pobres si nos teníamos 
todo. 
 
El desarrollo prometido no solo se limitaba a ámbitos materiales, sino también sembró 

esperanza en la comunidad, la cual nunca llegó. Se sabe que la generación de empleos en la 

gran minería no es abundante y para las mujeres la oferta es todavía menor (Ibarra, citado en 
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Vásquez y Sosa, 2022, p. 295). El concepto de desarrollo, cuando está ligado a lógicas 

extractivistas y capitalistas puede ser debatido por tender a ser problemático. Lo que se 

prometió como una mejora en la calidad de vida y el salir de la pobreza se transformó en 

despojo, desplazamiento poblacional, cambios en el uso del suelo, pérdida de medios de 

subsistencia, fragmentación comunitaria y un impacto ambiental grandísimo (Barcia, en 

Vásquez & Sosa, 2022). 

Esta idea de desarrollo y progreso tiene estándares muy estrictos, donde las 

comunidades indígenas tienden a caer en la categorización de pobreza, y a partir de la 

presencia extractiva se tiende a imponer modelos que aspiran la idea del desarrollo occidental 

(Escobar, 2011). Pero es de suma importancia cuestionarse y plantear que esta idea de 

desarrollo sea contextualizada según las cosmovisiones locales. Esto se puede evidenciar en 

la sección final del testimonio anterior cuando dice “¿de qué forma estamos pobres si lo 

teníamos todo?”, ¿quién define qué es la pobreza? ¿quién define qué es el desarrollo? 

 
Figura 5: Cartel de protesta a la entrada del campamento del proyecto minero (Fuente: Riofrío, 2018 

(https://es.mongabay.com/2018/05/protesta-mineria-rio-blanco-
ecuador/#:~:text=La%20comunidad%20de%20R%C3%ADo%20Blanco,plata%20en%20agosto%20d

el%202016) 

https://es.mongabay.com/2018/05/protesta-mineria-rio-blanco-ecuador/#:%7E:text=La%20comunidad%20de%20R%C3%ADo%20Blanco,plata%20en%20agosto%20del%202016
https://es.mongabay.com/2018/05/protesta-mineria-rio-blanco-ecuador/#:%7E:text=La%20comunidad%20de%20R%C3%ADo%20Blanco,plata%20en%20agosto%20del%202016
https://es.mongabay.com/2018/05/protesta-mineria-rio-blanco-ecuador/#:%7E:text=La%20comunidad%20de%20R%C3%ADo%20Blanco,plata%20en%20agosto%20del%202016
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Una visión crítica de la idea occidental de desarrollo es clave para la creación de un 

desarrollo sano y que realmente genere un bienestar social y ambiental. Un desarrollo sano 

desde una perspectiva crítica para Río Blanco, basándose en las necesidades reales de la 

comunidad, hubiese abordado problemas sociales, principalmente el machismo, ya que 

existía una fuerte presencia de violencia intrafamiliar, violencia de género y alcohol 

(entrevista personal ED, 2024). Aun así, estos ámbitos fueron ignorados, representando la 

falta de compromiso social que traía la minera, demostrando el poco interés en brindar el 

“desarrollo” prometido. De hecho, la presencia extractiva tiende a potenciar los problemas de 

género. Las mujeres, frente a la presencia minera, “se enfrentan a un ambiente donde los 

discursos de los trabajadores recrean identidades hegemónicas masculinas, situación que 

contribuye a reproducir la discriminación de género” (Vásquez y Sosa, 2022, p. 296), y 

tiende a potenciar las brechas de género ya existentes. 

El ingreso de la minera, con ideas de desarrollo occidentales, también generó una 

capitalización del territorio, dejando de lado las prácticas de subsistencia que existían, 

cambiando el uso del suelo e implementando un nuevo modelo y dinámicas económicas.  

 

1.2 Migración y fragmentación comunitaria en la comunidad de Río Blanco, Molleturo 

La capitalización del territorio y este cambio de dinámicas económicas generó 

profundas transformaciones en las formas de obtención de los medios de vida. Las 

actividades tradicionales, como lo eran la ganadería, la agricultura, entre otros, pasaron a 

segundo plano debido a que mucha gente de la comunidad optó por trabajar para la minera 

debido a las promesas de empleo y desarrollo. Esto generó una dependencia a la minera para 

satisfacer las necesidades de los comuneros. Pero, cuando el proyecto minero comienza a 

reducir la mano de obra y a contratar por cinco días al mes, ya no era rentable. Y la situación 
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económica empeoró cuando se suspende el proyecto minero y sale por completo del 

territorio, muchos ya no tenían empleo y era difícil que retomen las prácticas tradicionales 

por el cambio en el uso del suelo. Entonces muchos habitantes de Río Blanco tenían que salir 

a la ciudad en busca de trabajos (entrevista personal AC, 2024). Esto resultó en grandes olas 

migratorias, ya sea a la ciudad de Cuenca como al exterior, especialmente a Estados Unidos. 

Aparte de la dependencia generada por la minera, otro factor central que contribuyó a 

la migración de Río Blanco fue la limitada oferta educativa, ya que en la escuela de la 

comunidad solo existía hasta décimo de básica, que es lo obligatorio por ley. Esto generó que 

muchas personas se vean obligadas a salir de Río Blanco y otras comunidades de la parroquia 

de Molleturo en busca de una educación para sus hijos, muchas veces también mandaban a 

los hijos a la ciudad para que estudien, fragmentando la cohesión a nivel de unidad familiar. 

Otro de los efectos más profundos que dejó la presencia minera fue la fragmentación 

comunitaria. El ingreso de la minera generó muchos desacuerdos entre la gente, ya para 

cuando nace la resistencia, la comunidad estaba dividida en dos, los que estaban a favor de la 

minera y los que estaban en contra. La migración por su lado generó una fragmentación aún 

más profunda de la que existía, afectando la cohesión social e implantando nuevas dinámicas 

de despojo para las personas que les tocó migrar en busca de un mejor futuro.  

 En general, las industrias extractivas violentan la identidad cultural y espiritual de 

pueblos originarios, rompiendo el tejido social y los lazos familiares, organizativos y 

comunitarios (Vásquez et. al, 2022, p. 297), es decir, la presencia minera desencadena 

procesos de rompimiento del tejido social, generando que hasta dentro de las mismas familias 

nucleares existan disputas y peleas. Un claro ejemplo es el asesinato del tío Andrés, quien era 

un líder antiminero de la comunidad de Río Blanco. Este suceso fue resultado de una disputa 

de ideologías entre familia cercana, la división dentro de la comunidad era tan fuerte entre los 
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que eran pro minera versus los anti minera, lo que llevó al punto de un asesinato entre 

familiares (entrevista personal DF, DS, XM, KC, PO, 2024). Este suceso se podría entender a 

partir de la precarización de la economía familiar que genera la presencia extractivista de la 

zona, lo cual lleva a generar tensiones y al aumento del consumo del alcohol que aporta a la 

presencia de violencia (Vásquez et. al, 2022, p. 297) (Figura 6). 

 

 
Figura 6: Ilustración en memoria del asesinato de Andrés Durazno, líder comunitario de Río Blanco 

(Fuente: Facebook de Vilmatraca, 2021. 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=270579457966266&set=pb.100050426412546.-

2207520000&type=3) 

 

La presencia minera, por ende, generó múltiples efectos en el territorio de Molleturo, 

principalmente la capitalización del territorio, la precarización de la economía familiar, el 

aumento de violencia, la migración a la ciudad y al exterior, y sobre todo, una fragmentación 

comunitaria y social sumamente profunda.  

