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ción de abandono o en estado irregular y, ade-
más, la ley vigente no es rigurosa en la aplicación 
de medidas preventivas eficientes para aquellos 
que están activos o se depositarán a futuro.

Para prevenir impactos derivados de situaciones 
de emergencia, es necesario informar y concien-
tizar a las personas. La información referente a 
faenas y desechos mineros es pública, pero no es 
visible ni transparente. A pesar de esto, una nue-
va organización ha surgido con el fin de generar 
diálogo sobre el tema. Fundación Relaves es una 
organización que busca disminuir las asimetrías 
de información respecto a Pasivos Ambientales y 
Relaves Mineros en la población, apelando a que 
nadie más puede verse afectado por estos dada 
la falta de información. La Fundación desarrolla 
trabajos en terreno, genera información pública 
y es una organización con grandes potenciales 
de lograr articular a la comunidad en torno a la 
problemática; pero carecen de una herramienta 
que les permita interactuar con estas de forma 
directa y hacerlos partícipes de la producción y 
expansión de la información. 

Entendiendo que el Diseño permite hacer visi-
bles problemáticas de relevancia global y crear 
nuevos espacios de diálogo y democratización 
de información, este proyecto busca diseñar una 
herramienta para Fundación Relaves que permi-
ta generar conciencia a través de la entrega de 
información respecto a Pasivos Ambientales y 
Relaves Mineros, por medio de la introducción de 
un elemento de conversación cotidiana que inste 
a la participación y la visualización del problema, 
además de obtener datos sistematizables y posi-
bilitar la expansión del diálogo en torno al tema.

Chile se caracteriza por ser un territorio afectado 
constantemente por amenazas tanto de carácter 
natural como antrópico. Las primeras, del tipo 
sísmico e hidrometeorológico, encuentran res-
puesta de diversas instituciones y organismos, 
mientras que las segundas, producto de la activi-
dad humana y explotación de recursos sin mesu-
ra, tienen escasa respuesta de organismos para 
su solución. Los recursos naturales son un pilar 
en la economía de Chile, el cual es el principal 
productor mundial de cobre, además de exportar 
productos agrícolas, forestales y pesqueros. Sin 
embargo, esta economía centrada en los recur-
sos naturales ha encontrado presiones ambien-
tales de gran importancia. Por ejemplo, una de 
las problemáticas reflejada en la Evaluación del 
Desempeño Ambiental de Chile 2016, es la dis-
tribución de recursos hídricos a lo largo del país, 
donde se menciona que es desigual y la demanda 
de agua por parte de la minería tiene gran parti-
cipación en ello.

La minería es la actividad económica que más 
nos identifica. El 55% de las exportaciones de 
Chile corresponden a productos mineros. Pero a 
su vez, es una de las actividades más destruc-
tivas y contaminantes, dados los desechos que 
produce y el desmedido consumo de agua que re-
quiere. Esta es una realidad de la que no se habla 
en Chile, a pesar de afectar a miles de personas. 
Los relaves, por ejemplo, son un tipo de residuo 
minero y ponen en riesgo la vida y la salud de las 
personas, vulnerando los derechos esenciales de 
estas al agua, la seguridad y el desarrollo de la 
vida en comunidad. Aun así, no existe ninguna ley 
que establezca la remediación y fiscalización de 
Pasivos Ambientales y Relaves Mineros en situa-

Introducción

Del total de suelos 
potencialmente 
contaminados en Chile, 
el 82.22% corresponde a 
contaminación minera

(Fuente: Informe del Estado del Medio Ambiente 2011)

82.22%

MINERÍA. Fotografía de una faena 
de Rajo Abierto.





OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN
Indagar en la temática y conocer el nivel de visibilidad de la información respecto a 
la problemática de PAM y Relaves Mineros en Chile.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Dimensionar el problema y cómo afecta a las comunidades del país.
• Conocer el nivel de importancia, visibilidad y accesibilidad de la información.

01
MARCO
TEÓRICO
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La minería nos identifica como nación, ha sido 
y sigue siendo un pilar en el desarrollo del país. 
Esta ha tenido un papel protagónico en el creci-
miento de la economía chilena en las últimas dé-
cadas, en donde la producción del cobre se está 
acercando a las 6 millones de toneladas anua-
les. Esto lleva a Chile a ser el principal productor 
cuprífero, alcanzando un 30% de la producción 
mundial durante el 2015. Por otra parte, la par-
ticipación de la minería en el PIB fue del 7% al 
20% entre el 2006 y 2015, así también participan-
do en gran medida en el ingreso nacional. 

Pero esta actividad económica no sólo reporta 
beneficios. Una de las mayores problemáticas 
del ciclo minero es la contaminación que produ-
ce, sobre todo en materia de residuos y pasivos 
ambientales. En las sanciones del año 2015, emi-
tidas por parte de la Superintendencia de Medio 
Ambiente (SMA), casi dos de cada tres pesos de 
multa estuvieron dirigidos a empresas mineras, 
dado que existe un incumplimiento de las me-
didas de mitigación. Sin embargo las multas no 
compensan el daño provocado. 

En miras hacia el futuro, la minería está ad por-
tas de una importante expansión y con ello, se 
avecinan nuevas y mayores responsabilidades 
en términos económicos, productivos y también 

medioambientales. Por ello, es tiempo de esta-
blecer normas rigurosas que velen por la protec-
ción del medioambiente y las comunidades. 

Para entender los posibles impactos de la indus-
tria minera, se deben conocer las característi-
cas del ciclo minero. Las diversas etapas para la 
producción de metales puros son similares, sin 
embargo cada metal tiene variaciones en su pro-
ceso de extracción, procesamiento y purificación. 
En Chile la mayoría de los procesos mineros son 
de cobre y derivados, pero además se extraen 
y procesan zinc, plata, oro, hierro, manganeso, 
molibdeno, cadmio, cromo, níquel, galio, telurio, 
cobalto y antimonio. Todos ellos se extraen de la 
roca para reducir su tamaño, además de utilizar 
diferentes solventes químicos y técnicas de ex-
tracción. Para ejemplificar las etapas del ciclo 
minero, utilizaremos el caso del cobre, como 
principal mineral de explotación en Chile.

LOS BRONCES. Derrame de tranque de relave a Río 
Colina. Responsabilidad de AngloAmerican.

Impactos de 
la minería en 
Chile

MARCO TEÓRICO - Impactos de la Minería en Chile
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DIAGRAMA. Ciclo minero del cobre 
y sus objetivos.

EXPLOTACIÓN CIERRE DE FAENAS

a) Extracción y traslado

b) Procesamiento
Se reduce el tamaño y se 
separa de la roca (físico).

Se aumenta la cantidad de  
mineral (físico-químico).

Técnicas dependen de si el mineral 
está sulfurado u oxidado.
b.1.) Flotación para Sulfuros
b.2.) Lixiviación para Óxidos 

c) Proceso de Refinación
Se obtiene el metal en un estado de 
pureza apto para industrialización.

Prevenir y controlar riesgos e im-
pactos. La ley 20.551 busca:
•    Mitigar efectos de la industria 

extractiva minera.
• Asegurar la estabilidad física 

y química de faenas mineras 
y sus pasivos ambientales. 

• Resguardar la vida, salud y 
seguridad de las personas y 
del medioambiente.¹

• Evitar el abandono de las 
faenas mineras.¹

• Establecer garantías para el 
cierre efectivo de faenas.

• Crear un fondo post-cierre 
para el monitoreo de faenas 
cerradas.¹

¹ Objetivos que no se ven cumplidos en el cierre de faenas

Contaminantes:
Residuos de roca molida, metales 

pesados y químicos 

Área: hasta casi 50.000 
canchas de fútbol profesional

Hasta 9.000 kg de 
explosivo diarios

35.000.000 litros de agua diarios 
sacados de sitios de valor ecológico

DEFINICIÓN DEL PROYECTO DESARROLLO DE FAENAS

Estudios
Magnitud de faena

Ley de cada mineral
Condiciones del lugar

Planificación
Inversión, diseño, 

construcción, tecnología, 
operativa. 

Estudio de Factibilidad 
Económica y Estudio de 

Impacto Ambiental.

TIPOS DE EXTRACCIÓN
Rajo Abierto 
Minerales superficiales

Subterránea  
Minerales profundos.

Proceso

Perforación/Disparo/
Tronadura: 
Se rompe la roca.

Transporte de los 
fragmentos de roca.

Transporte de rocas a 
la planta del mineral 
y lo restante a 
botaderos, depósito de la 
roca de baja ley/sin valor.

Sanciones: 
De no cumplirse lo estipulado 

en el estudio, se aplican sancio-
nes posteriores.

Contaminantes:
Explosivos, material 

particulado, emisiones 
de transporte y proceso.

CICLO MINERO
FUENTE: Fundación Relaves, www.relaves.org

MARCO TEÓRICO - Impactos de la Minería en Chile



1 4   |

“La fauna del lugar ya 
regresó y hay una amplia 
capa vegetal, por lo que 
sería posible la construcción 
de un parque o un complejo 
fotovoltaico”

(Velanok Vásquez, Seremi Metropolitano de Minería, 
Plataforma Urbana y El Mercurio, Chile 2016)

SOCIEDAD MINERA PUDAHUEL. Mina Lo Aguirre, 
22 kilómetros desde el centro de Santiago, Región 
Metropolitana.

CIERRE DE FAENAS MINERAS
La Ley 20.551 de Cierre de Faenas e Instalaciones 
Mineras de 2012 exige que las empresas mineras 
presenten un plan de cierre de faenas y faciliten 
garantías bancarias en caso del incumplimiento 
de las medidas. Sin embargo esta ley no se apli-
ca a los más de 700 depósitos de residuos e ins-
talaciones mineras en situación de abandono o 
inactividad del país. Dichos pasivos ambientales, 
que se concentran en su mayoría en el norte de 
Chile, contienen grandes cantidades de metales 
pesados y son una amenaza para la salud y el 
medioambiente. 

Son muy pocas las minas abandonadas que se 
han cerrado de forma adecuada, debido a la au-
sencia de requisitos legales estrictos y de meca-
nismos que cubran los importantes costos aso-
ciados. Además de esto, muchas de las faenas 
mineras que se mantienen activas no cumplen 
con la normativa legal, por lo que posteriormen-
te son sancionadas. Las empresas mineras, dada 
su alta capacidad económica, pagan los valores 
de las multas en lugar de implementar las medi-
das necesarias.  

La mina de cobre Lo Aguirre, situada en la co-
muna de Pudahuel, se cerró conforme a un plan 
de cierre voluntario presentado en el año 2000. 
Los trabajos de cierre fueron auto-financiados 
mediante la venta de chatarra y restos de cobre. 
Es uno de los pocos casos positivos de cierre de 
minas en Chile y un ejemplo para el resto de las 
faenas por cerrar, pero ¿qué pasa con las faenas 
y residuos abandonados e inactivos? A continua-
ción se expone qué son los Pasivos Ambientales 
Mineros y cuál es su situación en nuestro país.

MARCO TEÓRICO - Impactos de la Minería en Chile



 |   1 5 

¿QUÉ ES UN PASIVO 
AMBIENTAL MINERO?

Pasivos Ambientales Mineros o PAM, correspon-
den a todas aquellas instalaciones y residuos mi-
neros abandonados, paralizados o inactivos sin 
medidas de cierre adecuadas. En Chile, el Ser-
vicio Nacional de Geología y Minería (Sernageo-
min), define como PAM sólo aquellos que repre-
sentan un riesgo significativo e inminente para la 
salud de las personas y/o el medio ambiente. Sin 
embargo en otros países se amplía la definición a 
aquellos con riesgos permanentes o potenciales. 
Hoy en día, el registro de estos PAM es incom-
pleto ya que existen muchos que aún no han sido 
catastrados, fiscalizados ni supervisados.

Minas: 
Subterráneas 
o superficiales

Plantas: 
Procesos físicos 

y químicos.

Residuos Mineros 
Masivos: 

Relaves, botaderos, 
estériles.

Residuos Mineros no 
masivos: 

Polvos, residuos 
peligrosos. 

Residuos mineros 
industriales: 

Patios de chatarra y 
vertederos.

Infraestructura anexa: 
Oficinas, talleres, 

estanques de agua, etc.

“Hablemos de los pasivos 
mineros diseminados 
irresponsablemente [...] son 
bombas de tiempo”

(Henry Jurgens, Testimonio, Minas de Oro, Desechos de 
Muerte [Video en línea].)

TIPOS DE PAM

MARCO TEÓRICO - Impactos de la Minería en Chile

PAM ABANDONADO EL MOLLE. A 5 km de 
distancia de La Higuera, Coquimbo.

Una faena minera puede producir en promedio 
18.000 kg de desecho diario. Por cada kilogramo 
de Cobre, se producen 500 kg de desecho, y por 
cada kilogramo de Oro, se producen 1.000.000 kg 
de desecho. Estas cifras son alarmantes, ya que 
si estos desechos no son depositados de forma 
responsable y no se supervisan de manera ópti-
ma, terminan por convertirse en serios focos de 
contaminación. 
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1. Suelo natural (Si no es firme, 
el relave puede colapsar) 
2. Evaporación
3. Líquido o Aguas claras
4. Lamas o Sólidos finos
5. Material grueso impermeable

50 100 150 200 250 300 350 400 450

 2 

6. Infiltraciones
7. Arena
8. Polvo
9. Muro 
10. Riesgo de colapso por 
humedad del muro o sismos

 3 

 4 
 5 
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 8 
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DIAGRAMAS. Estructura de un tranque de relave.
A su derecha, tipos de relave según contenido acuoso.

GRÁFICO. Cantidad de Relaves Mineros en Chile 
según categoría de estado del depósito.

¿Y QUÉ ES UN
RELAVE MINERO?

Corresponde al área ocupada por desechos de 
roca molida, minerales, agua, metales pesados y 
químicos (cianuro, arsénico, plomo, cadmio, zinc, 
mercurio, entre otros), producto de los procesos 
de concentración de minerales. Los tranques, el 
tipo de relave más común, se depositan en for-
ma de pulpa, donde el material sólido decanta al 
fondo de una laguna artificial compuesta de 80% 
de agua. Si estos relaves quedan abandonados, 
inactivos o paralizados, caen en la categoría de 
PAM. Es el más riesgoso y de mayor tamaño, re-
presentando entre el 60% y 80% del total de PAM 
de una faena minera.

Tranque

+

-

Espesado

Ag
ua

Torta

(Fuente Sernageomin, diciembre 2015)

Activos: Relave en 
operación y es parte 
de una faena minera 
activa.

Abandonados: En 
desuso/abandono, 
del cual nadie se 
responsabiliza.

No activos: Sin 
operación, en 
proceso de cierre o 
reapertura.

Sin Información

¿CUÁNTOS RELAVES HAY EN CHILE?
Según el último catastro de Sernageomin de di-
ciembre 2015, existen 730 relaves de los cuales 
117 son Activos, 154 abandonados, 449 No acti-
vos y 10 Sin Información. Hasta hoy el registro 
cuenta con  50 PAM, no contemplando aquellos 
en proceso de Evaluación de Riesgo. Sin embar-
go, en  el Informe del Estado del Medio Ambiente 
de 2011, se menciona que existen 867 depósitos 
de relave en Chile, lo que demuestra la inconsis-
tencia de la información.  

MARCO TEÓRICO - Impactos de la Minería en Chile
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¿DÓNDE ESTÁN?
La información sobre relaves es pública pero de 
muy difícil acceso. Actualmente Sernageomin 
posee un Atlas de Depósitos de Relaves online, 
donde pretende mostrar todos los relaves en 
nuestro país. Sin embargo esta información está 
incompleta dado que no se toman en cuenta mu-
chos PAM y Relaves Mineros sin información. La 
existencia de relaves se extiende a las regiones 
indicadas en el mapa.

¿Y EN LA REGIÓN METROPOLITANA?
Se podría pensar que los Relaves Mineros se ubi-
can en zonas despobladas, pero lamentablemen-
te esto no es así. Muchos de ellos se depositan 
cerca de comunidades y centros urbanos, como 
por ejemplo en la Región Metropolitana. Según 
el catastro de Sernageomin, existen 26 depósitos 
de relaves, la mayoría de faenas de cobre. Estos 
yacen en las comunas de Paine, Peñaflor, Colina, 
Maipú, Melipilla, Curacaví, Alhué, Til-Til, Lampa y 
Lo Barnechea. Uno de los depósitos más grandes 
de la Región Metropolitana es el tranque de rela-
ve Las Tórtolas de la empresa AngloAmerican, en 
la comuna de Colina. Este procesa un promedio 
de 75.425 toneladas de desechos diarias, lo que 
puede ser una fuente de contaminación impor-
tante que afectaría al entorno, la salud y calidad 
de vida de las comunidades cercanas. 

La principal preocupación es que, tanto los depó-
sitos activos como los inactivos y abandonados, 
se monitoreen a modo de prevenir impactos en 
la salud y el medioambiente, así como también 
que existan medidas informativas respecto a los 
riesgos que podrían afectar a las comunidades.

1 R. XV Arica y 
Parinacota

7 R. I Tarapacá

55 R. II Antofagasta

167 R. III Atacama

365 R. IV Coquimbo

86 R. V Valparaíso

26 R. Metropolitana

17 R. VI Bdo. O’Higgins

3 R. VII Maule 

5 R. XI Aysén

10 20

10

(Fuente Fundación Relaves, 
www.relaves.org)

MAPA. Relaves en Chile, con imágenes del tranque 
de relave Las Tórtolas de la R.M. 

Activos

Abandonados

No activos

Lo Barnechea

Alhué

Lampa

Til-Til

7

4

4

4

8

7
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COLAPSO
Dada la sismicidad de nuestro país, un riesgo de 
mediana probabilidad es el colapso y ruptura de 
muros y ductos de relaves. Lucio Cuenca, recalca 
que “no existen zonas de exclusión. No existe le-
gislación que diga que sobre cuencas o lechos de 
ríos no se pueden instalar tranques de relave” y 
lo mismo ocurre con relaves mineros próximos a 
las comunidades. 

Para prevenir impactos, se establecen medidas 
de sismicidad de cada región para incluirlas en el 
diseño del murrallón. Sin embargo los cálculos 
no siempre son acertados. Durante el terremoto 
27F del 2010, el tranque de relave depositado en 
un cerro, desconocido por la comunidad de Las 
Palmas, en Pencahue, colapsó, contaminando 
vasto terreno del sector y causando la muerte de 
4 personas. Un año antes, Sernageomin estipuló 
que el relave era uno de los cuatro tranques con 
mayor riesgo de colapso en el país. Sin embargo 
nada se hizo por prevenir este evento. 

Otro caso de colapso ocurrió en el pueblo El Co-
bre, en donde un tranque de relave, producto del 
sismo de 1965, sepultó al pueblo, contaminó el 
Estero El Sauce y mató a más de 250 personas. 
El relave no cumplía las normas mínimas de se-
guridad. Los dolorosos impactos de estos desas-
tres pudieron evitarse si se hubiese contado con 
información al respecto. 

Antes

Después

RIESGOS DE LA EXISTENCIA 
DE RELAVES MINEROS

La actividad extractiva minera produce una serie 
de impactos en las zonas en donde se desarrolla. 
La crisis hídrica es uno de los más visibles ya que 
el agua es el principal insumo de las faenas mi-
neras y relaves, los cuales utilizan y contaminan 
tanto aguas profundas de napas subterráneas 
como aguas superficiales. A continuación se 
abordarán los riesgos y posibles impactos de la 
existencia de relaves mineros. 

Lucio Cuenca, Director del observatorio Latinoa-
mericano de Conflictos Ambientales [OLCA] ma-
nifiesta que la mayoría de los depósitos se ubican 
cerca de las faenas, por lo que quedan estableci-
dos en zonas altas de la cordillera o quebradas, 
por donde normalmente bajan aguas superficia-
les. Estas estructuras intervienen los cauces de 
agua natural, provocando la filtración o desborde 
del relave y la contaminación del sector.
 
Como ejemplo, existe la situación que vive el 
pueblo de Caimanes, IV Región. El tranque de 
relave El Mauro, propiedad del Grupo Luksic, a 
12 kilómetros del pueblo, ha provocado una crisis 
hídrica dada la contaminación de napas subte-
rráneas y el Estero Pupío. Según el Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU, si el relave co-
lapsa, los habitantes del pueblo de Caimanes 
tendrían 5 minutos para escapar. Sin embargo, el 
tranque no se ha removido. 

(Fuente Diario El Desconcierto, eldesconcierto.cl, 
Testimonio Lucio Cuenca, 23 de junio 2015)

Soporta sismos de
7.5 grados Richter

COSTANERA 
CENTER

MURO 
EL MAURO

300 mt 147 mt

GRUPO LUKSIC. Tranque El Mauro, IV Región.

DESASTRE LAS PALMAS. El antes y después.
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CONTAMINACIÓN AGUAS Y SUELO
Muchos de los relaves, ya sea activos, inactivos o 
abandonados, presentan riesgos de filtraciones, 
rebalse, drenaje de ácidos o ruptura de cañerías 
si existen medidas de contención inadecuadas, 
situación que ocurre de manera reiterativa. El 
agua de lluvia es un factor agravante, ya que en 
muchos casos las pilas de lixiviación (cerros de 
piedras con restos de químicos) se oxidan con el 
agua y este drenaje ácido contamina los suelos.
 
Un ejemplo es el caso de Caleta Palito el 2015, en 
donde ocurrió la rotura de una tubería que trans-
portaba concentrado de cobre, propiedad de CO-
DELCO. Estos derrames llegaron al río Salado y 
al mar, cerca del Parque Nacional Pan de Azúcar. 
A pesar de la gravedad del hecho, la empresa 
fue sancionada con tan sólo 100 UTM, es decir, 

Antes Después

“No era el sedimento típico 
de la cordillera. Era fuerte el 
olor a borra, el líquido que 
se desecha de las faenas 
mineras”

(El Dínamo, Juan Ramos, ex bombero de la localidad de 
Diego de Almagro, Chañaral)

4.563.300 pesos chilenos. Otro caso emblemático 
es el aluvión de Chañaral, ocurrido el 24 de mar-
zo de 2015. En Copiapó existen tortas de relave, 
de las cuales 91 están abandonadas. Gran parte 
del material de estas escurrió, producto de las 
lluvias,  formando una mezcla junto con el agua 
de lluvia y barro del aluvión. 

A pesar de toda esta información validada por 
estudios particulares, los análisis del Gobierno 
no revelaron rangos anormales de metales pesa-
dos. Esto lleva a las comunidades a preguntarse 
cuál es la real disposición del Estado de informar 
y proteger a las personas. Estos casos son gra-
ves, dado que muchas familias de nuestro país 
se abastecen de agua de pozo obtenida de napas 
subterráneas, y agua superficial de ríos y embal-
ses, contaminados por estos eventos.

COLINA 2016. A la izquierda, contaminación del Río 
Colina por la rotura de tubería de concentrado de 
cobre. Propiedad de AngloAmerican.

CHAÑARAL 2015. El antes y después del desastre.
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MATERIAL PARTICULADO 
Los relaves también presentan liberación de ma-
terial particulado (PM-10 y PM-2,5) y compues-
tos volátiles. Estos elementos afectan a lagunas, 
ríos, embalses, glaciares, entre otros, dejando 
inutilizables estas fuentes de agua para otras 
actividades dada la contaminación. Por otra par-
te, el levantamiento de polvo puede traer serios 
daños al ser humano y a la fotosíntesis vegetal. 

Un ejemplo de esto es el caso de Andacollo, 
declarada zona saturada el año 2009, en don-
de existen más de 50 tortas de relave, algunas 
dentro del perímetro urbano. La ciudad presenta 
la tasa de mortalidad más alta en Chile relacio-
nados con problemas respiratorios asociados al 
mercurio presente en las tortas de relave. 

Otro caso de contaminación por material parti-
culado es el de Lomas de Lo Aguirre, en la co-
muna de Pudahuel. La torta de relave de la Mina 
La Africana, tiene un tamaño similar al área 
ocupada por el condominio contiguo. Los niños 
y adolescentes acuden al lugar para andar en 
bicicleta y motocicleta. Sin embargo tanto niños 
como adultos pueden desarrollar enfermedades 
respiratorias derivadas de la exposición prolon-
gada a los contaminantes y material particulado. 

ANDACOLLO. Una de la gran cantidad de tortas de 
relave en la zona.

LOMAS DE LO AGUIRRE. Comparación visual de 
tamaño de relave vs. condominio.

Lomas de Lo Aguirre
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PROBLEMAS A LA SALUD. Imágenes que muestran efectos de la interacción 
prolongada con el arsénico. Abajo, ilustración que pretende mostrar las 
diferencias entre el PM-10 y el PM-2,5 al ingresar al cuerpo humano. 