 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=270579457966266&set=pb.100050426412546.-2207520000&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=270579457966266&set=pb.100050426412546.-2207520000&type=3
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1.3  Efectos de la minería en las mujeres de Río Blanco, Molleturo 

La forma en la que las mujeres experimentan la presencia del extractivismo en su 

territorio es diferente que los hombres, ya que la situación las sitúa en posiciones de mayor 

vulnerabilidad. Específicamente dentro de la experiencia de las mujeres, las mismas viven 

una forma de apropiación y desposesión profunda. Desde un análisis que reconoce la relación 

cuerpo territorio, se puede entender que a partir del proceso de la “masculinización del 

espacio en el trabajo asociado con la minería construye desigualdades y ubica a las mujeres 

en el ámbito doméstico (real y simbólico) o como objeto sexual” (Ulloa, 2016, p. 9). Más 

específicamente, esta asimetría de género que se produce cuando existe una presencia 

extractiva en territorio se puede evidenciar en la “falta de acceso al empleo, la propiedad y 

espacios de toma de decisiones en materia agraria” (Vásquez et. al, 2022, p. 291). De hecho, 

debido a la incertidumbre sobre la tenencia legal de la tierra, las mujeres se encuentran en 

desventaja frente a los proyectos extractivos (Vásquez et. al, 2022, p. 291). Lo que ocurre es 

que estas dinámicas extractivas, reproducen las relaciones coloniales, lo cual genera un 

aumento exponencial en las desigualdades de género (Segato et. al. en Ulloa, 2016, p. 10). 

Por otro lado, al ocurrir una expropiación de modos de vida tradicionales muchas 

mujeres deben adaptarse y se ven enfrentadas a la precarización de la economía familiar, 

teniendo que acudir también a los trabajos de la empresa minera, pero los trabajos de las 

mujeres dentro de la mina solamente se reducen a trabajos de cuidado, específicamente 

dentro de la cocina, y las plazas son mucho menores, generando una dependencia a que el 

hombre trabaje en la mina y provea para la familia, lo cual aumenta la dificultad de acceso a 

empleo (Ulloa, 2016, p.10). Se genera entonces una masculinización del territorio.  

Es muy común que el ingreso de un ente extractivo a un territorio, genere una 

masculinización dentro del mismo y refuerce prácticas patriarcales. Esto se manifiesta 
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también en la normalización de la explotación y del abuso de la mujer. A pesar de que en Río 

Blanco siempre ha existido machismo, la mina potenció aún más estás dinámicas (entrevista 

personal DS, XM, ED, 2024). Eran muy comunes los casos de abuso sexual dentro de la 

minera, sobre todo hacia las trabajadoras, y se sabía abiertamente: “había los comentarios que 

los ingenieros se meten con las cocineras, con las trabajadoras, los guardias de la empresa se 

meten con las trabajadoras y así por el estilo” (entrevista personal ED, 2024). A muchas les 

tocó vivir de primera mano y sufrir las consecuencias del extractivismo en su cuerpo. 

De hecho, esta masculinización del territorio tiende hasta a generar una demanda de 

prostitución. En un contexto de concentración de población masculina la prostitución tiende a 

naturalizarse (Vásquez et. al, 2022, p. 298). En la entrevista personal a AC (2024) dice: 

“Mucha gente no se daba cuenta cómo se hacía el trabajo de la mina. Querían construir hasta 

prostíbulo ahí. Y así mismo la comunidad no permitieron. Y usted sabe que en Bellarica, en 

la Ponce más allá son prostíbulos”. 

La Ecología Política Feminista nos permite entender cómo, frente a presencias 

extractivas, como los que predominan en el sur global, las mujeres de Río Blanco no solo 

enfrentan una marginalización económica, sino también una amenaza directa a sus roles y a 

la sostenibilidad de los bienes comunes, ya que los mismos se veían comprometidos con la 

presencia minera y eran ellas las que más dependían de estos para sus labores diarias y de 

cuidado. En definitiva, la presencia minera en el territorio de Río Blanco exacerbó las 

desigualdades de género preexistentes, poniendo a las mujeres en posturas de una alta 

vulnerabilidad y en dinámicas de despojo. La presencia extractiva en general reproduce 

prácticas patriarcales, masculiniza del espacio de trabajo y genera un desplazamiento a las 

mujeres hacia el ámbito doméstico o hacia los trabajos de cuidado. 
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2– Resistencia antiminera de Río Blanco, Molleturo 

 
Para hablar de resistencia, según Restrepo (2008), tenemos que entender múltiples 

factores y relaciones de poder que motivan iniciativas de resistencia en distintos contextos. 

La resistencia surge cuando comunidades o sectores en posiciones de poder subordinado 

articulan acciones que no buscan reproducir más el poder dominante. Así se puede entender 

como la resistencia en Río Blanco es más que un acto de protesta; es una lucha y afirmación 

de la identidad y la autodeterminación de la comunidad, en la cual el territorio es visto no 

solo como recurso, sino como parte central de su identidad cultural. En palabras de Restrepo 

(2008), la resistencia surge en un contexto específico de poder/dominación, tanto estatal 

como el poder local impuesto, en este caso por la minera. 

Las resistencias que surgen por presencias extractivas en territorio son denominadas 

como Conflictos Socioambientales, también conocido popularmente como el “ecologismo de 

los pobres”. Los conflictos socioambientales son "un tipo particular de conflicto social donde 

la temática en disputa se refiere a aspectos ambientales o de calidad de vida de las personas" 

(Sánchez-Váquez et.al, 2016); es decir, los el conflicto surge de la interacción entre el daño a 

los recursos naturales y las respuestas sociales, principalmente provenientes de aquellos que 

sufren las afectaciones directamente (Mariana, 2009). Aun así, es clave añadir que el carácter 

limitado de los recursos y su distribución desigual, así como la asimetría entre los costes y 

beneficios, son los que generan dicho levantamiento o conflicto socioambiental.  

La resistencia en Río Blanco puede ser considerada como un Conflicto 

Socioambiental. En esta sección se abarcará cómo las dinámicas de poder implantadas por la 

minera en Río Blanco llevaron a la resistencia, y cómo, junto con la colaboración con la 

ciudad, la misma tuvo éxito al suspender el proyecto minero. 
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Figura 7: protesta en contra de la minera el 08 de mayo del 2018 en Río Blanco (Tomado de Quizpe, 

2020, p. 97.) 

 

2.1 Dinámicas de poder, la resistencia y la lucha por la justicia ambiental en contextos de 

conflictos socioambientales. 

La presencia extractivista potencia dinámicas de poder coloniales, lo cual, como se 

pudo ver en el capítulo anterior, genera múltiples efectos y consecuencias, ya sea sociales 

como ambientales. Frente a estos efectos, se generan una serie de conflictos 

socioambientales, que terminan desencadenando la resistencia. En Río Blanco, la presencia 

minera intensificó dinámicas coloniales de poder, lo cual impacta profundamente tanto en el 

ambiente como en la estructura social de la comunidad. Como decían en una entrevista: 

“nosotros prácticamente fuimos como parte de propiedad de los chinos” (entrevista personal 

ED, 2024). 

Para entender las relaciones de poder que atraviesan las dinámicas extractivas con el 

medio ambiente, la economía y la cultura, es clave traer a colación la Ecología política 

Feminista, ya que la misma analiza específicamente como las dinámicas de poder influyen 
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directamente en el acceso, y por ende en el despojo, de recursos naturales. La EPF también 

ilustra cómo los cambios ambientales afectan de distinta manera a las mujeres que a los 

hombres, principalmente por sus roles dentro de la comunidad, sin tener un acercamiento de 

género, no se puede entender las dinámicas extractivas. Esto se vincula directamente a las 

dinámicas extractivas que se viven en el sur global y como las mismas tienen una estrecha 

relación con el género. En otras palabras, la EPF sitúa al género como un eje central, lo cual 

permite visibilizar cómo las relaciones de poder se tejen en base a los recursos naturales, lo 

cual tiene consecuencias aún mayores en las mujeres debido a la limitación del acceso y el 

control de los mismos (Elmhirst y González, 2017). 

Estas dinámicas de poder, que traen múltiples consecuencias en el territorio y su 

gente, generan resistencia y luchas socioambientales. Para comprender el surgimiento de la 

resistencia, Soto-Alarcón (2022) plantea que se debe entender desde un punto de encuentro 

entre la EPF y el Feminismo Ambiental Latinoamericano, alegando que cuando un colectivo 

se ve afectado en su territorio, se presenta una “interdependencia entre la preservación de 

comunes biofísicos (como lo es el medio ambiente), comunes sociales (como la 

organización), culturales (como la lengua), y de conocimiento” (Soto-Alarcón, 2022). 

Entonces, a partir de estas dos corrientes teóricas existe la oportunidad de ampliar el “marco 

de la acción política de comunidades que han sido históricamente marginalizadas”, y surgen 

nuevos planteamientos y posibilidades (autogestionadas) para que los “comunes” (que serían 

territorio, recursos, cultura, organización social, etc.) permanezcan en el tiempo, lo cual 

fortalece la resistencia (Soto-Alarcón, 2022). 

Justamente, en Río Blanco, las consecuencias de la presencia minera generan una 

resistencia que no solo responde al despojo físico de sus recursos, sino también al deterioro 

de los “comunes”. Al verse comprometidas estas esferas de la vida comunitaria, surge la 
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resistencia que defiende la autonomía de la comunidad, y más aún, la identidad. Una parte 

clave de la identidad es la autoidentificación, cuando llegó la empresa minera, por asuntos 

estratégicos, les decían que eran campesinos, que no eran indígenas, para así evitar la 

consulta previa, libre e informada. La comunidad de Río Blanco es de origen Kañari, y hoy 

en día se autodenominan los Molleturos (entrevista personal DS, 2024). Una entrevistada 

(entrevista personal ED, 2024) menciona:  

A través de las empresas vienen a cambiar ellos la forma de identificación porque 

supuestamente nos decían que nosotros somos mestizos, ellos no nos decían nuestro 

derecho porque no sabíamos nuestro derecho de la autoidentificación. Sabíamos que 

somos indígenas, sabíamos que somos kañaris, que pertenecemos a los kañaris, pero 

no sabíamos de la autoidentificación. 

 

Así es como la resistencia, aparte de luchar por los derechos que les fueron 

arrebatados, las injusticias, la violencia, el medioambiente, las promesas de desarrollo 

fallidas, fue también un proceso de etnogénesis, de reapropiación de su identidad 

(Samaniego, 2022). Y justamente, gracias a la demanda por no realizar la Consulta Previa, 

Libre e Informada de la gente de Río Blanco, siendo una población indígena, es como se 

logró la suspensión del proyecto minero Río Blanco. 

Aun así, el proceso de resistencia del pueblo de Río Blanco fue sumamente fuerte, 

violento y criminalizante para los defensores de la naturaleza. Los luchadores de Río Blanco 

fueron amedrentados hasta en sus propias casas. En el momento más violento del conflicto, 

se dice que una noche “estaban los compañeros adentro de la casa, encerrados, contando que 

estaban encerrados para protegerse de la guardia de la minera. E incluso se escuchaba […] 

cómo ellos hacían sonar los machetes contra la casa, contra el techo de zinc” (entrevista 

personal PO, 2024). Se vivía un terror constante, pero no se rindieron. Y no solo se vivía este 
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amedrentamiento de parte de los guardias de la minera, sino que existió también violencia 

militar y policial. De hecho, hasta había balaceras debido a su presencia y a las protestas, una 

de las entrevistadas cuenta cómo estos enfrentamientos eran sumamente violentos, cuando 

ella solamente tenía 10 años: 

Habían salido en un enfrentamiento, estaban los de a favor del agua con policías, 

estaban con militares ahí y nosotros si llegamos a nada, o sea, como que nos 

empezaban a gritar, nosotros nos bajamos […] Era el primer enfrentamiento que me 

había pasado a mí, porque justamente según nosotros nos queríamos ocultar, pero 

habían disparado y la bala me pasó por encima de la cabeza (entrevista personal MC, 

2024). 

 

La violencia no paró cuando el proyecto minero se suspendió, como muchos lugares 

que guarecen de minerales, la minería ilegal no tardó en llegar. La comunidad desde la 

suspensión hace mucha vigilia del territorio para evitar que se extraiga material aurífero o 

que no ingresen externos. Un día, los comuneros tratando de confiscar y regresar camiones 

con material aurífero hasta la mina en la vía Cuenca-Guayaquil, hacia Molleturo, una mujer 

embarazada defensora de la naturaleza Alba Bermeo que estaba volviendo de un viaje en su 

grúa, iba detrás. En un punto del camino, Alba recibió un disparo que le causó la muerte. El 

conflicto y la violencia de la zona escalaron al punto más crítico con el asesinato de Alba y 

Andrés, defensores de la naturaleza (entrevista personal XM, DF, 2024) (Figura 8). Después 

de estos sucesos, desde la ciudad, YASunidos abogaban por una vigilancia policial para 

proteger a los comuneros, pero nuevamente no se tomó en serio la situación, solamente 

existía presencia policial y militar cuando era por intereses económicos, lo que evidencia la 

ausencia estatal.  
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Figura 8: Familiares de Alba Bermeo en una rueda de prensa en la que pidieron que el crimen no 
quede impune (Fuente: El Universo, 2022. https://www.eluniverso.com/noticias/seguridad/familiares-
de-alba-bermeo-activista-ambiental-asesinada-en-cuenca-atribuyen-el-crimen-a-disputas-en-torno-a-

la-mineria-ilegal-nota/) 

 
 
 

También muchos fueron amenazados, especialmente las mujeres que estaban 

liderando la lucha. Una de las compas comentaba que: 

A través de todo eso vino las amenazas en contra de nosotros, amenazas de muerte, 

persecuciones, hubo muchas personas que fueron perseguidas fueron detenidos 

también […]  A través de terceras personas mandan a decir que si no me quedo quieta, 

pues van a hacer daño, ¿no? Pero yo no les hago caso (entrevista personal ED, 2024) 

 
  

La resistencia de Río Blanco es la evidencia de cómo las comunidades no solo se 

levantan para defender sus recursos y territorio, sino que se levantan por su identidad y por 

reafirmar sus derechos. La ausencia estatal se puede evidenciar en la fuerte presencia de 

violencia, de parte de los guardias de la minera, policial y militar, y en la falta de protección 

https://www.eluniverso.com/noticias/seguridad/familiares-de-alba-bermeo-activista-ambiental-asesinada-en-cuenca-atribuyen-el-crimen-a-disputas-en-torno-a-la-mineria-ilegal-nota/
https://www.eluniverso.com/noticias/seguridad/familiares-de-alba-bermeo-activista-ambiental-asesinada-en-cuenca-atribuyen-el-crimen-a-disputas-en-torno-a-la-mineria-ilegal-nota/
https://www.eluniverso.com/noticias/seguridad/familiares-de-alba-bermeo-activista-ambiental-asesinada-en-cuenca-atribuyen-el-crimen-a-disputas-en-torno-a-la-mineria-ilegal-nota/
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del territorio y sus habitantes, tanto frente a la minera como posteriormente a los mineros 

ilegales. Es por eso que es clave construir alternativas desde el Estado que prioricen el 

bienestar de los pueblos por sobre a los intereses económicos.  