PM-10 PM-2,5

 

SALUD
Los efectos que produce la exposición prolonga-
da a los contaminantes de los relaves como por 
ejemplo, PM-10 (material particulado), son el 
aumento de cáncer pulmonar, muertes prema-
turas en niños, síntomas respiratorios severos, 
irritación de ojos y nariz, agravamiento de sínto-
mas del asma y de enfermedades cardiovascula-
res y estomacales, dado que este material, al ser 
grueso, es retenido por la glotis y luego ingerido, 
mientras que el PM-2,5 afecta directamente a los 
pulmones y al torrente sanguíneo, ya que al ser 
un material fino, ingresa directamente a los al-
véolos pulmonares. 

Otros efectos relacionados, por ejemplo, al ar-
sénico son enfermedades estomacales y más 
graves aún, cáncer bronco-pulmonar, de vejiga, 
riñón, vías urinarias, piel e hígado. El doctor 
Daniel Moraga, director de biomarcadores de 
la Universidad Católica del Norte, señala que la 
mayoría de los contaminantes que forman parte 
de los relaves son acumulativos y afectan a nivel 
cerebrovascular, pulmonar, estomacal e incluso 
en gónadas, lo que trae graves consecuencias 
en el estado de salud y la esperanza de vida de 
las personas. Dentro de los contaminantes más 
comunes presentes en los relaves mineros, se 
pueden encontrar plomo, cianuro, mercurio, ar-
sénico, ácido sulfúrico, entre otros.
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INICIATIVAS PARA REDUCIR IMPACTOS

NIVEL NACIONAL
A pesar de la dimensión del problema, se ha 
investigado que SÍ existen alternativas para la 
reducción de riesgos e impactos en materia de 
PAM y Relaves Mineros. A nivel internacional, 
existen iniciativas de producción de biocombuls-
tibles derivados de cultivos en áreas contamina-
das, políticas públicas e iniciativas informativas 
como en el caso de Australia y Canadá. Hoy en 
Chile, pocas de esas iniciativas se incorporan en 
el desarrollo de la minería. 

ALGUNAS INICIATIVAS A CONSIDERAR
Las iniciativas que se han implementado en Chile 
dan cuenta de las posibilidades para la reducción 
de impactos de la minería producto de los PAM y 
Relaves Mineros:
 

• Fito-remediación: Uso de especies ve-
getales capaces de crecer en suelos con 
metales, a fin de estabilizar los relaves  e 
impedir el levantamiento de partículas.

• Reprocesamiento de Relaves: Aprovechar 
el mineral residual que yace en los depó-
sitos de relave como el caso de CODELCO 
en la Región de O’Higgins en el Tranque 
Cauquenes (división El Teniente).

• Programas de Saneamiento de Relaves 
Abandonados: Compromiso mediante el 
cual las empresas mineras pueden re-
tirar relaves antiguos y abandonados en 
ciertas zonas y reprocesar su material. 
Es el caso de Andacollo con las Mineras 
Dayton y Teck, en donde se realizó un 
mejoramiento de paisaje que incluye can-
chas de fútbol y áreas verdes. 

• Forestación: Se pueden utilizas ciertas 
áreas de un depósito de relave para la fo-
restación de la zona, como en el caso de 
la Compañía Minera San Gerónimo que 
forestó en el área del tranque de relave 
Socorro y La Higuera.

• Restauración de Paisajes: Plantea los pai-
sajes afectados por la minería y los PAM 
como potencial plataforma para el desa-
rrollo de parques e infraestructura, res-
taurando y remediando el lugar. 

MARCO TEÓRICO - Impactos de la Minería en Chile
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¿CÓMO SE LEGISLA?

Ya que se ha demostrado que existen iniciativas 
para reducir impactos en materia de PAM y Rela-
ves Mineros, ¿por qué la ley no OBLIGA a las em-
presas a implementar esas medidas? Se realizó 
una breve investigación de la legislación vigente 
respecto al tema para saber si esta ley es riguro-
sa, aceptable y responde a los posibles impactos 
derivados de los riesgos que se han mencionado 
anteriormente. Los organismos fiscalizadores de 
los relaves mineros corresponden al Servicio Na-
cional de Geología y Minería, Sernageomin, y su 

“No puede ser que, siendo un 
país minero, no tengamos 
una ley sobre PAM para 
relaves abandonados o 
que no existan parámetros 
de cuánto (es posible) 
contaminar nuestros suelos”

(Raimundo Gómez, director ejecutivo de la Fundación 
Relaves, Seminario “Futuro de la Minería en Chile: 
Relaves”, 5 octubre de 2016 [mch.cl])

Capítulo III. Artículo 19 N°8 "La Constitución asegura a todas las personas el derecho a vivir en un me-
dio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado 
y tutelar la preservación de la naturaleza.”

Aprobación proyectos de diseño, construcción, operación y cierre de depósito de relaves. 
Establece que si se construye inmuebles luego del establecimiento del relave y hay riesgo sísmico u 
otro, es responsabilidad del que construye/habita el inmueble.

Bases generales de medioambiente. Se establece la protección para el medioambiente, incluyendo 
gestión, educación, investigación, normas de calidad, áreas silvestres, etc. Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental (SEIA). “Es deber del Estado facilitar el acceso a la información...”

Planeo y ejecución de medidas y acciones de mitigación de impactos del desarrollo de faenas. Regula 
cierre de faenas e instalaciones mineras, resguardando la salud, la vida y la seguridad de las personas. 
No aplica para faenas antiguas o abandonadas antes de 2012.

Constitución política de la 
República de Chile

Decreto Supremo 
N° 248(2007)

Ley N° 19.300 (1994)

Ley N° 20.551 (2012)

LEGISLACIÓN. Las normativas descritas a continua-
ción no rigen para faenas mineras antiguas que estén 
paralizadas o que hayan sido abandonadas.

Departamento de Depósitos de Relaves, la SMA y 
el Ministerio de Minería. De esta investigación se 
corroboró que no existe ninguna ley vigente que 
regule la remediación de los Pasivos Ambienta-
les Mineros abandonados así como tampoco las 
responsabilidades a cumplir por parte de las 
empresas en caso de situaciones de emergen-
cia. Las principales regulaciones de desarrollo 
de faenas mineras y depósito de residuos futuros 
corresponde a:
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DESASTRE LAS PALMAS 2010. Comunidad de Las 
Palmas en situación vulnerable dado que, al no manejar 
información respecto a este relave, no hubo herramien-
tas adecuadas para reducir los impactos del desastre.

CONCEPTOS CLAVE

Una vez expuestos los conceptos técnicos res-
pecto al tema de PAM y Relaves Mineros, es ne-
cesario examinarlo desde la perspectiva de las 
personas. Para ello, a continuación se  ofrece 
una serie de conceptos para relacionar el riesgo 
con su influencia sobre los individuos.

VULNERABILIDAD
Factor interno de riesgo de un sujeto, objeto o 
sistema expuesto a una amenaza, que corres-
ponde a su disposición intrínseca a ser dañado. 
Es producto de la interacción de la exposición al 
evento, susceptibilidad y resiliencia. Irma Arria-
gada (2005), Oficial de Asuntos Sociales de la CE-
PAL propone: 

La noción de vulnerabilidad se relaciona con 
dos dimensiones: una externa y objetiva, que 
se refiere a los riesgos externos a los que pue-
de estar expuesta una persona, familia o gru-
po; y otra dimensión interna y subjetiva, que 
se refiere a la falta de recursos para enfrentar 
esos riesgos sin sufrir ciertas pérdidas. 

La vulnerabilidad es una condición que modifica 
la probabilidad de un individuo o comunidad de 
resultar dañados. Este es un factor que se rela-
ciona con el contexto de las comunidades tanto 
socio-económico, sociocultural, infraestructural, 
la estrategia de uso de sus activos y las oportuni-
dades que ofrece el Estado y la sociedad.

MARCO TEÓRICO - Relación de las comunidades con el riesgo y la información
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AMENAZA
Fenómeno, sustancia, actividad humana o condi-
ción peligrosa que pueden ocasionar la muerte, 
lesiones u otros impactos a la salud, el entorno, 
la propiedad, la pérdida de medios de sustento, 
de servicios, trastornos sociales y económicos. 
Es producto de la intensidad y frecuencia. En el 
caso de Chile, hay una exposición a una serie de 
amenazas naturales y antrópicas. 

RIESGO
Es el resultado de la interacción entre amena-
zas y las condiciones de vulnerabilidad. El riesgo 
tiene que ver con la posibilidad de que un even-
to ocurra y sus consecuencias negativas. Ya que 
es producto de la interacción entre la amenaza 
y la vulnerabilidad, si la vulnerabilidad es baja, 
el riesgo es bajo. Por el contrario, si no exis-
ten herramientas ni información para afrontar 
amenazas, la vulnerabilidad y por consiguiente 
el riesgo, aumentan.

IMPACTO
Es la serie de resultados o consecuencias de 
que el riesgo se haga tangible y ocurra el evento 
calificado como riesgoso. Un ejemplo de ello es 
decir que el riesgo de colapso de un tranque de 
relave provoca un impacto en la vida de las per-
sonas dado que las consecuencias son muertes, 
pérdidas materiales, deterioro del entorno, etc. 

Entonces, ¿de qué manera las personas perci-
ben estos conceptos? ¿Qué tan concientes son 
de los riesgos e impactos posibles?.

RIESGO = AMENAZA × VULNERABILIDAD

FÓRMULAS. Fuente: ONEMI.

CHAÑARAL 2015. Los impactos sufridos por la 
población de Chañaral fueron muy altos. Dado que 
las lluvias de ese evento fueron anormales, las per-
sonas no estaban preparadas para hacerles frente.

VULNERABILIDAD = EXPOSICIÓN × SUSCEPTIBILIDAD

RESILIENCIA

EXPOSICIÓN
Es la condición de desventaja debido a la ubica-
ción, posición o localización de un sujeto, objeto 
o sistema expuesto al riesgo. 

SUSCEPTIBILIDAD
Es el grado de fragilidad interna de un sujeto, 
objeto o sistema para enfrentar una amenaza y 
recibir un posible impacto debido a la ocurrencia 
de un evento adverso. 

RESILIENCIA
Es la capacidad de un sistema, comunidad o so-
ciedad expuestos a una amenaza para resistir, 
absorber, adaptarse y recuperarse de sus efec-
tos de manera oportuna y eficaz, lo que incluye la 
preservación y la restauración de sus estructu-
ras y funciones básicas. 
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PERCEPCIÓN DEL RIESGO

Los conceptos de amenaza, riesgo e impacto mu-
chas veces son ideas desconocidas o poco cer-
canas para la comunidad. No basta con manejar 
la definición de estos para saber realmente qué 
riesgos existen y qué impactos se pueden sufrir. 
A continuación se describen, tomando como re-
ferencia investigaciones del Instituto Nacional de 
Defensa Civil de Perú, las condiciones de la  rela-
ción entre las comunidades y el riesgo. 

En primer lugar, cualquier enfoque de concep-
ción del riesgo que se tenga, es necesario es-
timar cuándo los impactos del riesgo se con-
sideran graves, importantes o leves y si esta 
estimación es aceptable para quien tiene la po-
sibilidad de sufrir estos impactos. A partir del 
trabajo de campo realizado para este proyecto (el 
cual se ilustra más adelante) se comprueba que 
la percepción de las comunidades frente al ries-
go es relativa, dado que esta se encuentra estre-
chamente ligada con el grado de creencia de la 
persona en la ocurrencia de un evento la que, a 
su vez, depende del conocimiento o percepción 
individual del mundo. Es decir, la percepción de 
probabilidad de ocurrencia de un evento depen-
de del conocimiento de este y sus implicancias. 

En nuestra sociedad, las decisiones son toma-
das por representantes designados institucio-
nalmente. Lo mismo ocurre en el caso de PAM 
y Relaves Mineros, los niveles de riesgo han sido 
establecidos por organismos gubernamentales, 
sin incluir la percepción que la comunidad tiene 
sobre el riesgo o su disposición de asumir este 
riesgo a cambio de determinado nivel de bene-
ficios. Además de ello, se observa que las per-
sonas que no manejan la información necesaria 
sobre los riesgos a los que están expuestos, los 
subestiman y, al mismo tiempo, sobre-estiman 
su capacidad de afrontarlos.  

En relación a PAM y Relaves Mineros, se realizan 
Evaluaciones de Riesgo que permiten establecer 
niveles de riesgo y probabilidad de ocurrencia de 
ciertos hechos. Pero  ¿de qué manera se invo-
lucra a la comunidad en la Evaluación de estos 
riesgos y la percepción de las comunidades res-
pecto de sus impactos?

“Un depósito con capacidad de generación de ácido 
(producto de la reacción de elementos de relaves), que deja 
de operar pero que reciba agua (lluvias, escorrentías, etc) 
puede contaminar durante siglos”

(Preguntas frecuentes sobre relaves, Sernageomin)

PUCHUNCAVÍ 2016. Derrame de ácido sulfúrico.

MARCO TEÓRICO - Relación de las comunidades con el riesgo y la información



 |   2 7 

EVALUACIÓN DE RIESGO:
CIERRE DE FAENAS MINERAS

En esta instancia se abordan los riesgos más co-
munes identificados para Depósitos de Relaves 
e Instalaciones Mineras que se detallan a con-
tinuación. Se menciona que no hay información 
precisa respecto de qué impactos se consideran 
realmente en los riesgos descritos. Luego de 
realizar el Plan de Cierre (medidas para contro-
lar riesgos e impactos relacionados a faenas mi-

neras), y establecer una garantía económica para 
llevarlo a cabo, se realiza la Evaluación de Ries-
go que consiste en el análisis y establecimiento 
de riesgos de una faena o instalación minera en 
condición de cierre, para determinar si dichos 
riesgos tienen el carácter de significativo. Pero 
¿cada cuánto se realizan estas Evaluaciones? 
¿Hay una actualización de estos riesgos?

¿En qué parte se toma en cuenta a las comu-
nidades?. Las empresas tienen como requisito 
realizar trabajo comunitario e instancias de in-
formación pero ¿es realmente esta información 
transparente? Y lo más importante, ¿hay alguna 
institución que propicie el diálogo en torno a 
esta problemática en la comunidad?

INSTALACIÓN

DEPÓSITO DE RELAVES

MINAS E INSTALACIONES

RIPIOS DE LIXIVIACIÓN

DEPÓSITO DE ESTÉRILES
 Y ESCORIAS

RECEPTORES

PERSONAS Y
MEDIOAMBIENTE

No se incluyen ni describen
 impactos a corto y largo 
plazo en la salud de las 

personas y en el 
medioambiente.

RIESGOS

• Liberación de relaves 
a causa de sismos.

• Liberación de relaves 
a causa de rotura de ductos.
• Rebalse a causa de lluvias/

crecidas.
• Rebalse por remoción en masa.

• Contaminación de aguas 
subterráneas a causa de infiltración 

y drenajes ácidos.
• Contaminación atmosférica          

por viento.

Colapso de terrenos a causa de sismos

• Accidentes a causa de ingreso al 
terreno

• Acidificación de suelo y aire

Colapso de pilas
a causa de sismos

FUENTE: Sernageomin y Jorge Campos, Ingeniero de Proyectos del Servicio especializado en Gestión Ambiental y Cierre de Faenas

RIESGO = 

PROBABILIDAD × SEVERIDAD IMPACTO               

PROBABILIDAD = 

CONDICIÓN × CIRCUNSTANCIAS             
                 Evento NaturalCondición Instalación

TABLA DE RIESGOS. Tipos de riesgo según instala-
ción minera y receptores. No hay una especificación 
de tipos de impacto para los distintos receptores de 
estos riesgos. A su derecha, fórmulas de cálculo de 
conceptos a considerar en la Evaluación de Riesgo.
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DESASTRE LAS PALMAS 2010. Antes y después de la 
aplicación de las medidas de remediación en el sector. 

GESTIÓN DEL RIESGO EN EL 
ÁMBITO NACIONAL

Una vez expuesta la necesidad de incluir a la 
comunidad en el tema y sobre todo en relación 
a  su percepción ante los riesgos e impactos, se 
describe la respuesta nacional en Gestión del 
Riesgo. En Chile existe la permanente exposición 
a situaciones de riesgo. La Constitución Política 
de la República de Chile describe que “es deber 
del Estado resguardar la seguridad nacional, dar 
protección a la población...” para lo cual se im-
plementa el Plan Nacional de Protección Civil. 

PROTECCIÓN CIVIL
Según el Plan Nacional de Protección Civil y la 
Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio 
de Interior, ONEMI, corresponde a la protección 
a las personas, a sus bienes y entorno ante una 
situación de riesgo colectivo, sea cual sea su 
origen. Es ejercida por un sistema integrado por 
organismos del sector público como privado, 
incluyendo a la comunidad organizada, bajo la 
coordinación de la ONEMI. Por ello la protección 
civil también contempla la prevención, mitiga-
ción, la preparación adecuada e información cla-
ra para responder de manera eficaz y eficiente 
cuando una emergencia se presenta. Gran parte 
de la labor del Sistema de Protección Civil, está 
relacionado con la ocurrencia de desastres natu-
rales. Sin embargo no hay respuesta relacionada 
a impactos y situaciones de emergencia deriva-
dos de los PAM y Relaves Mineros. 

LUEGO DEL DESASTRE
Para ejemplificar la gestión frente a un desas-
tre relacionado a Relaves Mineros, se utilizará 
el caso de Las Palmas, del año 2010. Producto 
del terremoto, un tranque de relave de una fae-
na minera de oro abandonada (Sociedad Minera 
Tambillos SCM) colapsó. Posterior al evento, los 
organismos fiscalizadores en estos casos, Ser-
nageomin y la Seremi de Salud, dieron orden a 
la minera de mitigar el impacto provocado, no 
obteniendo respuesta. Ante esto, organismos del 
Ministerio de Obras Públicas (MOP), desarrolla-
ron planes de contingencia provisionales. 

6 años después del evento, el Tribunal Ambiental 
de Santiago condenó a SCM Tambillos a reme-
diar el daño causado, dado el incumplimiento del 
Plan de Cierre del relave. Para esto, se ordenó 
implementar medidas descritas en un Programa 
de Reparación Ambiental.  A partir de esto se 
puede reflexionar que con fiscalización y medi-
das de prevención e información adecuadas, se 
podrían haber prevenido los impactos del even-
to, dado que, si las personas están informadas, 
pueden reaccionar a tiempo. Aun habiendo emi-
tido la sanción a la empresa minera, los daños 
provocados al entorno y la salud de la comuni-
dad, son consecuencias irremediables. Esta sen-
tencia fue la primera condena realizada por daño 
ambiental asociada a PAM. 

MARCO TEÓRICO - Relación de las comunidades con el riesgo y la información
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SANCIONES
Tanto Sernageomin, como la SMA y la Seremi 
de Salud poseen la facultad de emitir multas y 
sanciones a empresas mineras dado el incum-
plimiento de alguna norma, o derivadas de de-
nuncias masivas respecto a  condiciones de los 
PAM y Relaves Mineros.  Si las fiscalizaciones 
detectan un incumplimiento del Plan de Cierre 
de Faenas Mineras o del Estudio de Impacto Am-
biental o, luego de un evento, la Seremi de Salud 
concluye que existen impactos sobre el entorno y 
la comunidad, se emite una sanción que la em-
presa debe cumplir. Sin embargo estas no siem-
pre alivian el daño causado. Un caso de ello es el 
derrame  del tranque de relave que se produjo en 
abril de 2016, en el sector de Saladillo, V región. 
El derrame produjo un alud y el material conta-
minó el río Blanco, desbordándose producto del 
evento. Pese a que la Seremi de Salud de Valpa-
raíso aplicó la sanción máxima a CODELCO, esta 
alcanzó los 45 millones de pesos chilenos, monto 
que no dejó conforme a la comunidad. 

Cientos de desastres como estos siguen impu-
nes. De esto se concluye que la gestión de riesgo 
y desastres en materia de PAM y, en específico, 
Relaves Mineros, posee muchos vacíos legales 
y resquicios que, finalmente, demuestra que no 
existe una labor preventiva ni informativa en las 
comunidades, así como tampoco una actualiza-
ción frecuente de los riesgos que representan 
los sitios contaminados y abandonados. Se hace 
necesaria la visibilidad de la información ade-
más de una ley en materia de PAM, y una nor-
mativa estricta  de aquellas faenas e instalacio-
nes mineras actuales y futuras. 
 

RÍO BLANCO. Concentrado de cobre en el río Blanco.

DERRAME DE TRANQUE, PROPIEDAD DE CODELCO. 
Pequeño alud visible desde la calle.

“El peso económico de la minería en el país, ha llevado a 
que se legalice una política sumamente liberal  [...] sobre 
sus impactos ambientales, al punto que nada se sabe 
sobre los efectos de cientos de tranques de relaves [...] en 
particular sobre las aguas subterráneas”

(Juan Pablo Orrego, Presidente de Ecosistemas, junio de 2015)
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EL CONFLICTO SOCIAL

TEORÍA DE LAS ATRIBUCIONES.- Existen ex-
pectativas de comportamiento y por ello se ge-
nera una disputa de culpabilidad e inocencia.
TEORÍA DE LA EQUIDAD.- Los conflictos se 
producen por una distribución desigual de la 
justicia, y por ello las personas tienden a dis-
gustarse y movilizarse debido a que se percibe 
que algo no ha sido distribuido con equidad. 
TEORÍA DEL INTERCAMBIO SOCIAL.- Las 
personas deciden de acuerdo a sus intere-
ses para obtener un beneficio. El conflicto se 
produce cuando las personas creen que la 
recompensa es poca comparada a los costos. 
TEORÍA DE LA COMPLEJIDAD INFORMACIO-
NAL.- Abarca muchas de las teorías anterio-
res. El conflicto es producto de una falta de 
comunicación en donde se utiliza u oculta la 
información para el beneficio propio.

  
COMUNICACIÓN AMBIENTAL
En la resolución de conflictos socio-ambientales, 
se utiliza la Comunicación Ambiental, la cual es 
un proceso que tiene como primer paso la toma 
de conciencia de la comunidad sobre su relación 
con el medio y los diferentes problemas que la 
actividad humana provoca sobre la calidad de 
vida y el medioambiente. Busca entregar funda-
mentos y datos técnicos en un lenguaje amigable 
y comprensible, para mejorar la relación entre 
calidad de vida y medioambiente, para lo cual es 
necesario el compromiso y participación de toda 
la comunidad. Es necesaria una instancia de diá-
logo y trabajo conjunto para la toma de concien-
cia. Toda persona tiene derecho a decidir a partir 
de la información y la Cultura de la Prevención 
juega un papel sumamente importante en ello. 

La actividad minera puede provocar crisis en las 
comunidades, contaminando el entorno y vulne-
rando los derechos esenciales de las personas. 
Estos impactos negativos han acrecentado los 
conflictos sociales. Muchas comunidades des-
confían de las promesas de las empresas y del 
gobierno. A noviembre del 2016 se han registra-
do 217 conflictos sociales en América Latina aso-
ciados a la minería. Esto ha provocado que, tanto 
las empresas como el gobierno reaccionen, ofre-
ciendo regalías e intervenciones sociales. Sin 
embargo, al ver que la población no confía en es-
tas medidas, se ha hecho uso de estrategias don-
de se vulneran los derechos de las comunidades 
a través de la intimidación y la judicialización. 

Se ha ilustrado que existen muchos riesgos aso-
ciados a la existencia de PAM y Relaves Mineros 
y que la comunidad no ha tenido un espacio para 
dialogar sobre el tema ni expresar su punto de 
vista respecto a los impactos que ellos mismos 
pudieran sufrir. Queda en evidencia que en ma-
teria de PAM y Relaves Mineros no se han im-
plementado medidas preventivas ni informativas 
que respondan a que la comunidad comprenda 
los riesgos. En estos casos, la población culpa de 
sus pérdidas a otros y las organizaciones quedan 
expuestas a los alegatos de la comunidad. Es ahí 
cuando nace el Conflicto Social. Andrés Gómez 
Seguel, Antropólogo Social de la Universidad de 
Chile, menciona en la Revista MAD, en su artículo 
“Sobre el Carácter Cultural de la Emergencia de 
Conflictos Sociales en Chile”, que las estructu-
ras políticas de hoy en día dejan en manifiesto 
su incapacidad comprensiva frente a conflictos 
sociales. A continuación se ejemplifican algunas 
de las teorías que explican las causas de estos. 

Se incorpora la Teoría de la 
Complejidad Informacional y 
la Comunicación Ambiental 
en este proyecto, dado 
que, el primer paso para 
la resolución de conflictos 
sociales es la entrega y 
democratización de la 
información.
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ANTES                                             DURANTE                                                
       

      
  D

ES
PU

ÉS

CULTURA DE LA
PREVENCIÓN

Este concepto hace referencia a la necesidad de 
adoptar medidas proactivas en relación con la 
prevención y/o mitigación de desastres y la pre-
paración para reducir/afrontar sus impactos. Es 
decir, es deseable que la prevención se incorpore 
como un hábito en el accionar de la sociedad. 