 

2.2 Colaboración ciudad-campo en la resistencia antiminera de Río Blanco, Molleturo 

La colaboración que existió entre la ciudad y el campo fue clave para la visibilización 

y la suspensión del proyecto minero Río Blanco, y esta relación se puede ver a lo largo del 

tiempo, empezando por el apoyo de entidades como Quisha Quisha, el Cabildo por el Agua, y 

YASunidos Cuenca para la suspensión del proyecto minero en Río Blanco hasta la 

participación conjunta de las mujeres de campo y de ciudad en la Organización Sinchi 

Warmi.  

YASunidos Cuenca empezó haciendo resistencia a la minera organizando lo que 

denominaron Cajas Camp, los cuales eran campamentos en el centro de la ciudad de Cuenca 

en lucha por el agua debido a la presencia minera en los páramos del macizo del Cajas. Ahí 

les contactó una persona de Río Blanco proponiéndoles hacer un proyecto de turismo 

comunitario, así nace el Río Blanco Camping Fest. Esta iniciativa consistía en salidas en las 

cuales la gente de la comunidad les guiaba por Río Blanco, les mostraban las ruinas, los 

cerros y se quedaban en sus casas. Esta iniciativa generó emoción y motivación entre la gente 

de Río Blanco, sabiendo que existen alternativas económicas y no debían depender de la 

minería. También, los miembros de YASunidos les daban talleres de derechos laborales, de la 

naturaleza y de fortalecimiento organizacional, pero no iban con la finalidad de hacer 

campaña antiminera, sino simplemente para colaborar con el turismo comunitario, no hubo 

ningún tipo de imposición (entrevista personal DF, 2024). Pero, cuando la empresa minera se 
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entera, envía maquinaria para bloquear las rutas. Esto, junto con otros factores, generó lo que 

se conoce como la primera protesta en agosto del 2017, donde hicieron campamento enfrente 

al campamento minero por meses en signo de protesta (entrevista personal KC, DF, 2024). Es 

entonces cuando YASunidos se empieza a movilizar desde la ciudad de Cuenca: 

Y desde Cuenca, desde Yasunidos, desde el Cabildo por el Agua principalmente, 

donde nos estábamos articulando, es que movíamos un montón de apoyo para Río 

Blanco. Entonces, se hacían cosas como, por ejemplo, visibilización por medio de 

comunicados, de manifiestos, de alertas públicas, llamadas a los medios de 

comunicación, ruedas de prensa, giras de medio, cosas como esas. Y también 

campañas de solidaridad. Entonces, pedíamos a la gente de Cuenca que donen 

alimentos, que donen ropa abrigada para la gente que estaba ahí acampando, en fin, lo 

que se pueda apoyar. Y todo eso llevábamos a Río Blanco (entrevista personal DF, 

2024). 

 

Frente a esta protesta, el gobernador del Azuay del momento, Xavier Enderica se 

junta con YASunidos para dialogar sobre la situación de Río Blanco en Cuenca, y le dicen 

que lleve esas exigencias de cuenca a quito para que se suspenda el proyecto. Sin embargo, a 

pesar de todo el esfuerzo terminó alineándose con los intereses de la empresa minera. La 

presencia militar y policial por la resistencia llevó a la criminalización de mucha gente, la 

cual tuvo que huir (entrevista personal DF, KC, 2024). 



44 
 

 

 

Figura 9: Imagen de comunera diciendo: sin agua no hay vida “Consulta… YA” (Fuente: YASunidos 
Cuenca, 2018. https://www.facebook.com/yasunidoscuenca2014/photos/pb.100064335445584.-

2207520000/3349300368425775/?type=3) 
 

 

Después de estos sucesos se propone la Acción de Protección contra el proyecto 

minero y se suspende el proyecto finalmente. YASunidos cumplió un rol clave dentro de este 

proceso ya que para la Acción de Protección se creó una asamblea por el agua en Cuenca, en 

la cual muchos participaron, desde el alcalde, la prefectura, concejalas y concejales, 

representantes de las juntas de agua, representantes de las organizaciones sociales, de los 

barrios, entre muchos más. En esta asamblea se decidió que el alcalde y la prefectura debe 

aparecer en la audiencia para la acción de protección. Junto con la herramienta del amicus 

curiae, a través de la cual es posible que grupos o personas ajenas al juicio puedan 

argumentar para la resolución del caso, y la cual cientos de personas realizaron desde la 

ciudad de Cuenca, el proyecto minero quedó suspendido indefinidamente (entrevista personal 

DF, MC, 2024). 

https://www.facebook.com/yasunidoscuenca2014/photos/pb.100064335445584.-2207520000/3349300368425775/?type=3
https://www.facebook.com/yasunidoscuenca2014/photos/pb.100064335445584.-2207520000/3349300368425775/?type=3
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Después de esta victoria, YASunidos fue una de las organizaciones promotoras del 

referéndum de la consulta popular sobre la prohibición de la explotación minera metálica a 

gran escala en la zona de recarga hídrica del Río Yanuncay, en la cual el 80% de la población 

cuencana votó que SÍ (entrevista personal DF, KC, PO).  

 
Figura 10: YASunidos en campaña para la Consulta Popular en Cuenca sobre la prohibición de la 
minería (Fuente: Facebook YASunidos Cuenca, 2021, 
https://www.facebook.com/yasunidoscuenca2014/photos/pb.100064335445584.-
2207520000/3787836697905471/?type=3) 

 
 
 

Todas estas acciones de YASunidos en apoyo a la resistencia de Río Blanco llevó a 

que se los criminalicen a ellos también. Existieron campañas en contra de los miembros y 

otros colaboradores de la resistencia, alegando que son terroristas y hasta “atrasapueblos” 

(entrevista personal DF, KC, PO). 

A partir de una de las preguntas realizadas en las entrevistas se puede evidenciar lo 

dicho, ya que se preguntó: ¿existía consciencia o apoyo desde la ciudadanía cuencana en el 

periodo de resistencia contra la minera? (Figura 11), esta pregunta se realizó a los 16 

entrevistados. En el gráfico se puede observar que el 44% de los entrevistados respondió que 

https://www.facebook.com/yasunidoscuenca2014/photos/pb.100064335445584.-2207520000/3787836697905471/?type=3
https://www.facebook.com/yasunidoscuenca2014/photos/pb.100064335445584.-2207520000/3787836697905471/?type=3
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sí, el 31% respondió que más o menos, y el 25% respondió que no. La opción de más o 

menos se le atribuyó a respuestas que decían que existía apoyo pero la ciudadanía cuencana 

no era muy consciente de lo que estaba ocurriendo, que al inicio no se conocía pero después 

ya tomó más fuerza, o al contrario, hubo mucha consciencia y apoyo al inicio, pero fue 

disminuyendo con el tiempo, básicamente es una categoría que tiene connotaciones más 

positivas que una ausencia de apoyo. 

 

 
 

Figura 11: Los resultados de la sistematización de la pregunta de entrevista muestran que un 44% de 
los entrevistados cree que si existió una consciencia y apoyo desde la ciudadanía cuencana en el 

periodo de resistencia. 

 

Entonces partir de todas estas acciones que tuvo el colectivo de YASunidos Cuenca y 

las respuestas de la entrevista, se puede entender cómo la relación urbano-rural fue clave para 

la resistencia y su visibilidad. Y, a pesar de que “sin personas rurales no hay resistencia” 

(entrevista personal AC, 2024), la colaboración urbano-rural fue fundamental para que se 

logren acciones, se suspenda el proyecto minero en Río Blanco y que exista una vigilancia 

44%

31%

25%

CONSCIENCIA Y APOYO DESDE LA 
CIUDADANÍA CUENCANA EN EL 

PERIODO DE RESISTENCIA CONTRA LA 
MINERA

si mas o menos no
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para que los derechos humanos no fueran violentados, a pesar de que su lucha viene de 

lugares y motivaciones diferentes (Folchi, 2001). 

 

3 – El rol de las mujeres en la resistencia de Río Blanco: un análisis de 
género 

 
Un análisis de género es clave al analizar dinámicas extractivas (Lahiri-Dutt, 2011), 

ya que dentro de la resistencia, “las mujeres son las que ponen el cuerpo” (entrevista personal 

ED 2024; DS 2024; XM 2024) y son las que sacrifican más al momento de resistir. Su rol 

dentro de la resistencia es evidente en las luchas socioambientales a lo largo de 

Latinoamérica (Svampa, 2015). 

 

 

Figura 12: Collage de una mujer gritando “Resiste”(Fuente: Instagram Warmi Muyu, 2020. 
https://www.instagram.com/p/CGa3mKCAO1Z/) 

 

 

https://www.instagram.com/p/CGa3mKCAO1Z/
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Jenkins (2017) plantea que la resistencia femenina es diferente a la masculina, ya que 

se ejerce muchas veces en el espectro de un “activismo cotidiano” y, a pesar de que la 

resistencia femenina se centra en instancias más abiertas y organizadas, se reproduce dentro 

del contexto de la cotidianidad, así que son estas prácticas las que hacen a una resistencia 

sostenible en el tiempo (p. 1446-1453). De hecho, “la resistencia cotidiana de las mujeres y 

sus prácticas activistas moldean y reconstruyen los lugares y las identidades basadas en ellos 

a lo largo del tiempo, de maneras que fortalecen y refuerzan la resistencia continua a la 

extracción a gran escala” (Jenkins, 2017, p. 1447), y, al realizar este tipo de actividades más 

cotidianas, dan sentido y fortalecen los territorios, lo cual los hacen más difíciles de ocupar. 

En este caso, al igual que muchos relacionados al extractivismo, el rol de las mujeres dentro 

de la resistencia en Río Blanco fue clave, al punto de que “sin mujeres no hay resistencia” 

(entrevista personal DF, 2024). Se podría decir que su rol fue de neutralizadoras, 

organizadoras, de proveedoras de alimentos, de estar al frente (entrevista DS, 2024). 

Desde el enfoque de los feminismos territoriales planteado por Ulloa (2016), las 

mujeres, al ser especialmente vulneradas por la presencia extractiva, suelen asumir roles 

clave en la resistencia. En el caso de Río Blanco, las mujeres desempeñaron un papel 

fundamental en la suspensión del proyecto minero. A partir de las entrevistas realizadas se 

planteó la pregunta de: ¿cuál fue el rol de las mujeres dentro de la resistencia?, la cual se 

realizó a las personas que estuvieron involucradas en la resistencia en Río Blanco, antes y 

durante la suspensión de la minera, a un total de once personas. El análisis se realizó a partir 

de la agrupación de las siguientes categorías: Poner el cuerpo (lo que significa estar en el 

frente, evitar violencia, etc.), Cuidado (que incluye la labor de la alimentación dentro de la 

resistencia), Liderar y Organizar. A partir del gráfico de pastel se puede ver que el 29% 

respondió que el rol fue de cuidado, el 25% el de poner el cuerpo, el 25% el de organizar, y el 

21% restante el rol de liderar (Figura 13). 
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Figura 13: Los resultados de sistematización de la pregunta de entrevista ¿Cuál fue el rol de las 
mujeres en la resistencia frente a la minera? Muestran que el rol de las mujeres en la resistencia se 

basa en “poner el cuerpo”, el de cuidado, de liderar y de organizar 

 

La expresión “poner el cuerpo” se utiliza mucho entre las compas, e implica una 

participación directa y tangible contra las dinámicas extractivas que impactan sus territorios y 

sus vidas también. Su resistencia no solamente se limita al plano simbólico, sino que 

físicamente protegen sus territorios. Así, sus cuerpos se convierten en escenarios donde se 

materializan la agresión de género, la violencia y el despojo, pero también en espacios de 

lucha, resistencia y reivindicación. Al "poner el cuerpo", desafían estructuras de poder 

impuestas, enfrentando modelos y sistemas de explotación, abuso y precarización. Los otros 

roles que asumieron las mujeres fueron: organizar, al mejorar la coordinación de la lucha; el 

de cuidado, al preparar alimentos para quienes protestaban; y de liderazgo, consolidado 

posteriormente en la creación de la organización Sinchi Warmi.  
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Figura 14: imagen con el texto “por tu derecho a la resistencia” (Fuente: Instagram Sinchi Warmi, 
2020. https://www.instagram.com/p/CAjB4xaF5HT/?img_index=1) 

 

Por otro lado, la participación activa de las mujeres en la lucha se encuentra limitada 

ya que se enfrentan a una carga desproporcionada y, en dinámicas extractivas, viven una 

pérdida de autonomía económica y una mayor carga de trabajo no remunerado. En especial 

“las mujeres campesinas e indígenas se encuentran en mayores desventajas para defender sus 

derechos, ya que su condición […] se convierte en determinante para sufrir mayor 

discriminación y verse imposibilitadas para ejercer su ciudadanía plena” (Vásquez et. al., 

2022, p. 299). Por lo cual se podría decir que las mujeres en general, pero sobre todo mujeres 

campesinas o indígenas, se encuentran con múltiples barreras al momento de involucrarse en 

espacios de movilización. Estas barreras estructurales y sociales son tanto internas como 

externas, y se centran principalmente en que aumenta su carga de trabajo, la segregación de 

las mujeres de espacios colectivos y públicos, y al hecho de que tienden a ser objeto de 

estigmatización, lo cual limita la libre expresión de sus necesidades o hasta el liderazgo. Por 

https://www.instagram.com/p/CAjB4xaF5HT/?img_index=1
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lo tanto, una mujer que asume el liderazgo en la resistencia, debe haber superado múltiples 

barreras para alcanzar esa posición (Vásquez et. al., 2022, p. 300).  