Hay una serie de causas por las cuales esta 
adopción de la prevención en la cultura social 
no se ha producido. Entre ellas se encuentran la 
propia subestimación del riesgo, lo que hace ne-
cesario tomar medidas para la concientización 
de las personas sobre las diferentes amenazas 
y riesgos a los que están expuestos. Estas me-
didas deben poner atención en comunicar desde 
la causa de un desastre, es decir, la amenaza y el 
riesgo y, a su vez, sondear a la comunidad para 
verificar su entendimiento y percepción sobre 
ello. Para ser más precisos, se debe interiorizar 
a las personas acerca de la amenaza, el riesgo 
y la causa de la emergencia misma y lograr así 
una conciencia de los posibles impactos. 

Se concluye entonces que la Cultura de la Pre-
vención busca como primer paso informar y 
educar para crear conciencia sobre amenazas, 
riesgos e impactos que la persona pueda su-
frir y que esto lleve a la adopción de conductas 
proactivas y responsables para reducir riesgos, 
impactos y estar preparados para hacer frente 
a posibles situaciones de emergencia. Esta Cul-
tura de la Prevención se construye por medio de 
un largo proceso, en donde cada individuo como 
ciudadano se integra en la dinámica social como 
agente de cambio, realizando un aporte desde su 
contexto y capacidades.

 ANTES: ÁMBITO DE INTERVENCIÓN 
 DE PROYECTO: CREAR CONCIENCIA 

CICLO. Proceso de Gestión de Riesgo en Desastres. 

El ámbito de intervención del proyecto será 
en el marco de la Prevención a través de la 
concientización como primer paso.

 PREVENCIÓN / 
 MITIGACIÓN 

 PREPARACIÓN   

 ALERTA 
 REORGANI-

ZACIÓN 

 RESPUESTA 
  A LA  

 EMERGENCIA 
 RECUPERACIÓN 

MARCO TEÓRICO - Relación de las comunidades con el riesgo y la información



3 2   |

VISIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN

Tomar conciencia respecto a amenazas, riesgos 
e impactos posibles que pudieran estar afectan-
do a un grupo determinado de personas, es fun-
damental. La Cultura de la Prevención apunta a 
la democratización de la información para poder 
adquirir conciencia y capacidad de reacción. Los 
medios de comunicación son fundamentales en 
esa labor pero, referente al tema de PAM y Rela-
ves Mineros ¿es visible esta información? 

A partir de esta investigación se observa que es 
escasa, considerando los riesgos que represen-
tan. La visualización y articulación de esta infor-
mación es deficiente y de poca utilidad ya que no 
existen plataformas que cumplan la real función 
de presentar la información de manera clara a 
las comunidades. Sernageomin elaboró un ca-
tastro y un manual para identificar el riesgo de 
PAM y Relaves Mineros, pero nunca se concre-
taron los resultados de este proyecto. Como es 
de costumbre, la información se entrega a través 
de los medios de comunicación una vez ocurrida 
una situación de emergencia, pero luego de esto, 
la información se diluye. 

Sin embargo existen ciertos esfuerzos por hacer 
visible el tema. Por ejemplo, el documental “Mi-
nas de Oro, desechos de muerte” realizado por la 
periodista de CNN Chile, Carola Fuentes, en co-
laboración con CIPER y la Universidad Diego Por-
tales, muestra el caso del derrame del relave Las 
Palmas, junto con otros casos identificados que 
nunca se han dado a conocer al público. En este 
documental se realizaron 29 solicitudes de acce-
so a la información y dos recursos de protección 

al Consejo para la Transparencia, sin embargo la 
información solicitada no fue entregada. 

Otro ejemplo es el reportaje que realizó Mega en 
abril de 2015, “La amenaza de los relaves mineros 
tras el aluvión” el cual pone en evidencia el encu-
brimiento de la información por parte del Gobier-
no referente a los riesgos asociados a los relaves y 
a los resultados de las mediciones de agua y suelo 
realizadas posterior al aluvión de Chañaral, que 
dejó 31 fallecidos y 49 desaparecidos. 

En el año 2015, Sernageomin realizó un semi-
nario acerca del manejo de depósitos de relaves 
para dar cuenta a los ciudadanos de La Serena 
cómo opera el tranque de relave El Mauro. A pe-
sar de que el seminario estaba enfocado a infor-
mar del funcionamiento del tranque, la entrega 
de información con respecto al manejo de estos 
temas debiera ser pública y periódica, sin embar-
go esto no ocurre. Por otro lado se encuentran 
los seminarios realizados por las distintas em-
presas mineras para cumplir con el requisito de 
realizar trabajos e información para la comuni-
dad, necesario para desarrollar sus faenas, pero 
la información entregada no se enfoca a crear 
una real conciencia sobre riesgos e impactos. 

Se recalca entonces, que no existe un medio de in-
formación público y sistemático que ayude a tomar 
conciencia de los riesgos e impactos relacionados 
a la problemática. Esto lleva a la duda de ¿cuánta 
información realmente manejan las comunidades 
sobre el tema?. Para saberlo, se realiza el Estudio 
de Campo descrito a continuación.  

“Sólo cuando ese primer 
Catastro de Faenas Mineras 
Abandonadas fue revelado 
por la periodista Carola 
Fuentes y luego publicado 
en CIPER, el documento se 
subió a la página web de la 
institución. Y eso ocurrió a 
fines del año 2010”

(Centro de Investigación Periodística CIPER, Reportaje 
Revista Paula, 23 abril de 2015)
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No existe un medio de 
información público y 
sistemático que ayude 
a tomar conciencia 
de los riesgos e 
impactos relacionados 
a la problemática y 
que genere un diálogo 
cotidiano sobre ello.

DOCUMENTAL. En página anterior, Documental 

Minas de Oro, Desechos de Muerte.

CHAÑARAL 2015. Después del desastre.

MARCO TEÓRICO - Relación de las comunidades con el riesgo y la información





02
ESTUDIO 
DE CAMPO
OBJETIVOS

• Contactar a organización (es) sin fines de lucro dedicada (s) a la causa informativa.
• Indagar en el nivel de conciencia de las comunidades sobre la problemática. 
• Identificar tipos de públicos.
• Indagar en los mecanismos de información utilizados por el público objetivo.

NOTA: El proceso de Estudio de Campo puede resultar un tanto desordenado, dado que la aproximación preliminar 
que se hizo a la comunidad comenzó por Lampa por las facilidades de investigación del territorio. Luego se procede 
a hacer una comparación para saber si además de Lampa, existía otra comunidad más pertinente a abordar. 
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En esta sección

 INSTANCIA 1 

Aproximación a la comunidad

método
1

método
2

método
3

método
4

método
5

método
6

 INSTANCIA 2 

Descripción de ámbito de intervención: LAMPA

CONTACTO 
INSTITUCIONAL

ENTREVISTA EN 
LAMPA

MÉTODO 
EXPERIMENTAL 

PARTICIPATIVO EN 
LAMPA

ENTREVISTAS 
EN LAMPA, LO 
BARNECHEA Y 

PUDAHUEL

ENCUESTA EN LAMPA

ENCUESTA EN LAMPA ENCUESTA EN LAMPA
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En esta sección, se describirán las dos instancias 
de Estudio de Campo. La primera será una breve 
aproximación a la información que manejan co-
munidades cercanas a los relaves mineros y su 
reacción frente al tema, realizada en una etapa 
preliminar al desarrollo del proyecto de título;  y 
la segunda instancia será una descripción más 
profunda del lugar de intervención elegido para 
el desarrollo del proyecto. 

Pregunta
¿Cómo articular a través del diseño un dispositi-
vo que permita crear conciencia sobre la proble-
mática de PAM y Relaves Mineros del territorio 
chileno, en comunidades afectadas por estos, 
instando a la participación de los ciudadanos 
como sensores activos del tema, introduciendo 
un elemento de conversación cotidiana?

Objetivo general de la investigación
Conocer el nivel de conciencia de las comunida-
des aledañas sobre el tema de PAM y Relaves Mi-
neros, que ayude a determinar los requerimien-
tos básicos del dispositivo. 

Objetivos específicos
• Conocer la dimensión del problema en los casos de 

estudio y cómo afecta a las comunidades.
• Conocer el nivel de información que manejan las 

comunidades y el grado de conciencia respecto a la 
problemática.

• Testear estrategias de comunicación participativa 
para la entrega de información y toma de conciencia. 

• Identificar las herramientas, dispositivos y métodos 
más pertinentes para entregar la información. 

Metodologías

ESTUDIO DE CAMPO - Metodologías
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Indagar en la visibi-
lidad y articulación 
de la información 
respecto al tema.

Descubrir su poten-
cial como organi-

zación articuladora 
de información y 

comunidad. 

Aproximación a 
comunidad (Lampa)

Herramientas: 
1 Entrevista

70 Encuestados
Visita a terreno

Tiempo: 
Entrevista: 1 hora
Encuesta: 1’ 30’’ 

Tipo de datos: 
Cualitativos y 
Cuantitativos

 INSTANCIA 1 

Aproximación a la comunidad

método
1

método
2

método
3

método
4

método
5

método
6

 INSTANCIA 2 

Descripción de ámbito de intervención: LAMPA

Contacto Institucional
Fundación Relaves

Herramientas: 
5 Entrevistas

Tiempo: 
1 hora c/u

Tipo de datos: 
Cualitativos

Comparación casos 
críticos Lampa, Lo 

Barnechea y Pudahuel
Herramientas:

Entrevistas con 
figuras públicas, 
vecinos y visitas a 

terreno.
Tiempo: 1 hora c/u

Tipo de datos: 
Cualitativos

Encuesta Fundación 
Roble Alto de Lampa

Herramientas: 
Encuesta a socios

Tiempo: 
5 a 10 minutos por 

persona
Tipo de datos: 
Cuantitativos 

Estado de la 
información

Herramientas:
Modelo 

experimental 
participativo.

Tiempo: 4 horas 
por día

Tipo de datos: 
Cualitativos y 
Cuantitativos

Estado de la 
información

Herramientas: 
Encuesta
Tiempo: 2’

Tipo de datos: 
Cualitativos y 
Cuantitativos

Indagar en la 
información que 
podría manejar 
una comunidad 

respecto al tema y 
los posibles focos 
de preocupación.

Identificar el territo-
rio más pertinente a 
intervenir para fines 

del desarrollo del 
proyecto, por medio 

de la comparación de 
3 comunidades (Lo 

Barnechea, Pudahuel 
y Lampa). 

Una vez elegido el 
ámbito de interven-
ción, indagar en la 
información que 

maneja la comunidad 
más participativa 

respecto a temas de 
tipo medioambiental.

Identificar reaccio-
nes, interacciones 
críticas, posibles 
focos de preocu-

pación, medios de 
comunicación más 
utilizados y forma-
tos de comunica-
ción pertinentes.

Indagar en la 
información 

que maneja la 
comunidad de 

Lampa respecto 
al tema, focos de 
preocupación y 
recepción de la 

información.

ESTUDIO DE CAMPO - Metodologías
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CONTACTO INSTITUCIONAL 
FUNDACIÓN RELAVES

Para profundizar en el tema, se contactó a la 
Fundación Relaves, que busca eliminar las asi-
metrías de información que existen en la pobla-
ción con respecto al tema de Relaves Mineros. Es 
un equipo completo de abogados, ambientalistas, 
diseñadores, ingenieros, entre otros. Se realiza-
ron 5 visitas, entrevistando a Felipe Rabuco y Vic-
toria Caroca, ambos miembros del equipo de la 
Fundación. Según Victoria Caroca, Química con 
Postítulo en Ingeniería Ambiental, “toda la in-
formación es pública por Sernageomin, pero no 
es visible ni transparente [...] Antes del 2010 no 
existía una ley aplicable a pasivos ambientales 
y gestión de residuos y relaves”. Felipe Rabuco, 
Diseñador titulado de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, manifiesta que “la minería es 
una realidad pero la gente no sabe qué son los 
relaves y dónde están”. 

Tanto Victoria como Felipe concuerdan en que 
es necesario acercar la información a las comu-
nidades que viven cerca de estos depósitos. Por 
otro lado, se concluye que la concientización de 
las comunidades se logrará si la problemática 
es presentada como un tema que afecta directa-
mente a las personas en el corto y largo plazo. La 

relación que la Fundación tiene con las comuni-
dades es de entrega de información por medio 
de seminarios en terreno y plataformas web, 
pero no existe una herramienta que les permita 
comunicar de manera masiva y/o participativa a 
las comunidades. “No existe información res-
pecto a cuánto sabe la gente, pero cada vez que 
hablamos con comunidades, no saben bien qué 
es”, manifiesta Felipe. “Muchas comunidades de 
Santiago no saben lo que significa ser una zona 
de sacrificio como Andacollo [...] El relave no trae 
beneficios”. 

Se reconoce a Fundación Relaves como una or-
ganización con grandes potenciales de lograr ar-
ticular a la comunidad en torno a la problemática 
y lograr que este tema tenga mayor visibilidad y 
propagación entre las comunidades. Para ello, es 
necesario que Fundación Relaves adquiera pro-
tagonismo en el proceso de involucrar a las co-
munidades en relación a la problemática de los 
PAM y Relaves Mineros y, sobre todo, contar con 
herramientas que permitan crear instancias 
efectivas de diálogo participativo sobre el tema.

Se reconoce a Fundación 
Relaves como una 
organización con grandes 
potenciales de  lograr que 
este tema tenga mayor 
visibilidad, exposición y 
propagación entre las 
comunidades. 

método
1

ESTUDIO DE CAMPO - Metodologías
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CONCLUSIONES
• Se necesita hacer visible la problemática 

e instar a la información.
• Se necesita una herramienta que  permita 

a Fundación Relaves interactuar directa-
mente con las comunidades y tener más 
llegada con el contenido a presentar.

• Fundación Relaves necesita obtener in-
formación sobre la conciencia de las co-
munidades sobre el tema, su estado de 
movilización, qué nivel de importancia le 
dan, qué se dice respecto al tema y qué 
información esperan recibir, todo esto 
para proyectar acciones futuras.

• Se debe involucrar a las personas como 
sensores de la problemática, es decir, 
ciudadanos partícipes en la producción y 
construcción de la información relevante. 

• Es necesario instar a la Cultura Preventiva 
desde la entrega de información y concien-
tización respecto al tema. 

VICTORIA CAROCA
Química / Ing. Ambiental

FELIPE RABUCO
Diseñador

ESTUDIO DE CAMPO - Metodologías

HENRY JURGENS
Fundador F. Relaves

RAIMUNDO GÓMEZ
Director ejecutivo F. Relaves
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Laguna de Batuco

Cerro Roble Alto

Faena Polpaico

Chicauma

Relaves Lampa

Relave 
Las Tórtolas

COLINA

FAENAS ACTIVAS
PAM

LAMPA

BATUCO

HUERTOS 
FAMILIARES

3

1 1

3

487.4 m

140 m

RELAVES  LAMPA. Derivados de explotación de cobre. 

APROXIMACIÓN A LA COMUNIDAD:
LAMPA

La comuna de Lampa, ubicada en la Provincia de 
Chacabuco, a 37 kilómetros de la capital, tiene 
una población de 79.397 personas (Censo 2012) 
y se caracteriza por mezclar lo urbano y lo rural. 
Se divide en 4 zonas urbanas, Lampa, Batuco, 
Estación Colina y Sol de Septiembre; mientras el 
sector rural se compone de Chicauma, Lo Vargas 
y Lipangue. En los últimos 10 años, Lampa ha 
crecido en términos inmobiliarios e industriales, 
provocando una explosión demográfica, sin em-
bargo a sus alrededores vive gente desde hace 
años, dedicada a la agricultura. 

El Humedal de Batuco, los Altos de Chicauma y 
el Cerro Roble Alto se ubican en esta comuna. 
Son lugares amenazados por el drenaje de aguas 
para fines inmobiliarios e industriales, además 
de la recepción de desechos de estas actividades. 

RELAVES EN LAMPA
Según el catastro de Sernageomin, actualmente 
en Lampa existen 4 relaves, 3 de ellos pertene-
cen a la Compañía Exploradora de Minas SCM 
(CEMIN) y 1, a EPV. Todos ellos con altos índices 
de arsénico en su composición. Además, existen 
más de 10 PAM en el territorio de Lampa, por ello 
es que se elige como primer caso de estudio.

método
2

ESTUDIO DE CAMPO - Metodologías
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ALICIA ROJAS. Entrevistada en la comuna de Lampa.

ENTREVISTA EN LAMPA

El equipo de Fundación Relaves junto al Doc-
tor Andrei Tchernitchin del Departamento de 
Medioambiente del Colegio Médico, realizó un 
Informe el año 2014 de muestras de agua (na-
pas subterráneas, superficiales, de riego, norias 
y potable), las que arrojaron que Lampa es la 
segunda más contaminada con arsénico, con un 
500% sobre la norma. (Fuente F. Relaves, relaves.
org). Para constatar la información que se mane-
ja en la comunidad de Lampa respecto a los rela-
ves y sus riesgos e impactos, se entrevistó a dos 
personas residentes de Larapinta hace 10 años.  
Fabiola Muñoz (55), Profesora y Alicia Rojas (23), 
Estudiante de Ingeniería en Recursos Naturales 
Renovables en la Universidad de Chile.

A modo de resumen, tanto Alicia como Fabiola 
desconocían la existencia de relaves en su co-
muna (aun sabiendo qué es un relave). Alicia 
manifiesta “la gente que vive alrededor, como 
nosotros, no sabemos si es que eso está conta-
minando el agua o el suelo, porque como está 
abandonado, no hay un monitoreo de las condi-
ciones ambientales que podría estar ocasionan-
do”. En relación a la comunidad, se mencionó 
que debería existir una ley que prohíba el acopio 
de estos residuos en lugares cercanos a las co-
munidades, así como una regulación de cuánto 
se puede contaminar. 

Fabiola manifiesta que “tiene que ocurrir algo 
que no es solamente la información, y es que eso 
te importe, que lo veas como un problema y que 

“Más allá de la información, 
tiene que ver también con 
asimilar una situación [...]
que te afecta directamente
y que podría ocasionar que 
la gente empezara a [...] 
tener más organización, a 
hacerse parte de un problema 
comunitario [...] Porque si yo 
no sé, no me organizo, y si no 
me organizo, tampoco sé”.

(Fabiola Muñoz, Entrevista personal, 29 noviembre de 2016)

además sepas reconocer que tus vecinos tienen 
el mismo problema que tú. Entonces ahí tú tie-
nes la razón para organizarse”. A partir de esto, 
se llega a la conclusión de que se necesitan es-
pacios de interacción y diálogo en la comunidad 
a través de la participación y la entrega de in-
formación por medio de la concientización para 
que este tema pueda tener una buena acepta-
ción e impacto. Se comentó que un buen espacio 
podrían ser las juntas de vecinos y comités, ya 
que existe una voluntad, participación y preocu-
pación acerca de temas del ámbito comunitario.

ESTUDIO DE CAMPO - Metodologías
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ENCUESTA EN LAMPA

Se realizó una encuesta en la feria de verduras 
del sector de Larapinta, a 70 personas entre 30 
a 70 años, feriantes, comerciantes, dueñas de 
casa y residentes de la zona de Lampa, Batuco 
y Larapinta. Las preguntas (revisar Anexo 7) se 
enfocaron en obtener datos acerca de niveles de 
información respecto al tema, participación en 
organizaciones o junta de vecinos y disposición a 
recibir más información. El nivel de participación 
en organizaciones y juntas de vecinos es poca, 
pero todos declaran conocer alguna, por ejem-
plo, Fundación Roble Alto de Lampa, comprome-
tidos en la protección del Humedal de Batuco y el 
Cerro Roble Alto. Por otra parte, la gran mayoría 
declara tener problemas estomacales derivados 
del consumo de agua potable en Lampa, posible-
mente asociados al arsénico. 

“Los relaves se han filtrado y hay riesgo de 
que contaminen la cuenca de Lampa”

(José Luis, Comerciante, Encuesta personal,
12 noviembre 2016)

  

GRÁFICO ENCUESTA. Preguntas principales.
FERIA LARAPINTA. Aplicación de encuesta.
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¿SABE QUÉ ES UN 
RELAVE?

¿SABÍA USTED QUE 
EN LAMPA EXISTEN 
4 RELAVES?
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50%

18.6%

24.3%
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50%

81.4%

75.7%

10%
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RELAVES EN LAMPA. Fotografías de registro del 
sector en donde se encuentran los relaves.

“Los que vivimos de la tierra 
por años aquí sabemos 
porque lo hemos visto, pero 
el resto no sabe nada y la 
Municipalidad no hace nada 
tampoco”

(Angelo, Agricultor, Encuesta personal, 
12 noviembre 2016)

RELAVES EN LAMPA
Minutos después de aplicada la encuesta, quien 
suscribe realizó una visita a terreno al conjunto 
de relaves más grande de la zona de Lampa, par-
ticularmente entre Lampa y Batuco. Por motivos 
de seguridad, no se ingresó al recinto. 

Estos relaves están en estado semi-sólido y es-
tán ubicados en un cerro, desde donde se obser-
va que hay posibilidad de derrame o generación 
de un aluvión de mediana proporción si su in-
fraestructura llegara a sufrir algún desperfec-
to. Además de ello, se observa que las medidas 
de seguridad son bastante precarias, por lo que 
existe probabilidad de que tanto personas como 
animales puedan ingresar sin dificultad al recin-
to, con el riesgo de sufrir algún accidente.

CARACTERÍSTICAS 
RELAVES

312.465 TON / 208.310 m³
Mineral: Cobre
Empresa: CEMIN
Inactivos
Zona agrícola cercana

ESTUDIO DE CAMPO - Metodologías
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COMPARACIÓN DE
CASOS CRÍTICOS

método
3

Para identificar el territorio más pertinente para 
el desarrollo del proyecto, se realizó una compa-
ración de 3 comunidades identificadas como ca-
sos críticos dadas sus características y relación 
con PAM y Relaves Mineros. Para ello se realiza-
ron una serie de entrevistas (revisar Anexos) con 
figuras públicas y vecinos de cada comunidad, 
con el objetivo de elaborar posteriormente una 
comparación y concluir con la elección de uno de 
ellos como lugar de intervención.

LAMPA
FUNDACIÓN ROBLE ALTO DE LAMPA.
Se realizó una entrevista a Anibal San Martín 
(40), residente de la comuna en Batuco hace 25 
años y participante de la Fundación Roble Alto 
de Lampa. El objetivo que tienen, como organi-
zación sin fines de lucro,  es lograr la creación de 
áreas protegidas en Lampa, mediante campañas 
de educación a nivel local. Profundizando en el 
tema de PAM y Relaves Mineros, Anibal manifies-
ta que la mayoría de la población de Lampa des-
conoce la existencia de relaves en la zona, sus 
riesgos e impactos. Estos son principalmente de 
accidentes en caso de ingreso al recinto (tanto 
personas como animales), colapso producto de 
inundaciones o sismos, infiltración a napas sub-
terráneas y problemas de salud derivados del 
consumo de agua contaminada, sobre lo cual hay 
antecedentes de que ya está ocurriendo, aunque 
no se estima en qué medida. 

Anibal comenta que Lampa es un territorio con 
peligro de inundaciones cada 5 a 10 años, lo que 
podría afectar a los relaves. Se llegó al consen-
so de que se necesita crear nuevas estrategias 
participativas que motiven a la comunidad a 
hacerse parte de los temas medioambientales. 
Iniciar un diálogo reflexivo y comunitario sobre 
las amenazas, riesgos e impactos presentes en 
sus territorios. 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAMPA.
Se entrevistó al Encargado de Medioambiente del 
Municipio de Lampa, Jaime Contreras Tobar. Las 
preocupaciones de la comunidad, según Jaime, 
se relacionan con problemas de calidad del agua, 
expansión de la comuna, contaminación y basu-
rales, etc. Pero, a pesar de ello, aún falta con-
ciencia respecto de temas medioambientales. 
Para detonar ese involucramiento, la Municipa-
lidad colabora con Fundación Roble Alto. Profun-
dizando en el tema de PAM y Relaves Mineros, 
Jaime manifiesta que la información debe ape-
lar a que no existen antecedentes concluyentes 
del estado de estos relaves, ya que la Munici-
palidad no maneja ninguna información, salvo 
que representan un riesgo en cuanto a contami-
nación de napas subterráneas, que en el caso de 
Lampa, podría ser crítico en un segmento de la 
población ya que la captación y el abastecimiento 
de agua es a través de pozo. 