En el caso de Río Blanco, como se ha visto a lo largo de este trabajo, las mujeres han 

tenido un rol clave y de liderazgo dentro de la resistencia, lo cual se materializa en la 

Organización Comunitaria de Resistencia Sinchi Warmi. La líder de Sinchi Warmi nos 

permite entender las barreras y la carga de trabajo a las mujeres en su participación en la 

resistencia, a partir siguiente testimonio:  

Por eso se llama Mujeres en Resistencia. Porque sí o sí, las mujeres tuvimos que dar 

nuestros cuerpos allí por defender a nuestros esposos incluso, dejando a veces a 

nuestros hijos para cocinar, las mujeres han estado ahí cocinando. Claro que los 

esposos también, decir que ellos también son de la lucha, pero ellos en otros temas de 

actividades, en la lucha, pero las mujeres sí o sí, cargadas, hijos o no cargados, nos 

toca estar ahí enfrentando, cocinando, incluso para proteger a nuestros esposos o a los 

hombres que no vayan detenidos. Entonces sí o sí nos ha tocado nosotros ponernos al 

frente cuando han venido militares a agredirnos o agredir a querer con nosotros 
(Entrevista Personal ED, 2024).  

  
Figura 15: Bordado y logo de la Organización Sinchi Warmi (Fuente: Instagram Warmi Muyu, 2021, 

https://www.instagram.com/p/CJgqfeILe9k/) 

https://www.instagram.com/p/CJgqfeILe9k/
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3.1 Las mujeres de la organización Sinchi Warmi: motivaciones 

Las mujeres tienen motivaciones diversas para pertenecer y permanecer en la 

resistencia, sobre todo debido a que las miembros son tanto de territorio como de la ciudad. 

El apoyo urbano, por un lado, ha sido clave para la sostenibilidad del proyecto, a pesar de que 

las mujeres de la ciudad luchan desde otros lugares y motivaciones. Las mujeres de la ciudad 

miembros de Sinchi Warmi forman parte de la organización por un tema de consciencia y 

sensibilización social. Una de las entrevistadas comenta que:  

Estar expuesta a esta problemática […] me ha permitido primero 

sensibilizarme de manera individual para poder también apoyar y aportar con la 

organización, básicamente. Entonces, ya venimos trabajando en estos temas, siempre, 

más que todo en el monitoreo desde los territorios a encuentros con otras delegaciones 

para poder nosotros también dar a conocer cómo es nuestra situación, para recibir tal 

vez un apoyo económico, financiero de otras entidades, y así la organización pueda ir 

creciendo y darnos a conocer más sobre este proyecto y que puedan unirse más 

fuerzas para que puedan defender (Entrevista Personal CQ, 2024) 

 

Por otro lado, las mujeres que son de territorio de la organización Sinchi Warmi, luchan 

porque su vida y su territorio dependen de eso. El agua principalmente juega un rol central 

dentro de este conflicto, ya que Río Blanco, por su ecosistema de páramo y por su proximidad 

al Parque Nacional Cajas, tiene una presencia de agua abundante. Estas condiciones han 

generado que el agua sea un elemento clave en la identidad y de la vida en comunidad de Río 

Blanco. Por eso, cuando la minera vació la laguna de Cruz Loma, fue como si les arrebatara 

simbólicamente una parte fundamental de su identidad. El agua, principalmente para las 

mujeres de Molleturo, tiene hasta un sentido espiritual, es la fuente de vida: “yo tengo una 

conexión con el agua y en general la naturaleza. Es como que a través de mis sueños el mismo 

agua me dice qué es lo que tengo que hacer” (entrevista personal ED, 2024). Es una relación 
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con tintes ontológicos, ya que los comuneros establecen relaciones profundas y complejas con 

su entorno natural, entonces se percibe al agua no solo como un recurso, sino como un ser con 

agencia y con significados (De la Cadena, 2015). Entonces se podría decir que las mujeres de 

la Organización Sinchi Warmi de territorio luchan por su territorio, su identidad, su vida, y 

como se mencionó en la Sección 2 del texto, contra el extractivismo y otros modelos opresores, 

principalmente el machismo. Y, por otro lado, las mujeres de la ciudad resisten por un sentido 

de consciencia social: 

Las mujeres urbanas, ellas se podrían decir que resisten, pero es con el apoyo 

de las mujeres rurales, porque si es que las mujeres rurales no resistieran, las urbanas 

tampoco porque de ellas es su territorio, lo que nosotras como mujeres urbanas 

podemos incidir dentro de la organización sinchi warmi es dándoles apoyo desde las 

distintas aristas que nosotros tenemos y desde el privilegio que nosotros como 

mujeres urbanas tenemos como tal (entrevista personal AC, 2024). 

 

Y, a pesar de que la proveniencia de las mujeres diferencia las motivaciones de su 

lucha, la colaboración urbano-rural dentro de la Organización Sinchi Warmi ha sido clave 

para su sostenibilidad en el tiempo.  
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Figura 16: protesta por el agua… “El agua nos une, el oro nos divide” (Fuente: Facebook 
YASunidos Cuenca, 2018. 

https://www.facebook.com/yasunidoscuenca2014/photos/pb.100064335445584.-
2207520000/1908002139222279/?type=3) 

 
 

3.2 Reconceptualización de la organización y situación actual de la Organización de 

mujeres Sinchi Warmi 

En esta investigación plantea la creación de la Organización Sinchi Warmi como una 

reconceptualización de la resistencia en el sentido de que inicialmente, fue una cooperación 

entre mujeres de la comunidad, seguido por la lucha de las mujeres para la expulsión de la 

minería en sus territorios, y, una vez suspendido el proyecto minero, se consolidó la 

Organización de Mujeres en Resistencia Sinchi Warmi (entrevista personal ED, 2024). Es 

una reconceptualización debido a su capacidad de transformación y adaptabilidad a nuevos 

desafíos, inicialmente con los efectos directos de la minería en su territorio, y después para 

reparar todo aquello que la minería dejó. Uno de los testimonios dice:  

https://www.facebook.com/yasunidoscuenca2014/photos/pb.100064335445584.-2207520000/1908002139222279/?type=3
https://www.facebook.com/yasunidoscuenca2014/photos/pb.100064335445584.-2207520000/1908002139222279/?type=3
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“La organización no nace con el objetivo de ser organización nomás, sino la organización 

nace justamente para velar los derechos, derechos humanos, derechos de las mujeres, 

derechos de la naturaleza y también para generar proyectos” (entrevista personal ED, 

2024). 

 

  
 

Figura 17: Logo de Warmi Muyu: arte de mujeres en resistencia, junto con Aretes Warmi Muyu. 

(Fuente: Instagram Warmi Muyu, 2021, https://www.instagram.com/warmimuyu/). 
 

 
 La organización ha logrado implementar varios proyectos principalmente con el 

objetivo de generar una transversalización de enfoque de género. Uno de los proyectos claves 

de Sinchi Warmi es Warmi Muyu: arte de mujeres en resistencia, que fomenta la 

independencia económica de las mujeres mediante alternativas productivas: la producción de 

artesanías, principalmente los tejidos en mullos. También funciona como nuevas formas de 

manifestar la resistencia, lo que se denomina como el “artivismo” como una forma de 

resistencia cultural, como medio para reivindicar la resistencia. Warmi Muyu “es una 

plataforma alternativa, para comunicar este proceso de resistencia” (Entrevista Personal XM, 

2024), pero al mismo tiempo ha permitido visibilizar el trabajo de las mujeres.  
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 Aun así, la Organización Sinchi Warmi, asimismo como la resistencia, se presenta a 

una serie de desafíos desde el inicio de su creación. Una de las preguntas que se realizó a las 

mujeres miembros de la Organización Sinchi Warmi, tanto a las mujeres de territorio como a 

las de la ciudad, sumando nueve entrevistas en total, fue: ¿cuáles han sido los desafíos de la 

organización? Las respuestas obtenidas se analizaron dentro de las siguientes categorías: 

Compromiso, Económico, Lejanía, Persecución, Privación (de externos), Organizativo y 

Jurídico. Algunas personas respondieron más de una categoría. Se puede observar que el 24% 

de las personas dijeron que el desafío era el compromiso, el 20% que era un tema económico, 

el 20% un tema de privación, el 12% de lejanía, el 12% jurídico, el 8% por un tema de 

persecución, y finalmente un 4% por un tema organizativo (Figura 18). 