“Lamentablemente las 
personas no quieren darse 
cuenta donde viven ”

(Anibal San Martín, Fundación Roble Alto de Lampa, 
Entrevista personal, 20 febrero 2017)

 “Los temas ambientales [...] 
la gente no asume que son 
parte de una dinámica que 
tiene que ver con todo el día 
a día [...] con tu actividad 
educativa, con tu actividad 
laboral.”

(Jaime Contreras Tobar, Encargado de Medioambiente, 
Municipio de Lampa, Entrevista personal, 3 marzo 2017)

ESTUDIO DE CAMPO - Metodologías

  

FUNDACIÓN ROBLE ALTO DE LAMPA. Anibal San 
Martín, entrevistado en Batuco, comuna de Lampa.
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LO BARNECHEA
Esta comuna posee valiosos ecosistemas pre-
sentes en la pre-cordillera y glaciares que ali-
mentan de agua dulce a la región, desde donde 
nace el Río Mapocho. Sin embargo, según habi-
tantes del sector, la pre-cordillera es un paisa-
je deteriorado. Respecto a Relaves Mineros, Lo 
Barnechea posee 3:

CORPORACIÓN FARELLONES.
Se entrevistó a Armando Aldunate, Director de la 
Corporación de Protección y Desarrollo del Ca-
mino a Farellones. Esta tiene la función de ver to-
dos los problemas de protección que necesita el 
sector, debido a la exposición prolongada frente a 
diversas amenazas. El año 2012, ocurre un acci-
dente en que un camión de la empresa AngloA-
merican se volcó y mató a una persona dirigente 
de un movimiento contra la minera, lo que llevó 
a la formación de la Corporación. Profundizando 
en el tema de PAM y Relaves Mineros, Armando 

manifiesta que son muy riesgosos, dada su ubi-
cación cerca de glaciares, donde existe derrum-
be de material y escorrentías de agua. Además, 
Camino a Farellones se alimenta de napas sub-
terráneas, las cuales se encuentran sumamen-
te intervenidas por las mineras dado el uso y 
contaminación del recurso hídrico. Se concluyó 
que la comunidad del sector está informada de 
la problemática. Al final de la entrevista, Arman-
do expresa “Siempre vamos a estar dispuestos 
a colaborar con estos temas. Es nuestra misión. 
Hemos estado en la Comisión de Medioambiente 
del Senado explicando estos temas, pero no es 
fácil. Se produce una especie de frustración de 
no lograr nada frente a esto, pero hay que estar 
atentos acerca de qué pasa en tu comunidad, qué 
pasa con estos tranques y tratar de reaccionar”. 
Según Armando, es necesario que la comunidad 
pueda estar informada para responder adecua-
damente ante estos eventos. 

“Básicamente a la gente le 
interesan cuando les afectan 
las cosas de manera directa 
e inmediata”

(Armando Aldunate, Corporación Farellones, Entrevista 
personal, 27 febrero 2017)

Los Piches

Pérez Caldera

Copihue

CARACTERÍSTI-
CAS RELAVES

63.500.000 TON / 
42.333.333 m³
Mineral: Cobre
Empresa: 
AngloAmerican
Inactivos
Santuario 
cercano

Pérez Caldera

Paso MarchantSantuario El Arrayán

Camino a FarellonesLo Barnechea
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RELAVES EN LO BARNECHEA. Vista satelital.

CORPORACIÓN FARELLONES. Armando Aldunate, 
entrevistado en Lo Barnechea.
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PUDAHUEL
Pudahuel es una comuna que, al igual que en 
Lampa, sufre numerosos problemas de conta-
minación y expansión inmobiliaria e industrial. 
En relación a la contaminación atmosférica, la 
preocupación de la población se manifiesta en 
los problemas de salud relacionados al aumento 
de problemas respiratorios derivados de la inha-
lación de material particulado. En el sector del 
condominio de Lomas de Lo Aguirre es posible 
encontrar una torta de relave de un área similar 
a la ocupada por el complejo habitacional. Este 
relave  surgió de la Mina La Africana, cerrada en 
la actualidad, la cual explotaba cobre. 

Se realizó una visita a terreno con un grupo de 
jóvenes vecinos y visitantes frecuentes de Lomas 
de Lo Aguirre. Este grupo fue guiado por Gonzalo 
Valenzuela, habitante del sector y los asisten-
tes fueron 6 personas (Daniella, Giselli, Nicolás, 
Christian, Gonzalo y quien suscribe). 

De la visita se menciona que el relave no tiene 
cierre adecuado, en la comunidad no se tiene 
conciencia acerca de los impactos que pudiese 
ocasionar, sólo se sabe que existe un proyecto en 
desarrollo para el reprocesamiento del relave. 
Existe riesgo relacionado a material particulado 
que la torta de relave puede liberar, además de la 
percolación y desprendimiento de material. Gon-
zalo manifiesta que es frecuente que los niños 
acudan a jugar al relave.  Nicolás manifiesta “el 
cierre es una vergüenza. Hay una reja rota que no 
sirve de nada y  hay un ingreso con un letrero ver-
de que dice ‘Recinto Privado: Se prohíbe el paso’, 
pero es una entrada abierta sin rejas ni nada”. 

La exposición durante un corto lapso no causa 
efectos adversos, pero para los vecinos que viven 
día a día cerca del relave, puede causar serios 
problemas a la salud y al entorno. Por otra parte, 
al ser un relave abandonado, no se tienen ante-
cedentes de su estado de mantención. 

Con el objetivo de indagar en la información que 
manejan las personas más participativas del 
sector, se entrevistó a la Presidenta de la Junta 
de Vecinos de Lomas de Lo Aguirre.

Lo Aguirre
PAM remediado

10 km

La Africana

Río Mapocho

Laguna Carén

Lomas de Lo Aguirre

CARACTERÍSTICAS RELAVE
Lo Aguirre: 350.000 m³
La Africana: 1.800.000 TON
Mineral: Cobre
Empresa: SMP Nueva Pudahuel
Comunidad, ríos y lagunas cerca.
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VISITA A TERRENO. Vista del relave y, a lo lejos, el 
condominio de Lomas de Lo Aguirre.

RELAVES EN PUDAHUEL. Vista satelital.
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JUNTA DE VECINOS LOMAS DE LO AGUIRRE.
Se entrevistó a Cecilia Godoy, Presidenta de la 
Junta de Vecinos de Lomas de Lo Aguirre, pre-
ocupados de mejorar la calidad de vida de la co-
munidad. Cecilia describe que es un sector pri-
vilegiado de cerros, flora, fauna y biodiversidad. 
Los vecinos son personas que han llegado hace 
poco al sector y son familias de mayor ingreso y 
educación, pero respecto a temas medioambien-
tales, no hay un espacio de diálogo al respecto. 

Profundizando en el tema de PAM y Relaves Mi-
neros, Cecilia expresa que el relave del sector es 
producto de una faena minera que cerró hace 30 
años. Surge el problema del material particulado 
en suspensión, lo cual provoca un serio foco de 
contaminación en la zona.  “Es necesario que la 
información esté al día y que uno pueda tener 
conocimiento de a lo que se expone. Aquí hay 
niños. Y no sabemos los impactos que el relave 
significa en nuestra salud. Además, el Munici-
pio se defiende argumentando que este sector 
fue construido sobre la minera. Este era un sec-
tor privado y vivían las familias que trabajaban 
en la mina. Entonces nosotros de cierto modo 
elegimos vivir aquí, sabiendo que hay minería, 
sabiendo el problema que existe de napas subte-
rráneas” dice Cecilia. 

De la entrevista, se concluye que la comunidad 
está informada respecto a la existencia del relave 
y sus posibles impactos, sin embargo no existe 
información concluyente acerca de ello; no existe 
una organización dedicada al tema y la reacción 
que la comunidad tiene con el relave es un tanto 
desinteresada y pasiva. 

“Es necesario informar 
para que la gente [...]
tenga más cuidado y más 
preocupación. Este es un 
tema invisible y la única 
manera de cooperar es 
entregar información y que 
la gente vea el problema.” 

(Cecilia Godoy, Presidenta de Junta de Vecinos Lomas 
de Lo Aguirre, Entrevista personal, 6 marzo 2017)
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VISITA A TERRENO. Imágenes de la visita al relave.

JUNTA DE VECINOS LOMAS DE LO AGUIRRE. Cecilia 
Godoy, entrevistada en Pudahuel.
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ANÁLISIS COMPARATIVO

PÚBLICO NIVEL DE INFORMACIÓN NECESIDADES

NO SABE
No maneja información de ningún tipo respecto a qué es un 
PAM o un Relave Minero, cuáles son los riesgos ni en qué 

localidades de nuestro país se pueden encontrar.

INFORMACIÓN más detallada y profunda del 
tema, características y riesgos. Esta informa-
ción no puede ser técnica ya que el público no 

está familiarizado con conceptos del tema.

Información más general respecto al tema, 
priorizando en la comunicación de los riesgos 

que representan los PAM y Relaves, para lograr 
una CONCIENTIZACIÓN sobre la problemática.

HERRAMIENTAS ORGANIZATIVAS de 
comunidad para la motivación a la acción y 

movilización.

DIFUSIÓN y VISIBILIDAD del movimiento so-
cial, además de NEXOS con autoridades para 

lograr mesas de diálogo efectivas.

Vaga noción de qué es un PAM y Relave Minero ya que lo 
ha escuchado en los medios, especula acerca de posibles 
riesgos, sin embargo no lo considera importante, por falta 

de motivación o información. 

Está enterado en mayor profundidad sobre la problemáti-
ca ya sea por su educación o porque le han proporcionado 
o ha buscado información, pero no se ha movilizado por 

falta de motivación o por frustraciones del pasado. 

La comunidad maneja información en profundidad, ya está 
organizada y movilizada para exigir medidas rigurosas.

SABE Y 
NO LE 
IMPORTA

SABE Y LE 
IMPORTA

SABE, LE 
IMPORTA Y 
SE MOVILIZA

1

2

3

4

Para analizar los datos obtenidos, se realizó una 
tabla de públicos detectados en la comunidad. 
Luego se realizó una tabla comparativa, funda-
mental para la elección del ámbito a intervenir. 

En LAMPA se observa público de tipo 1 y 2, re-
sultado que se desprende de las entrevistas y 
encuesta realizada a la comunidad; mientras que 
en LO BARNECHEA predomina el público de tipo 
4, lo cual se evalúa como positivo, sin embargo 

PUDAHUEL presenta público de tipo 2, lo cual 
no es muy alentador,  dada la distancia riesgo-
sa del relave de la comunidad. Por otro lado, se 
concluye que en LAMPA y LO BARNECHEA exis-
ten redes entre organizaciones, fundaciones y 
comunidad, lo que hace de estas localidades un 
ambiente propicio para el proceso de diseño del 
proyecto, mientras que PUDAHUEL no presenta 
estos beneficios. 

ESTUDIO DE CAMPO - Metodologías

  

TIPOS DE PÚBLICO. Tabla que clasifica los tipos de 
público identificados en el Estudio de Campo hasta 
ahora descrito.
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LOCALIDAD Público
¿Existen redes 
comunitarias 

que se puedan 
aprovechar?

Nivel de compro-
miso a difundir 

información
Ubicación 
de relave

Impactos
visibles

en relación
 a relaves

Percepción de 
riesgo

asociado a
relave(s)

LAMPA
Sector Larapinta, 
Lampa y Batuco

LO BARNECHEA
Sector Camino a Farellones

PUDAHUEL
Sector Lomas de Lo Aguirre

MEDIO MEDIO

MEDIANA-
MENTE 

SEGURA

MEDIO BAJO

ALTO ALTO RIESGOSA

RIESGOSA

La percepción del riesgo detectada en las co-
munidades es medio/alto lo cual representa un 
buen punto de partida para la concientización de 
las comunidades. Por otra parte, hay cierta in-
formación que maneja la comunidad y que pue-
de ser útil para Fundación Relaves. La ubicación 
de los relaves en las comunidades es riesgosa, 
excepto en LAMPA, en donde los relaves están a 

mayor distancia, aun así representando un ries-
go en aspectos como la contaminación del agua. 
En todas las comunidades se manifiesta que hay 
impactos visibles en relación a los relaves de 
su localidad. Como conclusión, se elige LAMPA 
como lugar de intervención para el proceso de 
diseño del proyecto, ya que a nivel de redes y 
públicos presenta un escenario más abordable. 
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COMPARACIÓN. Tabla comparativa de las localidades 
investigadas a modo de concluir cuál es el escenario 
más abordable.
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Una vez definido el ámbito de intervención, se 
procedió a realizar una investigación más pro-
funda de la comunidad de Lampa. Para indagar 
en las maneras que la comunidad tiene para in-
formarse y qué información maneja la comuni-
dad más participativa respecto a temas de tipo 
medioambiental, se realizó una encuesta a los 
socios de Fundación Roble Alto de Lampa (revi-
sar Anexo 8). Las personas encuestadas (12) se 
encuentran entre las edades de 21 y 60 años, vi-
ven en Lampa y Batuco, y la mayoría vive en la 
comuna hace 10 años o más. Manifiestan estar 
más preocupados en su día a día por temas re-
lacionados a la Contaminación y el Entorno y a 
la Estabilidad Laboral. Todos conversan con su 
familia sobre temas de actualidad, se llevan bien 
con sus vecinos y mantienen una comunicación 
regular con ellos.  La mayoría de ellos utilizan 
internet para buscar información. Con respecto 
al tema de PAM y Relaves Mineros, el 100% ma-
nifiesta que compartiría la información dada la 
importancia de la problemática. Por otra parte, 
las encuestas reflejan que las vías más utiliza-
das para compartir esta información serían, en 
primer lugar, el boca a boca, en segundo lugar, 
Facebook, y en tercero, correo electrónico y 
Whatsapp.

De esta encuesta se desprende que los medios 
utilizados por los socios de la Fundación Roble  
Alto para informarse están en su mayoría rela-
cionados con el uso de internet y la información 
que comparten con sus vecinos. 

Por otra parte y con respecto a los PAM y Relaves 
Mineros, existe conocimiento acerca de qué son, 
pero se observó un gran porcentaje de personas 
que no estaban enteradas que en su comuna 
existían relaves mineros ni tampoco manejaban 
información acerca de sus riesgos. 

Luego de realizada la encuesta, se hizo una pe-
queña presentación sobre el tema, lo cual motivó 
a la conversación y reflexión y se concluyó que 
es una temática 100% necesaria de comunicar, 
visualizar y debatir en la comunidad. 

ENCUESTA FUNDACIÓN ROBLE ALTO 
DE LAMPA

método
4
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FUNDACIÓN ROBLE ALTO DE LAMPA. Encuesta 
realizada a los socios de la Fundación para obtener 
datos de la comunidad más participativa en temas 
medioambientales.
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10 20 30 40 50

PORCENTAJESPREGUNTAS 
PRINCIPALES

60 70 80 90 100

CUANDO ALGO ES 
DE SU INTERÉS 
¿CÓMO BUSCA 
INFORMACIÓN?

¿QUÉ MEDIOS 
UTILIZA MÁS PARA 
INFORMARSE?

¿SABE QUÉ ES UN 
RELAVE MINERO?

¿SABE QUE EN 
SU COMUNA HAY 
RELAVES?

SI REPRESENTAN 
UN RIESGO 
¿QUÉ CREE MÁS 
IMPORTANTE DE 
PROTEGER?

8.3% TV

8.4% FACEBOOK

8.4% PROPIEDAD

75%

75% SALUD

50%

25%

8.3% LECTURA

25% TV
25% RADIO

16.6% BOCA A BOCA

16.6% ENTORNO

66.8% INTERNET

41.6% DIARIOS Y PORTALES ONLINE

GRÁFICO ENCUESTA. Resultados de preguntas 
principales de la encuesta aplicada a la Fundación 
Roble Alto de Lampa.

SI              NO

50%
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Para identificar la reacción de las personas res-
pecto al tema, interacciones críticas, posibles 
focos de preocupación, medios de comunicación 
más utilizados y formatos pertinentes, se realizó 
un modelo experimental participativo, diseña-
do para esta ocasión. Se tomó como referente a 
José Duarte, diseñador y visualizador de datos 
por medio de estrategias análogas y de cons-
trucción de información colectiva (su trabajo se 
describe en sección Referentes). 

Esta estrategia se implementaría en la Expo 
Lampa, instancia que Fundación Roble Alto ofre-
ció compartir con quien suscribe, los días 7, 8 y 
9 de abril. Sin embargo, luego de que la Funda-
ción comunicara el enfoque de la exposición al 
Municipio, este decidió no proporcionar el stand 
en donde se realizaría la intervención. Por ello, 
se decidió actuar de forma rápida e instalar la 
estrategia en la feria de verduras de Larapinta 
los días sábado y domingo por quien suscribe y 
Christian Osorio, colaborador para la instancia.

Se diseñaron los dispositivos que se describen a 
continuación: 

1. INFOGRAFÍA 
Diseñada para la fácil lectura, debido a su for-
mato de viñetas. Introduce al espectador en el 
tema de PAM y Relaves Mineros, definiendo qué 
son, dónde están, cuáles son los riesgos y qué se 
puede hacer respecto al tema. 
Objetivos: Identificar la reacción del público res-
pecto al contenido y las interacciones críticas 
respecto a esta herramienta. 

2. MAPA PARTICIPATIVO
En un principio, este mapa sería proporcionado 
por Fundación Roble Alto de Lampa. A falta de 
este, se ensambló un mapa hecho a mano jun-
to con  pestañas del mapa anterior. Este mues-
tra los PAM y Relaves Mineros de la comuna de 
Lampa, describe sus características y se relacio-
na con una escala de riesgos. La persona puede 
pegar un sticker en el lugar donde viven. 
Objetivos: Identificar la reacción del público res-
pecto al contenido y las interacciones críticas 
respecto a este formato. 

3. PREGUNTAS PARTICIPATIVAS 
Destinadas a medir el nivel de información de la 
comunidad antes de la experiencia. Para ello se 
pregunta ¿Sabías qué era un relave minero antes 
de esta exposición?, a lo que las personas debían 
responder pegando un sticker del color de su 
respuesta.  Además, se preguntó sobre qué di-
mensión es la que más ven afectada por los rela-
ves mineros (salud, entorno o propiedad) y sobre 
medios de comunicación utilizados.
Objetivos: Medir el nivel de información que la 
comunidad maneja, sus focos de preocupación y 
qué medios pueden ser pertinentes para infor-
mar a la comunidad. 

4. IMÁGENES FORMATO PICTOLINE
Diseñadas para instar a la profundización de la 
información en redes sociales. Para ello se in-
corporaron las direcciones de Facebook de las 
fundaciones Roble Alto y Relaves, además de un 
Facebook asociado a la actividad.
Objetivos: Medir el nivel de personas que ingresa 
a las páginas y pone Me Gusta. 

MODELO EXPERIMENTAL
PARTICIPATIVO

método
5

ESTUDIO DE CAMPO - Metodologías

  

MODELO EXPERIMENTAL PARTICIPATIVO. 
Dispositivos diseñados para exponer la problemática 
a nivel más masivo y obtener datos de la comunidad 
de forma más participativa.
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ANEXO:
Fotos para hacer visible 
y creíble la información
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FRASES DESTACADAS
“Esto es muy importante. Más que Sernageomin 
o el Estado, es el Municipio el que debe informar. 
Podría haber un mapa en la página del Munici-
pio que muestre toda esta información. Un mapa 
sería súper bueno para que la gente entendiera 
lo que tiene en su territorio. Uno cuida a sus hi-
jos, es lo principal. A mi me preocupa el tema del 
agua, porque sale turbia y eso te lo tomas”

“Es mucho mejor cuando se comunica esto entre 
vecinos. La gente que sabe le habla al vecino que 
no sabe, surge la identificación y la organización” 

DESARROLLO DE EXPERIENCIA
DÍA SÁBADO 8.- Los dispositivos fueron instala-
dos en una reja contigua a la feria de verduras de 
Larapinta. Las personas se detenían a preguntar 
de qué se trataba la exposición. A toda persona 
se le explicó el tema, se les invitó a responder las 
preguntas y a observar el mapa. En un momen-
to, Pablo, vecino del sector, conocedor del tema 
y encuestado en la Instancia 1, se acercó y ma-
nifestó su interés por el trabajo realizado. “Uno 
debe estar preparado para resguardar su salud y 
su bienestar. La gente debe informarse, evaluar 
la información que tú le entregas, que se active 
y que se exija que los PAM se fiscalicen y que la 
legislación sea clara para la gente”. La comuni-
dad se mostró muy receptiva a la información. El 
100% de las personas agradecieron la iniciativa.

DÍA DOMINGO 9.- Esta vez, el lugar fue elegido 
según la observación del día anterior respecto a 
la cuadra más transitada. La mayoría sabe qué 
es un relave minero pero están en desconoci-
miento de que existen PAM y Relaves Mineros en 
su comuna. Se sorprenden y muestran interés 
por informarse más.  

ESTUDIO DE CAMPO - Metodologías

  

MODELO EXPERIMENTAL PARTICIPATIVO. Registro 
fotográfico de la experiencia.
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Laguna de Batuco

RESULTADOS MAPA

Lampa Centro: 1
Camino a Batuco: 1

Sol de Spt: 1

Larapinta: 38

BATUCO

CONCLUSIONES Y RESULTADOS
La metodología aplicada fue una instancia muy 
positiva para la recolección de información de la 
comunidad, sus aprensiones respecto al tema y 
su forma de interactuar con los dispositivos. 

PÚBLICO
Las personas que tuvieron interés de acercarse 
están en el rango de los 35-55 años, la mayoría 
gente adulta joven y con hijos.

DISPOSITIVO MÁS UTILIZADO
Mapa participativo. Dispositivo necesario para 
articular la información respecto a los riesgos 
asociados a PAM y Relaves Mineros y crear una 
conciencia a través de la visualización de su cer-
canía con la comunidad.

INTERACCIONES CRÍTICAS
Mapa Participativo. El 100% de las personas que 
se acercaron, preguntaron sobre la ubicación de 
los PAM y Relaves Mineros. Se logró el diálogo y 
la articulación de la información.
Infografía. Las personas leían superficialmente 
la infografía, sin intención de profundizar. 
Preguntas. Los stickers de colores llamaban mu-
cho la atención, sin embargo, poca gente pegaba 
el sticker por sí sola, si no que había que guiarlo 
en la experiencia. 
Pictolines. Pocas personas preguntaron por una 
plataforma para profundizar la información. Sólo 
2 personas dieron Me gusta en Facebook.
Fotos. Aunque fueron incorporadas en último mi-
nuto, fueron muy útiles para visualizar las for-
mas y texturas de los depósitos. 

ESTUDIO DE CAMPO - Metodologías

10 20

NÚMERO DE PERSONASPREGUNTAS 
PRINCIPALES

30 40 50

¿CUÁL ES EL MEDIO 
QUE MÁS OCUPAS 
PARA INFORMARTE?

¿SABÍAS QUÉ ERA 
UN RELAVE MINERO 
ANTES DE ESTA 
EXPOSICIÓN? 

SI REPRESENTAN 
UN RIESGO ¿QUÉ 
CREES MÁS 
IMPORTANTE DE 
PROTEGER?

3 - WHATSAPP

3 - ENTORNO
3 - PROPIEDAD/SEGURIDAD

32
43

4 - IMPRESOS (DIARIOS Y REVISTAS)

TODAS LAS ANTERIORES
11 - SALUD Y ENTORNO POR IGUAL

30 - SALUD

SI              NO

18 - RADIO/TV

20 - FACEBOOK
21 - DIARIOS Y PORTALES ONLINE

  

GRÁFICOS. Resultados de la experiencia.
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Para abarcar una mayor cantidad de personas 
que respondiera las preguntas frecuentes a lo 
largo de todas las experiencias, se aplicó una en-
cuesta en Expo Lampa los días 8 y 9 de abril de 
2017 (revisar Anexo 9). Ya que la encuesta no era 
una actividad autorizada por el municipio y, ob-
servando que en la Expo había mucha presencia 
de funcionarios municipales y Carabineros, se 
procedió con cautela a hacer la encuesta, inten-
tando llegar a una muestra representativa. 

Los encuestados (30) se encuentran en el inter-
valo etario aproximado de 30 a 60 años, de ocu-
paciones como comerciantes, dueñas de casa,  
conductores, administrativos, entre otros. La 
mayoría vive en el sector hace más de 5 años y 
son jefes de familia. Según los resultados de la 
encuesta, son personas que en su mayoría se 
preocupan día a día, en primer lugar, de la salud 
y luego de la contaminación y entorno, estabili-
dad laboral y bienestar familiar. La mayoría con-
versa con su familia sobre temas de actualidad, 
por otro lado, casi el 100% de los encuestados 
no participa de ninguna organización a nivel de 
comunidad. El 100% se lleva bien con sus vecinos 
y mantiene una comunicación regular. Un 76,6% 
de los encuestados se informa vía internet, se-
guido por el “boca a boca” con un 13,3%. En 
relación al tema de PAM y Relaves Mineros, los 
encuestados declaran que les gustaría recibir in-
formación referente a cómo afectan, riesgos que 
representa la existencia de estos y la seguridad 
con la que cuentan. Por otro lado, el 100% decla-
ra que compartiría esta información y los medios 
que más se utilizarían son el “boca a boca” y en 
segundo lugar, Facebook. 

ENCUESTA
EXPO LAMPA

método
6

ESTUDIO DE CAMPO - Metodologías

10 20 30 40 50

PORCENTAJESPREGUNTAS 
PRINCIPALES

60 70 80 90 100

¿SABE QUÉ ES UN 
RELAVE MINERO?

¿SABE QUE EN 
SU COMUNA HAY 
RELAVES?

SI REPRESENTAN 
UN RIESGO ¿QUÉ 
CREES MÁS 
IMPORTANTE DE 
PROTEGER?

SI              NO

53.3%

33.3%

46.7%

66.7%

0% PROPIEDAD
6.7% ENTORNO
6.7% TODAS LAS ANTERIORES

13.3% SALUD Y ENTORNO
73.3% SALUD

  

GRÁFICO. Resultados de la encuesta.

  

EXPO LAMPA. Fotografías de la instancia.



 |   5 9 

Luego de realizar las metodologías planteadas, 
se ha llegado a una serie de conclusiones des-
critas a continuación: 

VULNERABILIDAD
Se identificó a Lampa como la zona más vulnera-
ble en cuanto a la falta de información. Dado que 
la información es el escalón principal y el punto 
básico que debe estar presente en comunidades 
cercanas a relaves, Lampa se identifica como el 
territorio más pertinente a intervenir. 

PERCEPCIÓN DEL RIESGO
Se identifica que en Lampa hay una percepción 
del riesgo baja relacionado a los relaves, es de-
cir, se subestiman los riesgos y posibles impac-
tos. Esto porque no hay información ni concien-
cia respecto al tema. 

NECESIDADES
• Concientizar a la comunidad e involucrar a 

los ciudadanos como sensores y proveedo-
res de información relevante.

• Generar espacios de información y diálogo a 
través de la participación. 

• Asimilar una situación problemática como 
un problema comunitario. 

• La estrategia comunicacional debe partir de 
la base de las amenazas, riesgos e impac-
tos POSIBLES.

• A largo plazo, es necesaria la exigencia de 
información transparente respecto al tema.

• Comunicar entre vecinos la problemática y 
dirigir la información desde los que saben 
hacia los que no.  

• Aprovechar instancias de participación co-
munitaria como juntas de vecinos, comités,  
organizaciones medioambientales, etc.

DATOS CLAVE LAMPA

COMUNIDAD
• Nivel bajo de participación
• Casi el 100% se lleva bien con sus vecinos
• La mayoría tiene hijos 

MEDIOS
• La mayoría busca información por internet.
• Lo que más utilizan para ello es Diarios y 

Portales Online y Facebook.

PAM Y RELAVES MINEROS
• La mayoría sabe qué es un Relave Minero.
• La mayoría no sabe que existen relaves en 

su territorio.
• Les preocupa proteger salud y entorno.

COMPARTIR
• La mayoría compartiría la información en 

primer lugar vía “boca a boca” y en segundo 
lugar, por Facebook.

Análisis de 
Estudio de 
Campo

Dispositivo capaz de articular toda la información que una persona debería ma-
nejar con respecto a PAM y Relaves Mineros.

Los públicos más críticos a abordar son de tipo 
1 (no sabe) y 2 (sabe y no le importa).

MAPA =

PÚBLICOS =

ESTUDIO DE CAMPO - Análisis
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ÁMBITO
PREVENCIÓN

PROYECTO
CONTEXTO

PAM Y 
RELAVES
 MINEROS

USUARIO
COMUNIDADES 

CERCANAS

Informar y educar sobre 
PAM y Relaves Mineros, 
sus riesgos e impactos

En Chile hay más de 700 
relaves mineros y muchos 

PAM sin regulación.

No se involucra a las 
personas en la producción de 

información

Vulnerabilidad 
aumenta al no 

manejar información

Mantener el 
espacio de 

diálogo creado.

Propiciar espacios 
de diálogo, 

interacción y 
democratización de 

la información.

La información no 
es visible ni está 
articulada Viven cerca de 

PAM y relaves 
mineros

Instar a la identificación 
del problema como 

comunidad.

No hay medidas 
preventivas 

efectivas No hay diálogo 
respecto
 al tema

Involucrar a la 
comunidad como 
sensores de la 
problemática.

Concientizar y 
sensibilizar sobre 
la problemática

No hay  
antecedentes 
concluyentes 

de su estado e 
impactos.

No demuestra 
interés en 

el problema 
por falta de 

motivación o  
info.

No hay 
legislación 
rigurosa ni 
respuesta 
en caso de 
desastre

Pudieran sufrir 
impactos de los 
PAM y Relaves
sin saberlo

Hacer visible la 
problemática

Elementos
Esenciales

ESTUDIO DE CAMPO - Elementos Esenciales



 |   6 1 

Según lo investigado, se corrobora que la infor-
mación acerca de esta problemática en las co-
munidades es relativamente escasa, no está ar-
ticulada y no hay espacios de diálogo en torno al 
tema, como es el caso de Lampa. Sin embargo 
existe una voluntad incipiente por recibir infor-
mación. Para ello nace la necesidad de crear 
estrategias de concientización a través de ins-
tancias comunitarias de visualización participa-
tiva, para instar a la identificación de la proble-
mática a nivel comunitario, además de dotar de 
importancia a Fundación Relaves por medio de 
una herramienta que les permita abarcar más 
comunidades en la entrega de información, que 
les permita crear redes y acopio de datos para 
en el futuro proyectar acciones con esas co-
munidades. La visualización de la problemática 
debe acercar la temática a las personas, pro-
moviendo la visión integradora del territorio, la 
visualización de riesgos e impactos indeseados y 
una sutil motivación a compartir la información. 

Se considera que las personas tienen la capaci-
dad de hacerse cargo de ellos mismos y hacer 
una diferencia, lograr ser concientes y a su vez, 
aportar información fundamental para el desa-
rrollo de acciones que respondan a sus intereses 
y necesidades. 

Este proyecto apunta a que se hace necesaria 
una institución sin fines de lucro, que involu-
cre a las personas como sensores del tema, es 
decir, ciudadanos partícipes de la producción, 
construcción, incorporación y expansión de la in-

formación relevante y Fundación Relaves puede 
convertirse en esa institución. Se considera que, 
el introducir un elemento de conversación coti-
diana es una cuestión muy importante. Ciertos 
temas se empiezan a hacer reales en la medida 
en que se convierten en temas de conversación 
cotidiana. Este proyecto se plantea como el ini-
cio de un proceso que consta en que Fundación 
Relaves pueda lograr que las comunidades to-
men conciencia del problema a través del diá-
logo, logren incorporarse como ciudadanos 
sensores del tema, aportando información re-
levante y, eventualmente, lograr a futuro una 
articulación de comunidades y redes que per-
mitan movilizar a las personas en el proceso de 
exigencia.

CAIMANES. Protestas en el pueblo de Caimanes 
contra el tranque de relave El Mauro, IV Región.

Conclusiones
Preliminares

Ciertos temas se empiezan 
a hacer reales en la medida 
en que se empiezan a hacer 
temas de conversación 
cotidiana.

ESTUDIO DE CAMPO - Conclusiones Preliminares





03
¿QUÉ 
HACER?

OBJETIVO
Encontrar una oportunidad para el desarrollo del 
proyecto desde la disciplina del diseño.
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En esta sección

DISEÑO Y 
VISUALIZACIÓN DE 

INFORMACIÓN

NARRATIVAS 
TRANSMEDIA

Llevan a la

Necesita de

STORYTELLING

EXPERIENCIA PREVIA MATERIAL
LÓGICO

INTERACCIÓN
GRUPAL

CAPTAR EL
INTERÉS

USO DE DIVERSOS 
MEDIOS

CONCIENTIZACIÓN
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STORYTELLING
Utilizando el concepto de relato en las NT y la 
relación de José Duarte con el Storytelling vi-
sual, podemos hacer un cruce con el Storytelling 
como el arte de contar una historia usando len-
guaje sensorial, en este caso visual, que permi-
te a los oyentes interiorizar, comprender y crear 
significado personal de ello.

Se incorpora el uso del storytelling como he-
rramienta discursiva y visual para generar con-
ciencia sobre temas y problemáticas relevantes 
como el de este proyecto de título: PAM y Relaves 
Mineros. 

JOSÉ DUARTE. Visualización análoga de la información.

Como resumen, la investigación y el estudio de 
campo permitieron entender y dimensionar la 
problemática de PAM y Relaves Mineros de una 
manera concreta y general. El objetivo en esta 
sección es decidir cómo mostrar esta informa-
ción a un público relativamente universal y eva-
luar de qué manera hacerlo para concientizar. 

DISEÑO Y VISUALIZACIÓN 
DE INFORMACIÓN (DI Y VI)
Para lograr que el público adquiera un nivel de 
información suficiente para lograr una concienti-
zación, además de obtener información por par-
te de las comunidades, es necesario articular los 
puntos más relevantes del tema en un dispositivo 
que permita incorporar la información de mane-
ra visual y participativa, obteniendo además da-
tos útiles para Fundación Relaves. Es ahí donde 
el Diseño y Visualización de Información juegan 
un rol fundamental. José Duarte, diseñador de 
información y visualización de Colombia, men-
ciona que a menudo se olvida que no se trata de 
hacer visualizaciones, se trata de hacer la infor-
mación visible. El corazón de toda visualización 
es generar una experiencia entre el observador 
y la información, esto es clave para lograr una 
incorporación de la misma.

El Diseño de Información según Horn (1999) es 
la conexión entre la información, el pensamiento 
humano y el uso. Los requisitos principales de 
un buen DI son: 

• Documentos comprensibles
• Sistemas interactivos
• Espacios de info. navegables

En un buen DI, las herramientas utilizadas deben 
mostrar la información de manera panorámica, 
global y coherente. 
 
NARRATIVAS TRANSMEDIA (NT)
Hablando de los sistemas interactivos y espacios 
de información navegable del DI, las Narrativas 
Transmedia son una buena definición de estos 
espacios. Las NT normalmente suelen aplicarse 
a las diversas plataformas tecnológicas con el 
objetivo de expandir un relato entre sus audien-
cias. En el libro “Narrativas Transmedia” de Car-
los A. Scolari, se manifiesta que hoy existe una 
fragmentación de las audiencias, estas son cada 
vez más heterogéneas y las NT apuntan a demo-
cratizar el relato. La mejor estrategia consiste en 
escuchar a estas audiencias y ofrecerles distinto 
tipo de contenidos y espacios de intercambio. 

Según Carlos A. Scolari, las NT son una expan-
sión de un relato a través de varios medios y la 
colaboración de usuarios en ese proceso. Según 
el periodismo transmedia, los requisitos para la 
creación de una NT son: 

• Motivar a usuarios a compartir noticias 
en sus redes, llegando a más público.

• Activar la curiosidad del público para 
que profundice la información.

• Que el contenido y el relato sea coherente.
• Sumar público diverso.
• Impactar al público.
• Que el usuario pueda recuperar y usar la 

información. 
• Captar la complejidad del problema.
• Motivar a que el público intervenga en el 

mundo real y solucione problemas. 

DISEÑO Y CONCIENTIZACIÓN

¿QUÉ HACER? - Diseño y Concientización
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JOSÉ DUARTE. La visualización análoga de la info.
 como herramienta para la concientización.

ICONOCLASISTAS. Proyectos que combinan el arte 
gráfico, los mapeos creativos y la investigación colectiva. 

CONCIENTIZACIÓN
La toma de conciencia se relaciona con el cam-
bio de percepción respecto a una problemática, 
un riesgo y a sus impactos involucrados. Pero 
¿cómo adquirir conciencia respecto a temas 
polémicos, sensibles y que requieren de un alto 
entendimiento de la información?. Según Paulo 
Freire, educador y filósofo, la concientización es 
un proceso cultural,  el cual debe apelar a que 
los participantes se involucren en un proceso 
de compartir, dialogar y reflexionar críticamen-
te para lograr gestar nuevas ideas y soluciones. 
El Aprendizaje Significativo puede ayudar a estos 
objetivos. Según estudios de autores como Au-
subel, Novak, Gowin, Vergnaud, Freire y Moreira, 
se pueden mencionar los principales puntos de 
un Aprendizaje Significativo: 

1. EXPERIENCIA PREVIA:
Se debe considerar el conocimiento previo. En 
este sentido, las experiencias y contexto en el 
que vive quien aprende se considera un tipo de 
conocimiento previo. Las primeras situaciones 
presentadas al que aprende deben corresponder 
a su mundo, su entorno, su cultura. Son las si-
tuaciones que le dan sentido al conocimiento. Así 
se produce una construcción del propio aprendi-
zaje desde lo más general a lo más específico.

2. MATERIAL LÓGICO Y SIGNIFICATIVO:
Se presentan argumentos del tema, los cuales 
deben estar relacionados con las experiencias 
previas del que aprende. El material didáctico 
produce reflexión en relación al tema que se 
quiere estudiar, promoviendo el pensamiento 
crítico y la participación. A partir del conocimien-
to previo de quien aprende, se construye la nueva 
información mediante el uso de este material. 

3. CAPTAR EL INTERÉS:
 Los intereses y conocimientos individuales se 
exteriorizan con el uso de “preguntas intencio-
nadas” que ayudan a organizar conocimientos y 
exteriorizar conclusiones. 

4. INTERACCIÓN GRUPAL: 
La enseñanza no debe ser monológica, si no dia-
lógica.  Los miembros del grupo externalizan 
sus reflexiones críticas. El aprendizaje se debe 
evaluar tanto de forma individual como grupal, el 
que aprende debe externalizar sus conclusiones.

5. USO DE DIVERSOS MEDIOS:
 Las tecnologías de información y comunicación 
deben incorporarse a la enseñanza, de manera 
de potenciar las acciones de aprendizaje.

¿QUÉ HACER? - Diseño y Concientización
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FORMULACIÓN 

OBJETIVO
Diseñar un dispositivo que permita la concientización por medio de la entrega de 
contenido, y el levantamiento de información  para el uso de Fundación Relaves, 
incorporando a las comunidades como sensores y participantes de la producción, 
construcción y expansión de la información.
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En esta sección

PROBLEMA

POR QUÉ

USUARIO

ACTORES
Fundación Relaves

Comunidad creada por F. Relaves
Socios Locales

Comunidad

ESTRATEGIA
Investigar
Adaptar

Implementar  *Sistematizar
Articular

BENEFICIARIOS DÓNDE Y CUÁNDO

PARA QUÉ

OPORTUNIDAD OBJETIVOS

QUÉ
Kit que consta de una serie de dispositivos  
didácticos orientados a generar  conciencia 

respecto al tema de PAM y Relaves Mineros, sus 
riesgos e impactos a nivel global y local, y a su 
vez obtener información de las comunidades. 
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Kit que consta de una serie de dispositivos  di-
dácticos orientados a generar  conciencia res-
pecto al tema de PAM y Relaves Mineros, sus 
riesgos e impactos a nivel global y local, y a su 
vez obtener información de las comunidades, a 
través de la introducción de un elemento de con-
versación cotidiana.

La información respecto al tema es pública pero 
de difícil acceso, no es visible ni transparente, 
no está articulada ni unificada. Por ello no existe 
conciencia respecto de amenazas, riesgos e im-
pactos sobre la población ni un involucramiento 
de las comunidades en torno a la producción, 
construcción y expansión de la información so-
bre el tema.

Lograr la concientización de las comunidades, 
generando un diálogo informado que permita 
reconocer y dotar de importancia los aspectos 
fundamentales sobre el tema de PAM y Relaves 
Mineros, permitiendo además la generación de 
las condiciones básicas que posibiliten a la Fun-
dación Relaves conectar con las personas.

PROBLEMA
Los PAM y Relaves Mineros representan una ame-
naza latente en Chile, generan un alto impacto en 
el medioambiente y el desarrollo de la vida en las 
comunidades. Acerca de ellos existe información 
para debatir sobre el tema, pero esta es de difícil 
acceso, no es visible ni transparente, no está arti-
culada ni unificada. Esto genera una baja concien-
cia en las comunidades respecto al tema, las cua-
les subestiman los riesgos e impactos posibles y 
sobre-estiman sus capacidades para afrontarlos. 

OPORTUNIDAD
La visualización de este tipo de problemáticas 
es una necesidad. El diseño es la herramienta 
que puede ayudar a visualizar, concientizar, di-
mensionar, debatir y sondear respecto al tema y 
cómo afecta en la vida de las personas.

OBJETIVO GENERAL
Generar conciencia de riesgos e impactos de la 
problemática a través de la entrega de informa-
ción sobre los PAM y Relaves Mineros, por medio 
de la introducción de un elemento de conversa-
ción cotidiana que inste a la participación y la vi-
sualización del problema como un tema comuni-
tario, permitiendo además obtener información 
relevante para Fundación Relaves.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Generar conciencia a través de la entrega y 

evaluación de información de manera grupal 
y socializada, respecto a amenazas, riesgos 
e impactos de los PAM y Relaves Mineros.

• Incorporar a la comunidad como sensor y 
participante de la producción, construcción y 
expansión de la información.

• Posibilitar la expansión del diálogo informado.

Qué

Por qué

Para qué

FORMULACIÓN - Qué, Por qué y Para qué
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QUIEN IMPLEMENTA/SISTEMATIZA: 
Fundación Relaves. Organización sin fines de lu-
cro capaces de beneficiar el diálogo y articular a 
la comunidad en torno a esta problemática. 

QUIEN ENTREGA/CAPTURA INFORMACIÓN: 
Facilitadores voluntarios captados por Fundación 
Relaves. Estos son académicos, estudiantes y 
personas que tienen actividad en las plataformas 
de la Fundación, interesados en realizar aportes 
en el tema y en labores sociales. Deben ser pun-
tuales, con alma de liderazgo, atentos, educados, 
con una buena memoria, capaces de exponer ar-
gumentos, ordenados y pacientes. Estas caracte-
rísticas son fundamentales en el desarrollo de la 
experiencia de uso del Kit. 

QUIEN RECIBE LA INFORMACIÓN: 
Tomando en cuenta el trabajo de campo realiza-
do y las necesidades de este proyecto se describe 
a quien recibe la información:

1. Personas entre 35 a 55 años
La mayor cantidad de personas interesadas en 
el tema, analizadas en el trabajo de campo, se 
ubican en este rango etario. Son jefes de familia 
y se preocupan del bienestar, la salud y la familia.

2. Participantes de reuniones de juntas de vecinos, 
comités u otras organizaciones de tipo medioam-
biental o social. Se abarca el segmento de pobla-
ción más participativo dado que tienen alma de 
liderazgo, compromiso comunitario y voluntad de 
compartir información. 

Usuario
3. De comunidades cercanas a PAM y Relaves Mi-
neros que no hayan reaccionado respecto al tema, 
ya sea por falta de motivación o información. Se 
abarcan como mínimo comunidades y pueblos y 
como máximo comunas de las distintas regiones 
de nuestro país. Esto para establecer mínimos y 
máximos respecto a la información a entregar. 
Se hace necesaria hacer visible la problemática 
en estas comunidades ya que así se pueden pro-
yectar a futuro el desarrollo de lazos con comu-
nidades ya organizadas y movilizadas respecto al 
tema. 

4. Residentes en Chile. Debido a que la informa-
ción y problemática presentadas nace a partir del 
contexto social actual de Chile, es necesario que 
las personas que participen de la dinámica sean 
personas residentes en el país y que se rijan por 
las leyes chilenas.

BENEFICIARIOS
Fundación Relaves, socios locales (JJVV, organi-
zaciones, comités, etc), vecinos de la comunidad.

DÓNDE Y CUÁNDO
Reuniones comunitarias, levantadas en conver-
saciones previas con Fundación Relaves; o, en su 
defecto, reuniones y seminarios organizados por 
Fundación Relaves.  Que tengan un lugar/fecha 
de reunión definidos, con mesas y paredes para 
pegar papeles, sin mucho ruido ambiente, ilumi-
nado, con capacidad de recibir a asistentes. Con 
duración máxima de 30 a 45 minutos (depende de 
cantidad de asistentes).

FORMULACIÓN - Usuario
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ción vinculará a esta comunidad online con las 
comunidades afectadas para materializar po-
sibles acciones de colaboración en terreno. De 
esta comunidad online surgen los voluntarios 
que serán capacitados para ser los facilitadores 
que implementan el proyecto en terreno. 

SOCIOS LOCALES
Fundación Relaves contacta a socios locales 
(JJVV, fundaciones, ONGs u organizaciones am-
bientales o comunitarias) para la implementa-
ción del proyecto y/o la realización de trabajo 
conjunto en terreno en materia de PAM y Relaves 
Mineros tales como mediciones, reportajes, etc. 
Estos socios locales proveerán las instancias de 
reuniones para que el proyecto se implemente. 
A su vez, pueden percibir beneficios en cuanto a  
utilizar las redes creadas por Fundación Relaves 
para definir trabajos colaborativos en otras áreas 
de índole comunitaria.  

COMUNIDAD
Otro pilar fundamental del proyecto. La comu-
nidad son principalmente las personas que re-
ciben esta información y a su vez, la comparten 
y expanden con sus círculos cercanos, además 
de proveer información relevante a Fundación 
Relaves. La comunidad puede percibir un bene-
ficio a través de la traducción de la información 
respecto a la materia de PAM y Relaves Mine-
ros, haciéndolo más cercano a sus códigos co-
tidianos. Por otra parte, la comunidad, al igual 
que los socios locales y la comunidad creada por 
Fundación Relaves, puede aprovechar las redes 
creadas para establecer trabajos comunitarios 
colaborativos.

Para lograr los diversos cometidos de este pro-
yecto, se requiere de una estrategia capaz de 
integrar a los actores más importantes en torno 
a un proceso que apunte a la participación y el 
diálogo. Se trabajará en torno a 4 actores clave.

FUNDACIÓN RELAVES
Pilar fundamental del proyecto. La Fundación es 
el organismo que desarrolla, implementa y le da 
continuidad al proyecto. Es el organismo que co-
necta a todos los actores en torno a esta inicia-
tiva, aportando contenido, estrategias y sistema-
tizando información que surja de la comunidad.
 
El beneficio que percibe Fundación Relaves es 
poder tener una herramienta que cumpla los 
objetivos que persiguen: democratizar la infor-
mación, generar conciencia, tener más llegada 
e involucrar a la comunidad como sensor y ex-
pansor de la información. El proyecto facilitará 
la articulación de la información y las diversas 
formas de entregarla en torno a una narrativa y 
así poder abarcar un público más amplio. 

COMUNIDAD CREADA POR F. RELAVES
Esta comunidad es una agrupación de académi-
cos, profesionales, estudiantes e interesados en 
el tema que tienen actividad en redes sociales y 
en la web de relaves.org, lo que genera una opor-
tunidad de convocar a participar de la implemen-
tación del proyecto y la entrega de información. 
Fundación Relaves se vincula con el mundo aca-
démico, entregando información relevante que 
surja en terreno, así como también sobre temas 
de participación, lo que permitirá abrir nuevas 
líneas de investigación. Por otra parte, la Funda-

 Fundación 
 Relaves 

 Socios 
 locales  COMUNIDAD 

 Comunidad 
 creada por 
 F. Relaves 

Actores

FORMULACIÓN - Actores

DIAGRAMA. Relaciones entre los distintos actores 
de este proyecto. 
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Entendiendo los plazos para el desarrollo de esta 
propuesta y la complejidad de la misma, se de-
cide implementar para este proyecto de título, 
sólo el elemento más importante de la etapa 
“C” el cual es generar  una experiencia de vi-
sualización y obtención análoga de información 
a través de un Kit que será implementado me-
diante facilitadores convocados por Fundación 
Relaves. Este fue elegido dado que se considera 

Estrategia

1. Investigar en terreno  
características del caso.

2. Establecer contacto 
con socios locales.

3. Fijar fecha y hora de 
implementación.

Evaluación y recolección 
de datos.

Kit.Adaptación de Kit.
Capacitación.

Kit.

Herramientas de sistemati-
zación de info.

Plataformas web
Talleres

Herramientas de organi-
zación comunitaria.

Plataformas web

1. Incorporar información 
recopilada en terreno.

2. Adaptar plantillas del 
Kit al contexto de la 

comunidad a intervenir.

3. Establecer requeri-
mientos según contexto.

4. Se convoca y capacita a 
facilitadores.

1. Sistematizar informa-
ción obtenida.

2. Las personas que pro-
fundicen la información, 
pueden dar feedback en 

las diversas plataformas.