 
 

 
 

Figura 18: La sistematización de la pregunta de entrevista ¿Cuáles han sido los desafíos de la 
organización? muestra que los desafíos principalmente han sido el compromiso, seguido de lo 

económico y de la privación. 

 

El principal desafío, como se puede observar, es el compromiso, no en el sentido de 

motivación, sino en el sentido de que no se vive de la resistencia, las mujeres deben trabajar, 
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mantener sus hogares y muchas cuidar a sus hijos, ya que la resistencia no es remunerada, es 

un sacrificio porque hay una sobrecarga del cuidado. Otro de los temas más recurrentes 

cuando se hablaba de los desafíos, es la privación externa de que las mujeres participen en la 

resistencia, generalmente privación de los esposos. Este desafío va en respuesta a otro tema 

recurrente, el cual es la persecución. Muchas mujeres fueron perseguidas y amenazadas, lo 

que generó mucho miedo entre las compas, lo cual les privó a muchas de seguir participando 

en la lucha porque sus vidas estaban en juego: 

Con eso vino las amenazas en contra de nosotros, amenazas de muerte, persecuciones, 

hubo muchas personas que fueron perseguidas fueron detenidos también algunas 

personas otras personas están hasta ahora con sus demandas denuncias que tienen sus 

procesos judiciales por ejemplo mi persona yo tengo todavía siempre las amenazas 

constantemente (Entrevista Personal ED, 2024). 

 

 Otro problema central que se presentó recurrente fue el económico, que va con la 

mano del jurídico. La organización no está registrada legalmente, porque no se puede 

registrar una organización que se dedica a la defensa comunitaria integral y ambiental, debe 

ser algo más específico para legalizarla “el impedimento de que no te legalice y no tengas 

personalidad jurídica es que no puedes aspirar para fondos, lo que nos ha pasado a nosotros. 

Siempre depende de otras organizaciones para que ellos sean los que nos reciban” (Entrevista 

Personal MC, 2024). Esto genera que la obtención de fondos sea sumamente complicada. 

Pero, a pesar de todo, las mujeres siguen luchando, desde donde puedan y cómo puedan, así 

sea desde sus hogares y desde lo cotidiano, hasta en territorio y en el frente. 
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CONCLUSIONES  
 

Hoy en día, Río Blanco es un territorio que quedó marcado con heridas profundas, 

fragmentado, y con la constante amenaza de que la minería vuelva, ya sea legal o ilegal. Es 

por eso que las mujeres de Sinchi Warmi junto con los comuneros mantienen una vigilancia 

constante para seguir protegiendo su territorio. Así, un paso a la vez, se podrá reconstruir 

todo aquello que se rompió. Por lo cual, se puede concluir que, así como la presencia de la 

minera fragmentó la cohesión comunitaria, al igual que las formas de subsistencia y prácticas 

económicas en Río Blanco, la organización Sinchi Warmi plantea reparar y sostener los 

mismos como actos de resistencia. 

La presencia minera en Río Blanco generó una fragmentación comunitaria tan 

profunda que es difícil de reparar. Familias nucleares se separan por diferentes perspectivas 

sobre la minería, y se generan conflictos tan fuertes que pueden llegar a la violencia. Además, 

la migración que se produjo en Río Blanco es sumamente fuerte, ya que sin gente no hay 

resistencia y los territorios son ocupables. Con el ingreso de la minera a Río Blanco se generó 

un proceso de capitalización del territorio. Sin los trabajos de la mina mucha gente tuvo que 

salir a buscar mejores oportunidades, o mucha gente sale para brindar estudios a sus hijos, ya 

que la escuela solo brinda educación hasta décimo de básica. Por lo tanto, las heridas que 

dejó la minera, incluyendo la brutalidad policial y militar, el constante amedrentamiento, la 

migración y la fragmentación comunitaria, son sumamente profundas. 

Aun así, la resistencia ha sido fuerte y constante, logrando la suspensión del proyecto 

minero. Dentro de la resistencia, las mujeres tuvieron, y tienen hasta el día de hoy, un rol clave. 

La resistencia de las mujeres a la final no solo se limita a la minería, sino también a otros 

sistemas opresores como lo son el capitalismo, el patriarcado, y sobre todo, el machismo que 
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vivieron desde su infancia. Es por eso que la Organización Comunitaria de Mujeres en 

Resistencia Sinchi Warmi surge para velar por los derechos humanos, de la naturaleza y, sobre 

todo, de las mujeres. Así, proponen alternativas económicas que puedan brindar independencia 

a las mujeres, una reivindicación e impulsar una reconfiguración de género. 

La relación urbano-rural que existió en la resistencia fue clave para brindar visibilidad 

al caso de Río Blanco, pero también a la sostenibilidad de la resistencia post minera y la 

sostenibilidad de la Organización Sinchi Warmi. Aun así, es importante entender que sin la 

gente rural no existe la resistencia, ellos resisten por su territorio e identidad, mientras que la 

gente urbana, a pesar de que su apoyo es clave, lo hace desde otros lugares, motivaciones y 

privilegios.   

La Organización Sinchi Warmi se ha tenido que enfrentar con varios desafíos, 

especialmente de la organización Sinchi Warmi, es que no se pueden dedicar completamente a 

la organización ni a la resistencia, sino que deben subsistir, trabajar, cuidar de sus familias y 

realizar el trabajo doméstico de sus hogares al mismo tiempo. Y, a pesar de que: “No se vive 

de la resistencia”, las mujeres siguen resistiendo, frente a todo obstáculo.  
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ANEXO A: Primera y segunda instancia del juicio ganado por la resistencia de 
Molleturo-Río Blanco a la compañía minera china Junefield Ecuagoldmining 

SouthAamerica s.a. 

(Obtenido de los registros de la parroquia de Molleturo durante la fase de campo)
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ANEXO B: ENTREVISTAS SEMI-ESTRUCTURADAS ORIENTADAS A LOS 
DISTINTOS GRUPOS OBJETIVO  

 

Preguntas para las entrevistas semi-estructuradas orientadas a las mujeres pertenecientes a la 
Organización Comunitaria de Mujeres en Resistencia Sinchi Warmi de territorio 

 

 

1. Contexto de la minera en Río Blanco 

1.1 ¿Podría contarme sobre su experiencia de la presencia de la minera en 

Río Blanco? (Buena, mala) 

¿Cree que la mayoría de habitantes de la comuna estaban a favor o en contra 

del ingreso de la minera antes de su llegada? (a favor, en contra)  

1.3 ¿Cree que hubo cambios en su vida con la presencia de la minera en la 

comuna? (economía, las formas de subsistencia o en las relaciones 

sociales/comunitarias) (Si, no) 

1.3.1 ¿La minera afectó a las mujeres específicamente?  (si, no) 

1.4 ¿Cuáles fueron las razones que lo llevó a mudarse a la ciudad? (abierta) 

 

Conocer el contexto de la minera, los 

cambios que la misma trajo. 