3. Convocar a personas 
interesadas en participar 

del proyecto.

4. Se realizan talleres a 
nuevos facilitadores e 

interesados.

1. F. Relaves proyecta 
líneas de acción con 

comunidades ya concien-
tizadas.

2. F. Relaves articula, co-
necta y moviliza a comuni-

dades no movilizadas.

3. F. Relaves realiza me-
sas de diálogo con comu-
nidades para establecer 

nuevas ideas y soluciones. 

1. Se implementa el Kit:

• Se entrega información
• Los asistentes evalúan y 

dialogan la información
• La comunidad entrega 

info. relevante.
• Se hacen concientes a 

través del diálogo
• Adquieren material e in-

dicaciones para compar-
tir y profundizar la info. 

• Se invita a participar y 
colaborar con F. Relaves.

ETAPA A

IN
ST

AN
CI

AS
M

ET
OD

OL
OG

ÍA
S

ETAPA B ETAPA C ETAPA D ETAPA E

 INVESTIGAR   ADAPTAR   IMPLEMENTAR   SISTEMATIZAR   ARTICULAR  

el punto inicial del proceso proyectado a través 
de la concientización por medio de la introduc-
ción de un elemento de conversación cotidiana 
a través de la entrega de información, participa-
ción y el diálogo reflexivo. Las etapas descritas a 
continuación hacen referencia al proceso propio 
que se pretende iniciar en cada comunidad.  En 
la siguiente página se pueden encontrar las des-
cripciones de cada etapa en mayor profundidad.

FORMULACIÓN - Estrategia

DIAGRAMA. Etapas del proceso a iniciar en cada 
comunidad con la implementación del Kit. 
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PASO A PASO
Dado el carácter participativo del proyecto, se es-
tablecen ciertos lineamientos que deben ser res-
petados en la implementación del Kit, indepen-
diente de la comunidad a intervenir. Sin embargo, 
a raíz del estudio de campo realizado se puede 
determinar que todos los contextos de las comu-
nidades en donde el Kit se implementará varían: 
tanto sus códigos socioculturales, sus visiones 
de mundo, sus expectativas y preocupaciones, 
su nivel de conocimientos y sus formas de inte-
ractuar con la información, etc. Es por ello que la 
metodología diseñada en este proyecto responde 
a esa heterogeneidad y situaciones cambiantes 
en las que se implementará. Busca entregar 
contenido desde distintos medios de abstracción 
y representación de la información. 

Por otra parte, es importante mencionar que las 
etapas A y B serán exclusiva responsabilidad de 
Fundación Relaves y, además de ser similares al 
proceso de levantamiento de la información de 
este proyecto de título no serán incluidas como 
etapas “a implementar” en este documento. A 
continuación, se procede a describir las etapas 
del proceso en donde el proyecto se enmarca. 

ETAPA A: INVESTIGAR
Fundación Relaves debe realizar una investiga-
ción del ámbito a intervenir, para obtener datos 
acerca de las características del lugar. Esta se 
relaciona con niveles de información y movili-
zación detectados en la comunidad respecto al 
tema de PAM y Relaves Mineros, lugares dota-
dos de valor en el lugar, preocupaciones del día 
a día, medios más utilizados para informarse y 

Se decide implementar para 
el proyecto de título, sólo el 
elemento más importante 
de la etapa “C” el cual es 
generar  una experiencia de 
visualización y obtención 
análoga de información a 
través de un Kit que será 
implementado a través de 
facilitadores convocados por 
Fundación Relaves.

expectativas respecto de información que espe-
ran recibir. Todo esto será utilizado para adaptar 
los dispositivos del Kit que lo permitan, para un 
mejor desempeño y llegada a la comunidad. Por 
otro lado, se establece contacto con socios loca-
les para coordinar la implementación del Kit en 
una instancia de reunión ya existente.

ETAPA B: ADAPTAR
Se incorpora la información recopilada en terre-
no con el fin de llegar a conclusiones y establecer 
las adaptaciones que se realizarán al Kit. Estas 
modificaciones serán efectivas gracias a que el 
Kit funciona como soporte y plantilla para incor-
porarlas. Se establecerán requerimientos según 
el contexto de implementación tales como ca-
racterísticas físicas y valor del sector, materiales 
necesarios, número de personas asistentes lo 
cual determinará el número de Kits que se lle-
vará, entre otros, con el fin de realizar la mejor 
implementación posible.

Por otra parte se realiza la convocatoria a vo-
luntarios que quieran ser facilitadores de la 
instancia. Para ello se realiza una difusión en 
redes sociales. Fundación Relaves realizará las 
capacitaciones vía presencial, además de tener 
libertad para decidir si este facilitador será algún 
integrante del equipo de Fundación Relaves o un 
voluntario captado. Para comunidades en donde 
surjan personas interesadas que quieran imple-
mentarlo, la capacitación puede ser realizada vía 
internet o a través de un video introductorio para 
la implementación del Kit, el cual le llegará a esa 
persona por correo físico con previa solicitud de 
este a la Fundación. 

DESCRIPCIÓN DE ETAPAS

FORMULACIÓN - Estrategia
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ETAPA C: IMPLEMENTAR
Se implementa el Kit en la instancia detectada 
por Fundación Relaves. Este Kit consta de una 
experiencia de 30 a 45 minutos en donde pueden 
hacer uso de él un máximo de 10 personas. Si 
el número de participantes fuera mayor, se debe 
dividir el total en grupos de máximo 10 personas 
para que cada grupo haga uso de 1 Kit. Para la 
experiencia existe un facilitador por Kit. Esta ex-
periencia se divide en las etapas de: 

• Introducción al tema
• Reconocer el territorio
• Saber cómo les afecta
• Evaluación y cierre del tema (introducción 

a líneas de acción realizables por los par-
ticipantes) 

ETAPA D: SISTEMATIZAR 
Fundación Relaves sistematiza la información 
obtenida por medio del uso de Pautas de Siste-
matización de la información para volcar esta 
información y resultados en el desarrollo de vi-
sualizaciones publicables y compartibles en las 
diversas plataformas web de la Fundación. A su 
vez, estas plataformas tendrán un espacio para 
que, tanto la comunidad ya existente online como 
la nueva comunidad que se cree luego de la im-
plementación del Kit, pueda generar y compar-
tir contenido. Además se proyecta la realización 
de talleres a nuevos facilitadores e interesados 
que surjan de la implementación del Kit en las 
diversas comunidades. Se proyecta el diseño de 
una herramienta de sistematización que permita 
automatizar el trabajo y visualización.

ETAPA E: ARTICULAR
Fundación Relaves tiene la posibilidad de articu-
lar a la comunidad formada en torno a la proble-
mática para establecer líneas de acción, conec-
tar a comunidades movilizadas y no movilizadas 
y realizar mesas de diálogo para el desarrollo de 
la innovación de ideas y soluciones hacia el tema. 
Establecer nexos y diálogos entre las personas 
que se levanten y motiven en el proceso es fun-
damental para establecer avances en la materia 
de PAM y Relaves Mineros. 

FORMULACIÓN - Estrategia
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ANTECEDENTES 
Y REFERENTES
OBJETIVOS

• Revisar antecedentes para establecer diferencias entre lo que existe y lo que 
se pretende lograr con este proyecto.

• Revisar referentes que aporten desde perspectivas diferentes la presentación 
y obtención de información y nuevas formas de interacción y participación. 
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En esta sección

ANTECEDENTES

De lo que se diferencia el proyecto

A lo que aspira el proyecto

REFERENTES

ATLAS DE DEPÓSITOS 
DE RELAVES EN 

CHILE

CUP

PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA:

EMPRESAS MINERAS

ICONOCLASISTAS

HERRAMIENTAS Y PROCESOS 
PARTICIPATIVOS: PROCESO 

CONSTITUYENTE

JOSÉ DUARTE

CAMPAÑA FAMILIA 
PREPARADA

DIBUJANDO EL 
BIENESTAR

ORIENTACIONES DE 
AUTOCUIDADO

PARTICIPATORY 
WORKSHOPS
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CRÍTICA: Las plataformas del Proceso Constitu-
yente son útiles para entender la instancia, sin 
embargo la devolución de información es defi-
ciente. Para visualizar los resultados de la etapa 
participativa, es necesario descargar un informe 
extenso y sin visualizaciones rápidas. Además de 
ello, la plataforma del Constitucionario no verifi-
ca la incorporación de los contenidos.

CAMPAÑA FAMILIA PREPARADA
A través de recomendaciones simples busca fo-
mentar el auto-cuidado y la prevención en los ho-
gares del país. El plan incluye realizar una lista 
con la información relevante del grupo familiar; 
evaluar los eventuales riesgos del sector donde 
se vive; establecer un plan de evacuación y pre-
ver las medidas para ejecutarlo. 

CRÍTICA: A pesar de que se considera positivo el 
planteamiento de estas medidas preventivas, no 
hay una evaluación respecto de si las personas 
incorporan esta información y realizan efectiva-
mente los pasos.

ORIENTACIONES DE AUTO-CUIDADO
Para generar conciencia en la comunidad sobre 
las emergencias, la ONEMI implementó un video 
con recomendaciones de seguridad en los princi-
pales eventos masivos del país. 

CRÍTICA: Este medio no evalúa si el receptor cap-
tó la información de la manera esperada y que 
esta detonará un cambio de conducta. Es nece-
sario considerar un ALGUIEN a cargo del traspa-
so de información, ya que es quien estimula y da 
lógica al proceso de aprendizaje. 

ATLAS DE DEPÓSITOS 
DE RELAVES DE CHILE
Una de las plataformas de entrega de informa-
ción, elaborada por Sernageomin, que busca 
hacer visible la ubicación de los relaves en las 
distintas regiones y localidades de nuestro país. 

CRÍTICA: Una iniciativa poco eficaz ya que no con-
sidera datos como químicos y posibles riesgos a 
comunidades cercanas. Como se menciona an-
teriormente, el tratamiento de estos temas en la 
mayoría de los medios no involucra a la comuni-
dad ni los datos que esta pudiera querer obtener. 

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA:
EMPRESAS MINERAS
Dentro de los requisitos que cada empresa mi-
nera tiene para desarrollar proyectos cercanos a 
comunidades, es establecer procesos de partici-
pación y diálogo ciudadano. En el caso de Antofa-
gasta Minerals, Minera Los Pelambres tuvo que 
realizar foros, procesos participativos y votacio-
nes para llegar a un acuerdo respecto al destino 
del tranque de relave El Mauro para evitar su de-
molición y buscar mejores alternativas. 

CRÍTICA: Estos procesos no buscan generar una 
real conciencia respecto del tema.  

HERRAMIENTAS Y PROCESOS PARTICI-
PATIVOS: PROCESO CONSTITUYENTE
El Proceso Constituyente busca cambiar la cons-
titución en base al diálogo público. Se imple-
mentaron una serie de plataformas en torno al 
Proceso Constituyente, tales como el Constitu-
cionario, donde se explica el proceso, se puede 
leer y descargar material explicativo.

ANTECEDENTES 

ANTECEDENTES Y REFERENTES

ANTECEDENTES. Imágenes de Antecedentes en 
orden respectivo. 
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CUP
The Center for Urban Pedagogy (CUP) es una or-
ganización sin fines de lucro que utiliza el diseño 
para incentivar la participación, ya que el aumen-
to de la comprensión de cómo funcionan los sis-
temas que rigen a la sociedad es el primer paso 
para una mejor y más diversa participación de la 
comunidad. Utilizan herramientas de comunica-
ción visual, narrativa, juegos y humor.

OBSERVACIÓN: CUP utiliza el diseño para visua-
lizar y generar nuevas formas de aprendizaje por 
medio del storytelling, el juego, la narración vi-
sual y la interacción grupal.  

ICONOCLASISTAS
Iconoclasistas es un dúo formado por Julia Risler 
y Pablo Ares. Desarrollan proyectos que combi-
nan el arte gráfico, los mapeos y la investigación 
colectiva. Todas estas producciones están en la 
web abiertas al público.

El mapeo colectivo es una de sus herramientas 
que involucra los saberes y experiencias cotidia-
nas de los habitantes de un territorio. Se utilizan 
herramientas visuales, íconos, imágenes, que 
hacen visible distintas problemáticas en el terri-
torio y reflexionando sobre posibles soluciones.

OBSERVACIÓN: El mapeo de las experiencias de 
los vecinos permite una identificación territorial 
significativa, por ello se incorpora el mapeo co-
lectivo como una metodología con grandes po-
tenciales para el desarrollo de este proyecto. 

REFERENTES

JOSÉ DUARTE
Diseñador y pensador visual, Ha impulsado acti-
vamente el pensamiento visual como herramien-
ta de desarrollo y construcción de información. 
El desarrollo del Handmade Dataviz kit 2.0 está 
enfocado a crear nuevas formas de representar 
la información de forma análoga y DIY, para de-
mocratizar la información y hacerla accesible. 

OBSERVACIÓN: Genera una experiencia entre la 
información y la persona que facilita el aprendi-
zaje significativo. 

DIBUJANDO EL BIENESTAR
Herramienta creada por la Diseñadora Manuela 
Garretón. Se recoge, procesa y visualiza informa-
ción sobre el bienestar desde un punto de vista 
subjetivo de la persona. Es una metodología in-
novadora de aplicar encuestas, complementada 
con una plataforma virtual que analiza y visualiza 
los datos recopilados. 

OBSERVACIÓN: Dado que el aprendizaje signifi-
cativo necesita de una posterior evaluación, un 
buen método para ello es la utilización de las 
metodologías que facilitan la recolección de in-
formación subjetiva y cualitativa.
  
PARTICIPATORY WORKSHOPS
Manual para el desarrollo de talleres participati-
vos. Ilustra distintos pasos y consejos acerca de 
metodologías y herramientas a utilizar en el de-
sarrollo de una experiencia comunitaria.

OBSERVACIÓN: Se reconoce el potencial metodo-
lógico en materia de participación y comunidad. 

ANTECEDENTES Y REFERENTES

REFERENTES. Imágenes de Referentes en orden 
respectivo. 
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DESARROLLO 
Y DISEÑO
Luego del estudio de antecedentes y referentes que tuvieran relación con este 
proyecto, se ha definido que el diseño debe contemplar tanto una metodología 
de acción como material de apoyo. Por otra parte, el diseño debe ser fácil de 
producir, manipular y entender. El proyecto debe poder ser replicable caso a 
caso. Dado que este es un proyecto en desarrollo, se abordarán las instancias 
para el desarrollo preliminar del proyecto y se proyectarán nuevas líneas de 
acción por parte de Fundación Relaves para la implementación definitiva. 
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FUNDAMENTOS
Los requerimientos de este proyecto responden 
a una democratización de la información, que 
sólo se hará efectiva mediante una estrategia en-
tendible y accesible por todos. Muchas personas 
no tienen acceso a internet móvil o tecnología en 
general, además de que no todas las personas 
entienden una infografía o una visualización on-
line de la misma manera, necesitando de un hilo 
conductor de los contenidos que, en este caso, 
pretende darse con la incorporación de un guía/
facilitador en el proceso de comunicar conteni-
dos. Además de responder a esto, se necesita de 
una herramienta que permita a Fundación Rela-
ves interactuar con las comunidades y realizar 
acopio de datos. Es por ello que se considera el 
formato elegido como el más pertinente para sa-
tisfacer los objetivos mencionados en la Formu-
lación del proyecto. 

En esta sección

ELEMENTOS ACTIVIDAD

LUGAR

DESARROLLO

CIERRE

NAMING E ISOTIPO

MANUAL DEL 
FACILITADOR

KIT INTRODUCCIÓNDISPOSITIVOS

TESTEOS
CONCLUSIONES

CONSIDERACIONES 
DE REDISEÑO

PR
O

CE
SO

 D
E 

D
IS

EÑ
O

HOJA DE 
INTRODUCCIÓN

ACTIVIDAD 1:
MAPA DEL TERRITORIO

ACTIVIDAD 2:
MAPA DEL CUERPO

ACTIVIDAD 3:
HOJA DE EVALUACIÓN

LIBRILLO Y MATERIAL 
PARA COMPARTIR

FACILITADOR

1 2

4

9

13

15

16

17

18

19

20
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5 6 7 8

10

11

12
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Elementos

Como se menciona anteriormente, para el de-
sarrollo del proyecto se seleccionó el Kit, siendo 
el elemento más importante de todo el proceso 
proyectado. Para implementarlo, se definieron 
los elementos necesarios:

1. La experiencia de aprendizaje, en donde 
los participantes adquieren y entregan 
contenido. En adelante, “Actividad”.

2. El material didáctico que se utiliza para 
desarrollar esta actividad. En adelante, 
“Kit”, el cual a su vez, posee una serie de 
“Dispositivos”. 

Tanto la Actividad como el Kit y sus Dispositivos 
fueron diseñados tomando como bases teóri-
co-prácticas lineamientos de la Concientización y 
Aprendizaje Significativo descritos en este docu-
mento en la sección Qué Hacer (pág. 67), y guías 
metodológicas descritas en el libro Participatory 
Workshops, e iniciativas de Mapeo Colectivo de 
Iconoclasistas (pág. 83). 

A continuación se describe cada una de las par-
tes del proyecto: 

ACTIVIDAD
Corresponde a la experiencia diseñada para que 
tenga lugar el Aprendizaje Significativo. Para 
ello se plantea una actividad grupal y presencial, 
dado que el diálogo reflexivo y la construcción 
conjunta de la información son aspectos funda-
mentales para la toma de conciencia y una par-
ticipación e involucramiento reales en el tema. 
La Actividad facilita el visualizar la problemática 
como un aspecto comunitario.

ACTORES DE LA ACTIVIDAD
1. PARTICIPANTES: Son quienes realizan las ac-
ciones en la actividad con el objetivo de construir 
la información en torno a la problemática de 
PAM y Relaves Mineros e incorporar el contenido 
y aprendizaje. Para mayor información, revisar 
sección de Usuario (pág. 73). Se utilizan instan-
cias de reuniones ya existentes, dado que existe 
mayor dificultad en levantar nuevas instancias. 

La Actividad funciona con un número mínimo 
de 4 participantes y un máximo de 10. De ser un 
número mayor, estos deben dividirse en grupos 
de máximo 10 participantes, en donde cada uno 
tendrá un Kit y un facilitador asignados para el 
desarrollo previsto de la Actividad. El libro Parti-
cipatory Workshop, sección “Groups, Seating and 
Size”, puede servir como guía sobre cómo abor-
dar grupos más grandes. 

2. FACILITADORES: En la Actividad, es llamado 
como “Guía”. Corresponde a la persona que en-
trega el contenido y facilita el correcto desarrollo 
de la experiencia. Este facilitador voluntario ha 
sido captado y capacitado por Fundación Relaves 
sobre el tema de PAM y Relaves Mineros y cómo 
aplicar el Kit. El facilitador da un orden lógico al 
contenido, a la aplicación del Kit y al uso de los 
Dispositivos, además de motivar al diálogo. 

CARACTERÍSTICAS DEL FACILITADOR
No emite juicios de valor: Los participantes de-
ben llegar a conclusiones por sí solos. Para ello 
se utilizan preguntas intencionadas, detonando 
conversaciones y haciendo resúmenes de lo ha-
blado. 

Motiva a la participación: En todo grupo existen 
personas más introvertidas y otras extrovertidas. 
El facilitador debe motivar a todos a participar 
por medio de preguntas y designando tareas. 

Sabe llevar los tiempos: El facilitador debe tener 
especial cuidado con las conversaciones exten-
sas. Dar espacios para que todos puedan hablar.

Es empático: No intimidar a los participantes. 
Motivar a participar amablemente, sin obligar. 

No interrumpe: Si una conversación se alarga, el 
facilitador debe poder detectar un momento en 
el cual pueda resumir lo hablado y avanzar. 

Es paciente: Hay personas más lentas y momen-
tos de discrepancia y tensión. El facilitador debe 
ayudar a las personas a realizar las actividades 
y llevar los debates por un camino respetuoso. 

Es sensible: El facilitador debe poder captar si-
tuaciones y adaptarse a ellas. Tener un lenguaje 
corporal relajado pero no distractor. 

Es claro y preciso: Debe poder exponer argumen-
tos y contenido de manera clara y fluida.

Es capaz de responder preguntas: Maneja conte-
nido y responde a preguntas. En caso de no sa-
ber, convenir que será averiguado. 

Es ordenado, puntual y riguroso: Llega a tiempo, 
agradece por el recibimiento, es ordenado en la 
aplicación y disposición del material. Es respon-
sable con el Kit a devolver a Fundación Relaves. 

DESARROLLO Y DISEÑO - Elementos
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FASES DE LA ACTIVIDAD
La Actividad tiene una estructura que presenta 
los contenidos desde lo global a lo particular. 
Esta a su vez, se divide en sub-actividades: 

INTRODUCCIÓN. 5 MINUTOS
El objetivo es dar comienzo a la actividad e in-
centivarlos a participar. Se pretende también  
obtener información sobre la relación previa del 
participante con el tema. 
 
DESARROLLO. 30 MINUTOS
El objetivo de esta fase es introducir al tema y 
que se tome conciencia de manera significativa, 
a partir de la exposición de argumentos respecto 
de amenazas, riesgos e impactos a la salud y en-
torno de los participantes en su contexto propio.

Actividad 1. Mapa del Territorio
Esta actividad busca emplazar a las personas en 
su territorio para luego ubicar y dialogar sobre 
amenazas provocadas por la minería, es decir,  
PAM y Relaves Mineros en su área. Los objetivos 
específicos son que los participantes logren es-
tablecer los lazos emocionales que los unen a su 
localidad, ubicar PAM y Relaves Mineros, obtener 
información sobre otros posibles PAM no coteja-
dos en el territorio y evaluar cómo sienten que 
les afecta el tema por medio el consenso grupal. 

Actividad 2. Mapa del Cuerpo
Busca emplazar a las personas esta vez en su 
propio cuerpo para conocer y dialogar sobre 
cómo afectan estos PAM y más específicamen-
te, Relaves Mineros a su salud como seres vivos. 
Los objetivos específicos son que los participan-

tes puedan reconocer amenazas a su salud, ubi-
carse en su cuerpo, detectar qué podría producir 
la exposición prolongada a contaminantes espe-
cíficos y conectar lo presente en su territorio con 
la forma en que les podría estar afectando a tra-
vés del consenso grupal. 

Actividad 3. Evaluación
Dado que todo aprendizaje debe ser evaluado, 
los participantes pueden expresar de forma indi-
vidual de qué manera incorporan la información, 
qué importancia le otorgan y cuál es su disposi-
ción a compartir esta información.

CIERRE. 10 MINUTOS
Busca dar paso al diálogo grupal a modo de 
concluir y reflexionar sobre la problemática, los 
contenidos y las formas en que los participantes 
pueden involucrarse en el proceso de cambio de 
esta situación. Por otra parte, se hace entrega de 
material que servirá para que los participantes 
puedan profundizar y compartir la información. 
Finalmente ocurre el cierre de la actividad, mo-
tivando a los participantes a seguir en contacto y 
en participación con su comunidad.  

LUGAR
La Actividad se realiza en una instancia de reu-
nión con las siguientes características. 

1. Iluminado, amplio, silencioso, cómodo.
2. Con superficies como mesas o paredes donde 
colocar los Dispositivos y sillas para los partici-
pantes. La superficie deberían ser mesas o pare-
des de mínimo 1 metro de largo y 60 centímetros 
de ancho. 

DESARROLLO Y DISEÑO - Elementos
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KIT
Es el material didáctico que se utiliza en la Ac-
tividad. Este se compone de una serie de Dispo-
sitivos los que ayudan a construir paso a paso el 
contenido que se quiere entregar. Según linea-
mientos del Aprendizaje Significativo, este mate-
rial debe producir reflexión acerca de la proble-
mática, promoviendo el pensamiento crítico y la 
participación. 

La información y contenidos entregados en el Kit 
y su instancia de implementación, es decir, la Ac-
tividad, fueron generados a partir de una profun-
da investigación tanto de bases de Evaluaciones 
de Riesgo utilizadas por Sernageomin, catastros 
de la misma institución, informes  toxicológicos 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS), e 
informes de faenas mineras en Chile. Por lo tan-
to, se menciona que toda la información entre-
gada es comprobable si se desea profundizar en 
ella y es pública, pero de muy difícil acceso.

Por otra parte, es importante recalcar que a lo 
largo de toda la Actividad, se intenta dar una mi-
rada general al tema de PAM y Relaves Mineros, 
pero el facilitador pone énfasis en estos últimos, 
ya que existe mayor información al respecto; no 
así de los PAM, los cuales aún requieren de una 
generación mayor de información y una labor ac-
tiva de cotejar en terreno la existencia de ellos. 
De igual forma, se consideró necesario que los 
participantes estuvieran informados de los PAM 
que están catastrados y por ello se incluyeron en 
el diseño del Kit y la Actividad.

DESARROLLO Y DISEÑO - Elementos

DISPOSITIVOS. Visualización de gráfica y manejo de 
las variables mencionadas a continuación.

DISPOSITIVOS
Cada fase de la Actividad posee un dispositivo es-
pecífico que a su vez responde a objetivos especí-
ficos. Se procederá a describir las características 
en común de los Dispositivos, para luego profun-
dizar en la descripción de cada uno de ellos se-
gún su uso en la actividad. 

Bases de los Dispositivos
Hay ciertos puntos que se deben aclarar para 
entender el proceso de materialización de este 
proyecto: 

1. Como se menciona anteriormente, es un 
proyecto en desarrollo que busca es-
tablecer las instancias necesarias para 
un desarrollo preliminar del proyecto, 
proyectando nuevas líneas de acción por 
parte de Fundación Relaves para la im-
plementación definitiva. Dado el carácter 
participativo y comunitario del proyecto, 
es necesario tener claro que la imple-
mentación del proyecto variará según el 
contexto, por lo que se establecerán las 
bases a respetar y los aspectos variables. 

2. Busca que la actividad se replique de la 
manera más simple y económica posible.
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Normas de Diseño
El material se ha diseñado para ser producido al 
menor costo y tiempo posibles, sin comprometer 
aspectos fundamentales como la legibilidad, ac-
cesibilidad del color, manipulación, producción, 
entre otros. Se han considerado también aspec-
tos de accesibilidad a herramientas de produc-
ción para la materialización del Kit.

Impresión láser, en su mayoría blanco y negro.
La tinta negra representa un menor costo ade-
más de privilegiar contrastes. En muy poco ma-
terial se utiliza impresión a color, el cual será 
reutilizable para abaratar costos.

Diseño gráfico Printer Friendly
Uso de pocas figuras llenas de color negro, Se 
privilegian contornos, texturas y en algunos ca-
sos, uso de escala de grises. 

Impresión tiro-retiro
El diseño de los dispositivos utiliza en su mayo-
ría impresión a una cara, sin embargo, para el 
material entregable a los participantes, se utiliza 
impresión tiro-retiro. Esta impresión se puede 
realizar de manera manual o en impresoras que 
tengan la característica. Para ahorrar preocupa-
ciones en temas de calce entre tiro y retiro, se 
han incorporado márgenes generosos y diagra-
mación versátil. 

Hojas de papel blanco tamaño carta vertical
Son de venta masiva, aptas para impresión láser. 
La mayoría del material utiliza formato hoja carta 
vertical, para reproducción económica y casera.

GEOGROTESQUE
GEOGROTESQUE
GEOGROTESQUE
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

DIN PRO
DIN PRO
DIN PRO
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

DIN PRO
DIN PRO

1

DESARROLLO Y DISEÑO - Elementos

ÍCONOS. Visualización de elementos descritos en el 
texto superior.

Líneas rectas y continuas
Para facilitar el corte de las piezas.

Diseño minimalista
Diagramación y diseño enfocados en la clara 
exposición de los contenidos. Por ello se utiliza 
una cantidad justa y pertinente de recursos grá-
ficos y símbolos que ayuden a la representación 
de diversos conceptos. La gráfica responde a un 
carácter de “emergencia” o de símbolos que se 
utilizan en las señaléticas de emergencia. Por 
otra parte se utilizan líneas rectas que facilitan 
el recorte y plegado de las piezas que lo requie-
ran, sin necesitar herramientas especiales para 
realizarlo.

Tipografías
Uso de familias tipográficas Geogrotesque y DIN 
Pro. La primera asegura una buena legibilidad 
además de un buen uso en títulos como tipogra-
fía de peso e impacto. La segunda asegura una 
buena legibilidad de textos extensos dada su ma-
yor altura de “x” respecto de otras fuentes. La 
variedad de pesos de ambas familias tipográficas 
permite versatilidad de aplicaciones. 
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Dispositivos

Presentación Kit en sobre amarillo/blanco, 
logotipo y bajada “Kit de Concientización” 
Material Kit: Sobres (25 x 36 cm), Hojas de 
Introducción/Evaluación, Mapa del Territorio 
plegado, Mapa del Cuerpo plegado, sobre 
(15 x 22 cm) de material de actividad, 
10 sobres (15 x 22 cm) de material a 
entregar a participantes (Librillo y material 
compartible) uno para cada persona, stickers 
verde/naranjo, Post-it verde claro/rosado 
claro, Masking Tape, Lápices de colores, bic y 
destacadores, Envase plástico de 30 cc, Clips 
amarillos, Corta cartón, pegamento.
Hoja Introducción
Hoja Evaluación
Material a utilizar en la Actividad.
Mapa del Territorio y Mapa del Cuerpo.
Librillo y material para los participantes 
(Librillo, mapa, folletos, imágenes y chapita).
Librillo.
 

NOTA: Se agrega 
el uso de cámara 
fotográfica, filmadora y 
grabadora de voz para 
realizar un registro 
de los comentarios y 
reflexiones de cada 
experiencia.

1

3

5

7

3 4

4

6

8

2

21
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Es importante mencionar que las visualizaciones 
de los Dispositivos que aquí se presentan fue-
ron desarrollados para el caso de la comuna de 
Lampa, el cual fue tomado como lugar de inter-
vención para lograr desarrollar un modelo repli-
cable en otras comunidades. 

Dentro del diseño del Kit, los dispositivos que 
deben ser adaptados a la localidad a intervenir 
corresponden al Mapa del Territorio, sus etique-
tas, postales y el correspondiente mapa miniatu-
ra que se incluye en el material a entregar a los 
participantes. Por otra parte, se pueden adaptar 
las postales de la etapa de reflexión del Mapa del 
Cuerpo. Todo esto será detallado a continuación.

5

7

8

6
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A continuación, se describen los diversos dispo-
sitivos que componen el Kit y su uso en la Activi-
dad mencionada. 

INTRODUCCIÓN
Como ya se describió anteriormente, el objetivo 
de esta fase es dar comienzo a la actividad e in-
centivarlos a participar. 

METODOLOGÍA
1. Saludo: El facilitador saluda a los partici-

pantes, les agradece por el espacio y se 
presenta, mencionando a la Fundación 
Relaves.

2. El facilitador pide ayuda para despejar la 
mesa y disponer el material en ella.

3. Instrucciones: El facilitador reparte una 
Hoja de Introducción y explica los motivos, 
instrucciones, materiales y objetivos de la 
reunión. La Hoja de Introducción contiene 
esta información de manera visual. 

4. El facilitador invita a contestar las pre-
guntas en esa Hoja de Introducción. Estas 
pretenden indagar en la relación previa 
del participante con el tema. Luego de 
contestar, la Hoja de Introducción se deja 
a un lado por el momento.

Dado que se ha mencionado de que ciertos ele-
mentos del proyecto cambiarán dependiendo del 
contexto en donde se implementa, se establece 
que este dispositivo es siempre el mismo para 
cualquier contexto. 
 

DESARROLLO Y DISEÑO - Dispositivos

HOJA DE INTRODUCCIÓN. Visualización de impresión. 
En página siguiente, visualización del archivo original.
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Introducción y Campo para ingresar el 
nombre del facilitador (en la Actividad 
es llamado Guía por los participantes) 
de la instancia.

Diagrama del uso de los distintos 
materiales a lo largo de la actividad y 
sus objetivos.

Preguntas para indagar en la relación 
previa del participante con el tema. 
Fundación Relaves puede hacer uso 
de esta información para tener más 
datos sobre los niveles de información 
presentes en la población. 

Indicación para dejar a un lado la Hoja 
de Introducción.

Hoja de Introducción Hoja de Evaluación

Mapa del territorio, Stickers/

Post-it, Imágenes, Etiquetas, 

Lápices y Cinta adhesiva

Mapa del cuerpo, Imágenes, 

Etiquetas, Lápices y Cinta 

adhesiva

Dar comienzo a la actividad y 

conocer acerca de tu relación 

con el tema.

Ubicar y dialogar sobre 

amenazas provocadas por la 

minería en nuestro entorno.

Conocer y dialogar sobre 

cómo nos afectan estas 

amenazas.

Evaluar y dialogar sobre tu 

percepción del tema y dar 

cierre a la actividad.

 Para comenzar... 

 Tu experiencia sobre el tema 

RE
 LA
  VES

MINEROS

RE
 LA
  VES

MINEROS

2   ¿Sabes qué es un Pasivo Ambiental Minero?

                        SI                                                 NO

4   ¿Has escuchado información o rumores 
      sobre el tema?

                        SI                                                 NO

Si has escuchado, ¿podrías contarnos qué se dice y 
dónde lo has escuchado?

3   ¿Sabes qué es un Relave Minero?

                        SI                                                 NO

5   ¿Conoces algún movimiento social, organización o 
fundación que informe sobre el tema?

                        SI                                                 NO

Si conoces, ¿podrías contarnos cuáles son?

Deseamos saber un poco acerca de tu relación y 
experiencia con este tema. A continuación tenemos 
un par de preguntas para que nos cuentes.

 1   Nombre:
      Edad:                              Ocupación:
      Comuna donde vive: 

PARA COMENZAR

   
O

BJ
ET

IV
O

   
   

   
   

   
 M

AT
ER

IA
L

ACTIVIDAD 1 ACTIVIDAD 2 ACTIVIDAD 3

¡Hola a todos y todas!
Estamos aquí para aprender sobre Pasivos Ambientales 
y Relaves Mineros. El dibujo a continuación muestra las 
actividades que desarrollaremos, con sus materiales y 
objetivos. Hoy seremos guiados por                                      .

Ahora deja esta hoja a un lado. La volveremos a ocupar al final de las actividades. Muchas gracias 

DESARROLLO Y DISEÑO - Dispositivos

1 1

2

3

4

2

3
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DESARROLLO
El objetivo de esta fase es que se tome concien-
cia de manera significativa de la problemática, a 
partir de la exposición de argumentos respecto 
de amenazas, riesgos e impactos a la salud y en-
torno de los participantes en su contexto propio. 
Se aspira a que los participantes puedan conec-
tar el contenido con su realidad, viendo la pro-
blemática desde un punto de vista más cercano.

ACTIVIDAD 1: MAPA DEL TERRITORIO
Esta actividad busca emplazar a las personas en 
su territorio para luego ubicar y dialogar sobre 
amenazas provocadas por la minería en su en-
torno, que son los PAM y Relaves Mineros. Para 
ello se hace uso de un mapa, el cual es elaborado 
previamente por Fundación Relaves, utilizando 
una base de datos que en estos momentos está 
en vías de diseño para implementarse en la web 
respecto de PAM y Relaves Mineros catastrados 
por Sernageomin. 

Dado que se ha mencionado de que ciertos ele-
mentos del proyecto cambiarán dependiendo del 
contexto, se establece que este dispositivo debe-
rá ser adaptado según el caso. Para ello se esta-
blecen ciertos lineamientos: 

1. El mapa debe ser elaborado por un dise-
ñador o profesional que maneje un progra-
ma editor de vectores (Illustrator, Inksca-
pe, etc). Se compone de una plantilla de 6 
hojas cartas en donde el diseñador debe 
poner el pantallazo del mapa a utilizar. 

2. Como máximo, el mapa abarcará comu-
nas completas y como mínimo, comuni-
dades, pueblos y localidades.

3. El mapa abarcará comunas que tengan 
como máximo 20 PAM y como mínimo 3 
PAM (considerando dentro de este nú-

mero los relaves mineros). Sin embargo, 
Fundación Relaves tendrá la libertad para 
evaluar caso a caso ya que, si existe una 
comunidad afectada por 1 solo mega re-
lave o por muchos y los impactos son dig-
nos de comunicar, la estrategia de igual 
forma tendría el impacto deseado. 

4. El mapa será obtenido mediante la cone-
xión de la base de datos con una platafor-
ma online de visualización geográfica lla-
mada Carto. Se elige la plantilla de Carto 
Toner Lite, que presenta el mapa en una 
escala de grises. 

METODOLOGÍA
1. El facilitador realiza la introducción al 

tema con un pequeño relato el cual pre-
tende sensibilizar a los participantes: 
“Para comenzar, todos y todas somos per-
sonas de esfuerzo, nos preocupamos de 
nuestra familia, nuestros hogares y nues-
tro patrimonio. Sin embargo, existen cier-
tas amenazas que ponen en riesgo nuestra 
salud, seguridad y entorno. Y a veces son 
cosas que no somos capaces de ver. En este 
caso hablaremos de los Pasivos Ambienta-
les y Relaves Mineros”.

2. El facilitador explica  “Para visualizar es-
tas amenazas, desplegaremos un mapa de 
nuestro territorio” y se realiza la acción.

3. El facilitador indica que pongan atención 
en la parte izquierda del mapa, en donde 
se explican conceptos y símbolos relevan-
tes para la actividad. 

4. Se explican los conceptos de PAM y Re-
laves Mineros, sus riesgos y nivel de gra-
vedad. Se hace un énfasis en que son PO-
SIBILIDADES que en cualquier momento 
pueden volverse REALIDADES. 

DESARROLLO Y DISEÑO - Dispositivos
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5. Se dirige la atención hacia la escala de 
riesgos y sus símbolos, los cuales deben 
ser explicados, ya que serán utilizados 
posteriormente.

6. Una vez dicho eso, se indica a los partici-
pantes ubicarse en el territorio utilizando 
los hitos referenciales marcados con pe-
queñas fotos del lugar. 

7. El facilitador pregunta si alguno de los 
participantes conoce referencias geográ-
ficas que quiera dibujar, como esteros, 
ríos y lagos que no aparezcan en el mapa.

8. Los participantes pegan un sticker de co-
lor verde en el lugar donde viven. Esto es 
para posteriormente ver qué tan cerca se 
encuentran de los PAM y Relaves Mineros.

9. Luego, se pega un sticker por participante 
de color naranjo en el lugar preferido de 
su comuna. Esto es para establecer vín-
culos emocionales con su territorio. 

10. El facilitador relata “Ahora que nos hemos 
ubicado y reconocido nuestro territorio, re-
conoceremos las amenazas en él, es decir 
PAM, Relave Mineros y algunas faenas em-
blemáticas”. 

11. El facilitador indica cómo leer las etiquetas 
que se pegarán en el mapa, las cuales  en-
tregan datos sobre estas amenazas y lue-
go de ello, las reparte a los participantes. 

12. Los participantes leen la etiqueta en voz 
alta y la pegan sobre el mapa, conectando 
el número de la etiqueta con los números 
del mapa.

13. El facilitador pregunta si algún participan-
te conoce faenas, PAM o Relaves Mineros 
que quiera indicar con un post-it de color 
verde claro en el mapa, o si conoce alguno 
de los mencionados con otro nombre. Es-
tos datos serán cotejados por F. Relaves. 

14. El facilitador hace una pausa para ejem-
plificar el riesgo de colapso, para sensibi-
lizar a los participantes antes de que ellos 
evalúen cómo les afecta esta información 
que acaban de recibir. Para esto se utiliza 
un recipiente pequeño, se pone sobre el 
relave más grande del mapa y se realiza la 
pregunta ¿qué creen que ocurra si el conte-
nido de este recipiente se derrama sobre el 
mapa? ¿Qué ocurriría en la realidad?

15. Luego de dar unos minutos para el diá-
logo respecto a este ejemplo, se procede 
a que el grupo evalúe cómo les afecta 
esta información. Para ello, el grupo eli-
ge 4 etiquetas que arrojen datos que ellos 
consideren como más riesgosos y les pe-
garán un sticker de color rosado claro se-
gún si, como grupo, creen que les afecta 
en dimensiones de salud, medioambiente 
o seguridad. Luego los participantes de-
ben explicar el por qué de sus elecciones. 

16. El facilitador da cierre a la primera acti-
vidad con unos minutos de reflexión rea-
lizando preguntas intencionadas como 
¿sabían ustedes de esto? ¿cómo se sienten 
al saberlo? ¿creen que es importante?

17. El facilitador, durante esa reflexión, en-
trega algunas postales que ayudarán a 
visualizar cómo es un relave minero y de-
tonar conversación en torno a esto.

Esta actividad, además de entregar contenido a 
los participantes, obtiene información respecto 
a PAM, faenas y Relaves Mineros que no estén 
catastrados pero que sí sean conocidos por la 
comunidad. Esto permite ampliar el catastro de 
la Fundación. La visualización a continuación de 
los Dispositivos de esta actividad toman como 
ejemplo los desarrollados para Lampa. 

DESARROLLO Y DISEÑO - Dispositivos

MAPA DEL TERRITORIO. Visualización de uso. En 
página siguiente, visualización del archivo original.

NOTA: El color de stickers, post-it y 
destacadores utilizados en esta actividad 
puede variar, sin embargo se deben 
establecer colores para cada acción. Esto 
permite distinguir cada paso de la Actividad. 
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1
MAPA DEL

TERRITORIO

MINAS 

INFRAES-
TRUCTURA

RESIDUOS

RIESGO BAJO:
PODRÍA AFECTAR

RIESGO MEDIO:
PUEDE REDUCIR 
CALIDAD DE VIDA

RIESGO ALTO:
PUEDE CAUSAR 

MUERTES

 Pasivo Ambiental Minero 

TRANQUE

ESPESADO

TORTA

+

-

ROCA 
MOLIDA

AGUA METALES 
PESADOS

QUÍMICOS

LLUVIA
ACCIDENTES 
EN RECINTO

LESIONES

FILTRACIONES 
PEQUEÑAS

DETERIORO
MEDIOAMBIENTE

DETERIORO
MEDIOAMBIENTE

DETERIORO
MEDIOAMBIENTE

PENDIENTES

HUMEDAD

VIENTO

SISMOS

CONTAMINACIÓN 
AGUA/SUELO

CONTAMINACIÓN 
AIRE

PROBLEMAS
SALUD

EXPANSIÓN 
URBANA

COLAPSO 
MURO/TERRENO

MUERTES

FLUJOS DE 
AGUA

FALTA DE 
INFO.

DERRAMES PÉRDIDAS 
MATERIALES

 Relave Minero 

IMPACTO

MEDIALUNA

CRISTO

BIBLIOTECA
LAMPA

LARAPINTA

ESTACIÓN COLINA

ESTACIÓN POLPAICO

LIPANGUE

BATUCO

SANTA SARA

COLINA

CAPILLA DE PIEDRA

LAGUNA DE BATUCO

ALTOS DE CHICAUMA

CERRO ROBLE ALTO

RIESGOCAUSA
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LAGUNA DEL INCA

LAGUNA DE BATUCO

CAPILLA DE PIEDRA

LARAPINTA

Un Pasivo Ambiental 
Minero (PAM) es toda 
instalación y residuo 
minero abandonado, 
paralizado o inactivo sin 
un cierre adecuado. 
Aquellos en estado 
activo no corresponden 
a la categoría de PAM. 

Es un depósito de 
desechos de la 
minería. Los más 
comunes son los 
tranques (piscinas) 
y tortas de relave 
(apilamiento). Es el 
PAM más riesgoso 
y una mezcla de: 

Aquí se muestran 
ciertos riesgos e 
impactos que 
dependen del estado 
y la mantención del 
PAM o Relave.

 Riesgos e impactos 

Estos son posibles 
riesgos, es decir, no 
sabemos cuándo 
pueden ocurrir. Por 
eso es necesario 
estar informado. 

Infografía vertical impresa en una hoja carta y cortada a la mitad que 
muestra conceptos y escala de riesgos e impactos.
Mapa seccionado e impreso en 6 hojas cartas y pegado previamente.

Indicaciones de lugares emblemáticos del sector.

Referencias de hitos locales, pegadas previamente (7 x 5 cm.)

Números para ubicar las 
etiquetas en el mapa.

DESARROLLO Y DISEÑO - Dispositivos
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Visualización a mayor tamaño de la infografía y su 
disposición en la hoja carta a cortar.
Número de la etiqueta a relacionar con su 
correspondiente en el mapa.
Nombre de la faena, PAM o Relave Minero.

ETIQUETAS

Símbolo que indica el tipo de PAM o Relave Minero. 
Esto se relaciona con la infografía a la izquierda.
Espacio en el cual se indica si corresponde o no a 
un PAM.
Datos estándar de la faena, PAM o Relave Minero.

Símbolo químico a relacionar posteriormente con 
Actividad 2: Mapa del Cuerpo.
Símbolo que indica tipo de riesgo. Esto se relaciona con 
infografía a la izquierda.
Postales (9 x 7 cm) para la reflexión de Actividad 1. 
Estas imágenes son seleccionadas por Fundación 
Relaves y serán de acuerdo a relaves locales.

1
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comunes son los 
tranques (piscinas) 
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Aquí se muestran 
ciertos riesgos e 
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Estos son posibles 
riesgos, es decir, no 
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pueden ocurrir. Por 
eso es necesario 
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LAGUNA DEL INCA LAGUNA DE BATUCO

CAPILLA DE PIEDRALARAPINTA

RELAVE LAS TÓRTOLAS

RELAVES PLANTA BATUCO TORTAS DE RELAVE EN ANDACOLLO

RELAVE OVEJERÍA 

LAGUNA DEL INCA LAGUNA DE BATUCO

CAPILLA DE PIEDRALARAPINTA

RELAVE LAS TÓRTOLAS

RELAVES PLANTA BATUCO TORTAS DE RELAVE EN ANDACOLLO

RELAVE OVEJERÍA 
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NOTA: La infografía será estándar para todos los casos. 
El mapa será adaptado (mediante los pasos descritos 
anteriormente) al igual que las etiquetas, las cuales 
tendrán plantillas dispuestas en hoja carta y se podrán 
modificar vía PDF o Adobe Illustrator, para ingresar los 
datos correspondientes del territorio a abordar.
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ACTIVIDAD 2: MAPA DEL CUERPO
Busca emplazar a las personas esta vez en su 
propio cuerpo para conocer y dialogar sobre 
cómo afecta la minería a su salud e integridad 
como seres vivos. 

Este elemento es el mismo para todo contexto 
de intervención, es decir no tiene la necesidad 
de adaptarse. Si la Fundación Relaves lo consi-
dera necesario por temas de mayor impacto, los 
dispositivos a modificar son las imágenes que se 
utilizan como ejemplo en las fases reflexivas de 
esta actividad. 

METODOLOGÍA
1. El facilitador introduce brevemente a la 

Actividad 2. Para ello utiliza tres ejemplos 
con imágenes que buscan causar un im-
pacto emocional en los participantes.

2. Se realiza una pregunta intencionada 
¿cómo creen ustedes que esto puede afec-
tarnos?

3. El facilitador manifiesta que esta activi-
dad requerirá de que nos ubiquemos en 
nuestro cuerpo. Para ello se despliega el 
dispositivo Mapa del Cuerpo.

4. El facilitador dirige la atención de los 
participantes hacia la infografía del lado 
izquierdo en donde se puede leer una in-
troducción y se pueden ver los elementos 
que comúnmente se usan en faenas y Re-
laves Mineros. El facilitador debe mencio-
nar que “una exposición prolongada a ellos 
podría EVENTUALMENTE traernos proble-
mas de salud”

5. El facilitador debe poner énfasis en los 
impactos a la salud a largo plazo y a los 
símbolos de la infografía, ya que se utili-
zarán posteriormente.

6. El facilitador indica “Para saber cómo nos 
afecta este tema en la inmediatez, pega-
remos estas etiquetas al igual que en el 
mapa”. 

7. El facilitador aclara cómo leer las etique-
tas con sus símbolos e información. 

8. El facilitador reparte las etiquetas entre 
los participantes, dando la indicación de 
que las lean en voz alta y la peguen en 
donde corresponde. 

9. Se otorgan unos minutos para la reflexión 
por medio de preguntas intencionadas 
¿cómo se sienten con esta información? 
¿consideran que es importante saber?

10. Luego el facilitador indica que, las etique-
tas del mapa que indiquen en sus datos la 
concentración de algún elemento, conec-
tarlas a través de una línea dibujada en 
los dispositivos (con un destacador tenue 
verde o fucsia) con el químico correspon-
diente y leer en voz alta los efectos sobre 
la salud. Esto permite conectar el caso 
particular de cada territorio con los efec-
tos que podría estar provocando sobre 
sus habitantes. 

11. Para cerrar la actividad 2, el facilitador 
realiza preguntas intencionadas ¿qué po-
dríamos concluir de todo lo aprendido en 
estas actividades? ¿cómo nos afecta esto 
entonces?

12. En esa instancia, se hace uso de posta-
les  respecto a situaciones de emergencia 
ocurridos en relación al tema, para deto-
nar reflexión y diálogo en torno a ellas, 
además de otorgarle credibilidad a estos 
posibles riesgos e impactos.