Entender la fragmentación comunitaria 

que trajo la minera 

Entender la motivación inicial de la 

resistencia  

2. Resistencia  

2.1 ¿Cómo y cuándo nace la resistencia anti minera en Río Blanco? (abierta) 

    2.1.1 ¿Cómo se logró la suspensión del proyecto minero en Río Blanco? 

(abierta) 

2.2 ¿De dónde nace la motivación de crear o liderar una organización de 

resistencia? (abierta) 

              2.2.1  ¿Por qué específicamente fueron las mujeres las que iniciaron 

la resistencia y cuál fue su rol en Sinchi Warmi? (abierta) 

Entender el rol y las motivaciones de 

las mujeres que llevó a la 

consolidación de la resistencia, al igual 

que los desafíos o respuestas 

comunitarias sobre la misma. 
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2.2.2 ¿Existieron desafíos por la creación de una asociación de 

mujeres en la comunidad? ¿cuál fue la reacción de la 

comunidad? (abierta) 

2.3 ¿existía consciencia o apoyo desde la ciudadanía cuencana en el 

periodo de resistencia contra la minera? (si o no, sistematizar) 

3. Post minera 

3.1. ¿Cómo cree que los objetivos de la resistencia han evolucionado 

(durante la minera vs. post minera)? (abierta) 

3.2 ¿Qué proyectos han desarrollado como alternativas en la comunidad y 

cómo han contribuido a la sostenibilidad socioeconómica de las mujeres, de 

la comunidad y del territorio? (abierta) 

3.3 ¿Cuál es el estado actual de Río Blanco post minera? (bueno, malo) 

Entender la evolución y adaptación de 

la propuesta de Sinchi Warmi post 

minera 

Entender su impacto más allá de la 

resistencia, sino dentro de la 

subsistencia de las mujeres y el medio 

ambiente  
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Preguntas para las entrevistas semi-estructuradas orientadas a las mujeres pertenecientes a la 
Organización Comunitaria de Mujeres en Resistencia Sinchi Warmi de la ciudad 

 

 

 

1. Resistencia desde la ciudad  

1.1 ¿Podría contarme sobre su experiencia desde la ciudad respecto a la 

presencia de la minera en Río Blanco? (Buena, mala - sistematizar + 

entrevista 2) 

1.2 ¿Desde hace cuánto forma parte de la organización? 

1.3 ¿qué papel tuvo durante la suspensión del proyecto minero en Río 

Blanco? (solo Mishelle y de acuerdo a la pregunta 1.1) 

1.4  ¿Cuál es su rol en Sinchi Warmi? 

1.5 ¿De dónde nace la motivación de formar parte de una organización de 

resistencia? (abierta) 

1.6 ¿Por qué cree que específicamente fueron las mujeres las que iniciaron la 

resistencia? (abierta - sistematizar) 

1.7 ¿Ha habido desafíos dentro de la organización? (abierta – sistematizar + 

entrevista 2) 

1.8 ¿Qué proyectos han desarrollado como alternativas en la comunidad y 

cómo han contribuido a la sostenibilidad socioeconómica de las mujeres, 

de la comunidad y del territorio? (abierta) 

1.9 ¿existía consciencia o apoyo desde la ciudadanía cuencana en el periodo 

de resistencia contra la minera? (si o no, sistematizar) 

1.10  ¿Cuál es el estado actual de Río Blanco/Azuay post minera? (bueno, 

malo) 

Conocer el contexto de la minera, los 

cambios que la misma trajo. 

Entender la fragmentación comunitaria 

que trajo la minera 

Entender el rol y las motivaciones de 

las mujeres que llevó a la 

consolidación de la resistencia, al igual 

que los desafíos o respuestas 

comunitarias sobre la misma 

Entender la evolución y adaptación de 

la propuesta de Sinchi Warmi post 

minera 

Entender su impacto más allá de la 

resistencia, sino dentro de la 

subsistencia de las mujeres y el medio 

ambiente 
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Preguntas para las entrevistas semi-estructuradas orientadas a las personas de la parroquia 
de Molleturo no pertenecientes a la organización o contribuyentes a la lucha  

 

 

 

 

1.1 ¿Podría contarme sobre su experiencia de la presencia de la minera en 

Río Blanco? (Buena, mala) 

1.2 ¿Cree que la mayoría de habitantes de la comuna estaban de acuerdo o en 

contra del ingreso de la minera antes de su llegada? (a favor, en contra) 

1.2.1 Si la respuesta es sí, ¿por qué las opiniones cambiaron? 

1.3 ¿Cree que hubo cambios en su vida con la presencia de la minera en la 

comuna? ¿Cuáles? ¿Por qué? (economía, las formas de subsistencia o en las 

relaciones sociales/comunitarias) (Si, no) 

1.3.1 ¿Cuáles fueron las razones que lo llevó a mudarse a la ciudad? 

(abierta) 

1.3.2 ¿La minera afectó a las mujeres específicamente? (si, no – 

sistematizar) 

1.4 ¿Cómo se logró la suspensión del proyecto minero en Río Blanco? 

(abierta) 

1.4.1 ¿existía consciencia o apoyo desde la ciudadanía cuencana en el 

periodo de resistencia contra la minera? (si o no, sistematizar) 

1.4.2 ¿Cuál es la percepción de la comunidad sobre la organización de 

mujeres? (abierta) 

1.5 ¿Cuál es el estado actual de Río Blanco post minera? (bueno, malo) 

Conocer el contexto de la minera, los 

cambios que la misma trajo. 

Entender la fragmentación comunitaria 

que trajo la minera 

Entender la motivación inicial de la 

resistencia general 

Entender la percepción de la 

comunidad frente a la organización 

Sinchi Warmi 
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Preguntas para las entrevistas semi-estructuradas orientadas a miembros de YASunidos 
Cuenca y otros actores involucrados en la resistencia  

 

1. Resistencia desde la ciudad  

a. ¿Cómo y por qué surgió YASunidos Guapondélig en Cuenca? 

(abierta) 

1.1.1 ¿Qué les motivó a enfocarse en la resistencia contra los proyectos 

mineros en la región, específicamente en Río Blanco y Loma Larga? 

(abierta) 

1.2  ¿Qué estrategias utilizaron para concientizar sobre el impacto de la 

minería en los ciudadanos cuencanos? ¿Funcionó? (abierta; si o no) 

1.3 ¿existía consciencia o apoyo desde la ciudadanía cuencana en el periodo 

de resistencia contra la minera? (si o no, sistematizar) 

1.4  ¿Qué papel jugó YASunidos en la suspensión del proyecto minero de 

Río Blanco? (abierta) 

      1.4.1 ¿Cuáles fueron los mayores logros y desafíos en este proceso? 

(abierta) 

      1.4.2 ¿Cómo fue su relación con la resistencia de Río Blanco? (abierta) 

      1.4.3.  ¿Cómo operaba el intercambio de información y apoyo entre los 

pueblos y la ciudadanía? (abierta) 

Conocer la afectación de la minería, no 

solo para las comunidades, sino 

también para la ciudad.  

Entender el rol de los YASunidos 

como apoyo desde la ciudad de la 

resistencia  
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ANEXO C: Diario de campo realizado durante la fase de campo 2024  
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