DESARROLLO Y DISEÑO - Dispositivos

NOTA: El facilitador, a lo largo de todas las 
actividades, debe ejemplificar cómo realizar 
las acciones para aquellas personas que no 
se atreven a dar el primer paso. 

MAPA DEL CUERPO. Visualización de uso. En página 
siguiente, visualización del archivo original.
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MAPA DEL
CUERPO

La exposición prolongada a contaminantes de 
Relaves Mineros y ciertos PAM, podría causar 
problemas de salud tales como: 

 Químicos y efectos 

ÁCIDO
SULFÚRICO:
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de metales.
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Enfermedades 
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INHALACIÓN

EXPOSICIÓNEFECTOQUÍMICO
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 PM2,5 
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Mo 
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Producto de 
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LARGO PLAZO:
Cáncer piel/ 
vejiga/hígado
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INGESTA DE 

AGUA 
CONTAMINADA

CADMIO:
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explotado  
acumulativo
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respiratorias/

renales
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INGESTA DE 
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CONTAMINADA
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PARTICULADO INHALACIÓN Y 

LUEGO INGESTA
(MUCOSIDAD)
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Cáncer pulmón/ 

enfermedad 
cardiovascular

MATERIAL 
PARTICULADO INHALACIÓN
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Daño hígado/ 
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Mineral 

explotado  
acumulativo

INHALACIÓN
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alérgicas
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Infografía que muestra elementos comúnmente 
presentes en PAM y Relaves y sus impactos.
Diagrama del cuerpo y sus órganos seccionado 
en dos hojas carta y pegado previamente.
Números para ubicar las etiquetas.
Símbolos de órganos.

Visualización de la infografía y su 
disposición en la hoja carta.
Número de etiqueta a relacionar 
con su correspondiente en cuerpo.
Nombre del órgano o aparato.
Efectos a corto plazo.
Elementos que lo producen.
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Imágenes de 16,5 x 12,3 cm para introducir la 
Actividad. Cada una es un ejemplo de los tipos de 
contaminación. Por un lado la lechuga representa la 
contaminación de suelo. El facilitador utiliza relatos 
y preguntas intencionadas tales como “Si yo planto 
esta lechuga que está absorbiendo químicos del 
suelo y después me alimento de ella ¿qué me puede 
pasar?”. En el caso de contaminación del agua, “Si el 
agua que bebo no está bien filtrada y esta proviene de 
aguas subterráneas o superficiales ¿qué me puede 
ocurrir si está contaminada?”. Y por último, en el caso 
de material particulado, “Si corren vientos fuertes y 
existen tortas de relave cerca de mi persona, ¿qué me 
puede pasar  al yo inhalar ese material particulado?”

Postales de 9 x 7 cm para detonar conversación y 
reflexión entorno a temas relacionados con salud 
y Relaves Mineros. Estas puede cambiar según el 
criterio de Fundación Relaves para la implementación 
de la Actividad y la instancia de reflexión.

DESARROLLO Y DISEÑO - Dispositivos

DERRAME RELAVE A RÍO COLINA, 2016
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Enfermedades a 
la piel/ 

respiratorias

CONTACTO E 
INHALACIÓN

EXPOSICIÓNEFECTOQUÍMICO

 H2SO4 

 As 

 Cd 

 Hg 

 Pb 

ARSÉNICO:
Producto de 

fundición oro y 
cobre.

LARGO PLAZO:
Cáncer piel/ 
vejiga/hígado

CONTACTO E 
INGESTA DE 

AGUA 
CONTAMINADA

CADMIO:
Mineral 

explotado  
acumulativo

LARGO PLAZO:
Enfermedades 
respiratorias/

renales

INHALACIÓN E 
INGESTA DE 

AGUA 
CONTAMINADA

LARGO PLAZO:
Disfunción 

renal/cognitiva/ 
digestiva.

MERCURIO:
Mineral 

explotado  
acumulativo

INHALACIÓN E 
INGESTA DE 

AGUA 
CONTAMINADA

LARGO PLAZO:
Disfunción 

renal/cognitiva.

PLOMO:
Mineral 

explotado  
acumulativo

INHALACIÓN E 
INGESTA DE 

AGUA 
CONTAMINADA

10

10

11

11
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En esta hoja podrás evaluar la experiencia, los contenidos y 
dar tu opinión respecto a la información que acabas de recibir. 
Así podremos mejorar esta actividad para que más personas 
puedan aprender y dialogar sobre el tema de PAM y Relaves 
Mineros y cómo estas amenazas nos afectan. 

EVALUACIÓN

En el librillo que entregaremos puedes revisar más información y pasos a seguir.

3
En la siguiente tabla, marca con una X la opción correspondiente a tu respuesta.

¿Qué tan inseguro te sientes al saber que 
existen estas amenazas en tu territorio?

¿Qué tan afectada crees que puede verse 
tu vida con estas amenazas?

¿Qué tan en riesgo sientes que estás 
frente a estas amenazas?

¿Qué tan importante crees la información 
que acabas de recibir?

¿Qué tan informado te sientes luego de 
recibir esta información?

¿Qué tan entendible consideras que es la 
información que acabas de recibir?

¿Qué tan emotiva o impactante consideras 
la información que acabas de recibir?

¿Qué tan dispuesto estás a compartir esta 
información con tus conocidos?

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 Para cerrar... 

 Muchas gracias 

9   ¿Modificarías alguna parte o información de la 
actividad sobre PAM y Relaves Mineros?

                        SI                                                 NO

¿Podrías indicarnos qué información o parte de la 
experiencia modificarías?

     ¿Te gustaría recibir más información? Escribe tu 
contacto y te mantendremos informado ¡Gracias!

      El guía de la actividad ¿se comportó y te guió 
correctamente?

                        SI                                                 NO

¿Qué le recomendarías al guía?

11

10

POCO                 MEDIANAMENTE               MUCHO/MUY

ACTIVIDAD 3: EVALUACIÓN
Dado que todo aprendizaje debe ser evaluado, 
los participantes pueden expresar de forma indi-
vidual de qué manera incorporan la información 
y qué recomendaciones desearían entregar. En 
esta actividad, el dispositivo a utilizar es la mis-
ma Hoja de Introducción por el reverso. Este dis-
positivo es el mismo para todo contexto. 

METODOLOGÍA
1. El facilitador indica que vuelvan a tomar 

la Hoja de Introducción y utilicen esta vez, 
el reverso de la hoja (Hoja de Evaluación). 

2. Se entregan los motivos de la realización 
de la evaluación, los cuales son conocer 
el estado en el que los participantes están 
luego de la actividad, su percepción sobre 
el contenido y retroalimentación que los 
participantes puedan entregar para mejo-
rar la experiencia. 

3. El facilitador explica cómo utilizar la parte 
de evaluación, la cual le permite al parti-
cipante contestar las preguntas de mane-
ra más fácil y rápida. 

4. Luego de realizada esta parte, el facilita-
dor indica que se respondan las pregun-
tas a continuación con fines de mejorar la 
experiencia, evaluar al facilitador y obte-
ner contactos de personas interesadas en 
obtener mayor información.

5. Luego de realizadas estas fases, el facili-
tador pide las hojas para recolectarlas y 
guardarlas. Estas se sistematizarán en un 
proceso posterior por Fundación Relaves.

DESARROLLO Y DISEÑO - Dispositivos

Explicación del objetivo de esta actividad.
Tabla para obtener datos sobre los participantes y 
su percepción y disposición actual sobre el tema.
Preguntas para mejorar la experiencia.
Campo para obtener contactos de interesados.
Invitación a revisar el material del librillo.

1

1

2

3

3

4
5

5

4
2
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CIERRE
Busca dar paso al diálogo grupal a modo de 
concluir y reflexionar sobre la problemática, los 
contenidos y las formas en que los participantes 
pueden involucrarse en el proceso de cambio de 
esta situación. En esta fase se hace entrega de 
material que servirá para que los participantes 
puedan profundizar la información en ciertas 
plataformas web y compartir la información con 
sus vecinos. Este material consta de un sobre de 
15 x 22 cm para cada participante. Luego de ello, 
ocurre el cierre de la Actividad, motivando a los 
participantes a seguir en contacto con la Funda-
ción Relaves y en participación con su comunidad 
respecto al tema.  

METODOLOGÍA
1. El facilitador agradece la participación. 
2. El facilitador hace la introducción al ma-

terial que recibirá cada participante y los 
componentes de este material. Este dis-
positivo consta de un Librillo con informa-
ción más profunda y elementos que las 
personas pueden mostrar a sus pares en 
el proceso de comunicar el tema.

3. El facilitador pone énfasis en comunicar 
las acciones que pueden realizar los par-
ticipantes para ser un aporte en el co-
mienzo de búsqueda de soluciones. 

4. El facilitador insta a los participantes a 
hacer uso del material para compartir la 
información junto con la utilización de la 
chapita (la cual se muestra más adelante)
como elemento de conversación. 

5. El facilitador cierra la actividad, agradece 
nuevamente e insta a los participantes a 
ser parte de la toma de una fotografía con 
el material utilizado, la que luego será 
publicada en las distintas plataformas y 
redes sociales de Fundación Relaves. 

Portada del Librillo.
Introducción del Librillo.
Definición de PAM y Relave Minero, 
composición, ubicación a lo largo del 
país y minerales explotados en Chile.

Posibles riesgos asociados a Relaves Mineros e información 
respecto a salud y químicos.
Principal legislación respecto al tema.
Acciones que el participante puede realizar para difundir. El 
facilitador debe mostrar esta sección para motivarlos a realizarlas.

1 4

1

3

2

2
3 5

6



 |   1 0 5 DESARROLLO Y DISEÑO - Dispositivos

RE
 LA
  VES

MINEROS

RE

MEDIALUNA

CRISTO

BIBLIOTECA
LAMPA

LARAPINTA

ESTACIÓN COLINA

ESTACIÓN POLPAICO

LIPANGUE

BATUCO

SANTA SARA

COLINA

CAPILLA DE PIEDRA

LAGUNA DE BATUCO

ALTOS DE CHICAUMA

CERRO ROBLE ALTO

 3 

 1 

 4 

 2 

5 

6 

 8 

 9  10 

 13 

 14 

 7 

 11 

 12 

Comuna de Lampa

RELAVE LAS TÓRTOLAS

RELAVES PLANTA BATUCO TORTAS DE RELAVE EN ANDACOLLO

RELAVE OVEJERÍA 

DERRAME RELAVE A RÍO COLINA, 2016

DERRAME DE RELAVE A RÍO BLANCO, 2016 PM10 EN PUDAHUEL

COLAPSO RELAVE LAS PALMAS, 2010

12  San José 

13  Cerro Blanco Polpaico 

10 Planta Batuco 

14  Las Tórtolas 

11  Raquel 1 La Buena Suerte
Mina
PAM
Estado: Irregular
Mineral: Cobre
Químico: No indica
Riesgo: Accidentes en recinto

Mina
PAM
Estado: Irregular
Mineral: Cobre
Químico: No indica
Riesgo: Accidentes en recinto

Infraestructura (Planta)
PAM
Estado: Irregular
Mineral: Granito y roca 
Químico: No indica
Riesgo: Accidentes en recinto

Infraestructura 
PAM
Estado: Abandonado
Mineral: Oro
Químico: Cianuro, Arsénico
Riesgo: Accidentes en recinto

Mina
PAM
Estado: Abandonado
Mineral: Cobre, Oro
Químico: No indica
Riesgo: Colapso de terreno

Mina
PAM
Estado: Abandonado
Mineral: Cobre
Químico: No indica
Riesgo: Accidentes en recinto

3 Relaves
PAM
Estado: Inactivos
Mineral: Cobre
Químico: Ácido sulfúrico, Arsénico
Riesgo: Contaminación Agua/Suelo

Mina
PAM
Estado: Inactivo
Mineral: Oro 
Químico: No indica
Riesgo: Pequeñas filtraciones

Infraestructura (Planta) 
NO PAM
Estado: Activo
Mineral: Cobre
Químico: Ácido sulfúrico
Riesgo: Contaminación Agua/Suelo

Infraestructura (Planta)
PAM
Estado: Abandonado
Mineral: Cobre
Químico: No indica
Riesgo: Accidentes en recinto

Relave
PAM
Estado: Abandonado
Mineral: Cobre
Químico: Arsénico
Riesgo: Contaminación Agua/Suelo

Infraestructura 
PAM
Estado: Paralizado por sanción
Mineral: Carbonato de Calcio
Químico: No indica
Riesgo: Contaminación aire

Mina
NO PAM
Estado: Activo
Mineral: Caliza
Químico: No indica
Riesgo: Contaminación aire

Relave
NO PAM
Estado: Activo
Mineral: Cobre
Químico: Ácido sulfúrico
Riesgo: Contaminación Agua/Suelo

9  

7  Planta Batuco 

Planta Merceditas 

8  Resguardo 

5 Lavadero de Oro 

6  San Miguel 

2  La Despreciada de Lampa 

4  May May 

3 Planta La Optimista 

Mapa de PAM y Relaves Mineros

Cierre de lectura del librillo. Se incluyen links bibliográficos para 
que el participante profundice la información.
Folletos de 6 x 9 cm para que el participante entregue a sus 
conocidos y vecinos del sector y que estos se informen en web. 
Hoja suelta de fotos para apoyar la difusión del participante.

Hoja suelta de miniatura de mapa utilizado en la Actividad, en donde 
se incluyen los mismos números y al reverso, la relación de estos 
con los datos de cada PAM, Relave Minero y Faena. 

7 10

4 8

10

9

5 76

8

9
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MANUAL DE FACILITADOR
El facilitador tendrá asignado un manual el cual 
le permitirá guiar la Actividad de mejor forma. 
La capacitación estará basada en su mayoría en 
este manual y el facilitador lo podrá leer o dis-
poner de él en caso de que en algún minuto del 
desarrollo de la instancia lo necesite. 

Este manual es de fácil reproducción, dado que 
utiliza una hoja carta impresa por una sola cara, 
puede ser plegada y cortada a mano. Además 
está diseñado en un formato portable y cómodo 
para utilizar con una sola mano. 

DESARROLLO Y DISEÑO - Dispositivos

RE
 LA
  VES

MINEROS

RE
 LA
  VES

MINEROS
M A N U A L  D E  F A C I L I T A D O R

INTRODUCCIÓN

Saluda a los participantes, agradece por 
el espacio y haz una breve presentación 
de tí mismo, mencionando a la Fundación 
Relaves.

Antes de comenzar, despeja la mesa y or-
ganiza sobre ella el material a utilizar. Si 
no hay mesas, organiza el material para 
pegarlo en la pared a lo largo de la Activi-
dad. Pide ayuda a los participantes.
Reparte las Hojas de Introducción que 
dicen “Para comenzar” y explica las ins-
trucciones, materiales y objetivos de la 
reunión.

Invita a contestar las preguntas en esa 
Hoja de Introducción. Estas pretenden 
indagar en la relación previa del partici-
pante con el tema. Luego de contestar, 
indica que la Hoja se dejará a un lado por 
el momento.

Introduce al tema con un pequeño rela-
to: “Para comenzar, todos y todas somos 
personas de esfuerzo, nos preocupamos de 
nuestra familia, nuestros hogares y nues-

tro patrimonio. Sin embargo, existen ciertas 
amenazas que ponen en riesgo nuestra salud, 
seguridad y entorno. Y a veces son cosas que no 
somos capaces de ver. En este caso hablaremos 
de los Pasivos Ambientales y Relaves Mineros”.

ACTIVIDAD 1: MAPA DEL TERRITORIO

Explica:  “Para visualizar estas amenazas, des-
plegaremos un mapa de nuestro territorio” y 
despliega el mapa con los participantes.

Indica que pongan atención en la parte iz-
quierda del mapa. Explica los conceptos de 
PAM y Relaves Mineros, la escala de riesgos y 
nivel de gravedad. Haz un énfasis en que son 
POSIBILIDADES que en cualquier momento 
pueden volverse REALIDADES. Puedes leer la 
información si gustas.

Luego, indica a los participantes ubicarse en 
el territorio utilizando los hitos referenciales 
marcados con pequeñas fotos del lugar. Men-
ciónalos e indícalos. Pregunta si alguno de los 
participantes conoce referencias geográficas 
que quiera dibujar, como esteros, ríos y lagos 
que no aparezcan en el mapa.

Indica a los participantes que peguen un stic-
ker de color verde en el lugar donde viven. 

Luego, indica que peguen un sticker de color 
naranjo por participante en el lugar preferido 
de su comuna. 

Ahora explica “Ya que nos hemos ubicado y 
reconocido nuestro territorio, reconoceremos 
las amenazas en él, es decir PAM, Relave Mi-
neros y algunas faenas emblemáticas”. 

Indica cómo leer las etiquetas que se pegarán 
en el mapa iniciando por el número, el nom-
bre de la etiqueta, el tipo de faena, si es o no 
PAM, sus datos, químicos y riesgos. 

Indica a los participantes leer la etiqueta en 
voz alta y pegarla sobre el mapa, utilizando el 
número de la etiqueta.

Pregunta si algún participante conoce faenas, 
PAM o Relaves Mineros que quiera indicar con 
un post-it de color verde claro en el mapa, o 
si conoce alguno de los mencionados con otro 
nombre. Estos datos serán cotejados por Fun-
dación Relaves. 

Haz una pausa para ejemplificar el riesgo 
de colapso y menciona “Les daré un ejem-
plo que nos hará reflexionar”. Utiliza un 
recipiente pequeño con agua, ponlo sobre 
el relave más grande del mapa y pregun-
ta ¿qué creen que ocurra si el contenido de 
este recipiente se derrama sobre el mapa? 
¿Qué ocurriría en la realidad?

Luego de dar unos minutos para el diá-
logo respecto a este ejemplo, indica que 
como grupo elijan 4 etiquetas que arro-
jen datos que ellos consideren como más 
riesgosos y les pegarán un sticker de 
color rosado claro según si, como grupo, 
creen que les afecta en dimensiones de 
salud, medioambiente o seguridad. Lue-
go los participantes deben explicar el por 
qué de sus elecciones. 

Cierra la primera actividad con unos mi-
nutos de reflexión preguntando ¿sabían 
ustedes de esto? ¿cómo se sienten al sa-
berlo? ¿creen que es importante?

Durante esa reflexión, entrega las posta-
les que ayudarán a visualizar cómo es un 
relave minero.

1 

1 
2 

2 
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3 
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ACTIVIDAD 2: MAPA DEL CUERPO

Utiliza 3 ejemplos con imágenes. En pri-
mer lugar, “Si yo planto esta lechuga, ab-
sorbe químicos del suelo y luego me ali-
mento de ella ¿qué me puede pasar?”. En 
el caso de contaminación del agua, “Si el 
agua que bebo no está bien filtrada y esta 
proviene de aguas subterráneas o superfi-
ciales ¿qué me puede ocurrir si está con-
taminada?”. Y por último, en el caso de 
material particulado, “Si corren vientos 
fuertes y existen tortas de relave cerca, 
¿qué me puede pasar  si inhalo ese mate-
rial particulado?”. Pregunta ¿cómo creen 
ustedes que esto puede afectarnos?

Explica “En esta segunda actividad nos ubi-
caremos en nuestro cuerpo. Para ello des-
plegaremos el Mapa del Cuerpo”.

Indica y destaca la infografía del lado iz-
quierdo. Explica y/o lee lo que ahí se de-
talla. Menciona que “una exposición pro-
longada a ellos podría EVENTUALMENTE 
traernos problemas de salud”. Pon énfasis 
a los símbolos de la infografía, ya que se 
utilizarán posteriormente.

Indica “Para saber cómo nos afecta esto en la 
inmediatez, pegaremos estas etiquetas”. Expli-
ca cómo leer las etiquetas con sus símbolos 
e información, partiendo por el número de la 
etiqueta, el órgano, los efectos a corto plazo y 
los químicos que lo producen. 

Reparte las etiquetas entre los participantes, 
dando la indicación de que las lean en voz alta 
y la peguen en donde corresponde. 

Se otorgan unos minutos para la reflexión. 
Pregunta ¿cómo se sienten con esta informa-
ción? ¿consideran que es importante saber?

Luego indica que, las etiquetas del mapa que 
indiquen en sus datos la concentración de al-
gún elemento, las conecten a través de una 
línea dibujada con el químico correspondiente 
y lean en voz alta los efectos sobre la salud. 

Para cerrar la actividad 2, realiza preguntas 
¿qué podríamos concluir de todo lo aprendido? 
¿cómo nos afecta esto entonces?

Durante esa reflexión, entrega las postales 
que ayudarán a visualizar qué cosas ponen en 
riesgo nuestra salud y entorno. 

ACTIVIDAD 3: EVALUACIÓN 

Indica que vuelvan a tomar la Hoja de Intro-
ducción y utilicen esta vez, el reverso. Explica 
que la evaluación es para indagar en su per-
cepción respecto al tema y mejorar la expe-
riencia. Explica cómo utilizar la parte de eva-
luación e indica que respondan las preguntas. 

Recolecta y guarda las hojas. Tendrás que de-
volver todo el material a Fundación Relaves. 

CIERRE 

Agradece por la participación. 

Muestra el material que recibirá cada parti-
cipante, los componentes de este y cómo se 
usa. Pon énfasis en las acciones que ellos 
pueden realizar abriendo el Librillo en la pá-
gina 10 y 11.

Cierra la actividad, agradece nuevamente e 
insta a los participantes a ser parte de la toma 
de una fotografía con el material utilizado, la 
que luego será publicada en redes sociales.
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MANUAL DE FACILITADOR. Visualizaciones del 
archivo original del dispositivo y su uso por parte 
del facilitador. 
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NAMING E ISOLOGOTIPO
Para el Kit se diseñó un isologotipo que permitie-
ra identificar la herramienta y sus dispositivos y 
plataformas asociados. Para ello se utilizó la ti-
pografía Geogrotesque Bold y se incluyó un isoti-
po. Este se relaciona con la gran importancia que 
tienen las personas y comunidades en el proceso 
de lograr cambios para solucionar la problemáti-
ca que se presenta a lo largo de este documento. 
Se reflexiona que las personas tienen el poder de 
poner un alto a la situación en la que vive Chile 
hoy con respecto a los PAM y Relaves Mineros. 

El isologotipo está diseñado para poder agre-
gar bajadas tales como se muestran al costado 
izquierdo. Se elige además un tercer color para 
apoyar ciertas piezas gráficas, que correspon-
de a amarillo, dado que en conversaciones con 
participantes de los testeos, se llegó a la conclu-
sión de que es un color utilizado para gráficas 
de emergencia, teniendo la connotación de que 
“aún estamos a tiempo de hacer algo”.

DESARROLLO Y DISEÑO - Dispositivos

RE
 LA
  VES

MINEROS

RE
 LA
  VES

MINEROS

RE
 LA
  VES

MINEROS

RE
 LA
  VES

MINEROS

RE
 LA
  VES

MINEROS

RE
 LA
  VES

MINEROS

RE
 LA
  VES

MINEROS

RE
 LA
  VES

MINEROS

K I T    D E    C O N C I E N T I Z A C I Ó N

M A N U A L  D E  F A C I L I T A D O R

C: 0 M: 0 Y: 0 K: 0                              C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100                              C: 0 M: 15 Y: 100 K: 0 ISOLOGOTIPO Y GRÁFICA. Visualizaciones del 
isologotipo, sus aplicaciones y colores a utilizar.
Abajo, ejemplos de algunos íconos elaborados 
para la simbología de los Dispositivos. 
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HOJA DE INTRODUCCIÓN/EVALUACIÓN
 Para llegar al desarrollo del prototipo final de 
este dispositivo, se realizaron 3 versiones que 
fueron rediseñadas a partir del proceso de tes-
teo. Los cambios realizados fueron mayormente 
por razones gráficas, de legibilidad y diagrama-
ción, además de responder a ciertos cambios en 
la metodología de la experiencia. Para el primer 
prototipo del testeo 1, la introducción de las ac-
tividades se planteaba incorporarla en el Librillo 

Proceso de 
Diseño
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TESTEO 1 TESTEO 2

que se les entrega a los participantes al final. 
Dado que estos podrían quedarse hojeando el li-
brillo en vez de poner atención en la experiencia, 
se decidió diseñar esta parte en una hoja suelta. 
La Hoja de Evaluación se planteaba como una 
hoja carta a una sola cara con un gráfico radial.

Para el testeo 2, este dispositivo se rediseñó 
para que fuera más fácil de utilizar, además de 

ahorrar material. Para ello se diseñó la Hoja de 
Introducción con un diagrama explicativo de las 
actividades y una sección de preguntas que per-
miten obtener datos acerca de la relación previa 
del participante con el tema. En el reverso de la 
hoja, se rediseñó la Hoja de Evaluación, con un 
gráfico radial y una sección de preguntas para 
mejorar la experiencia, además de un campo 
para obtener contactos. 

DESARROLLO Y DISEÑO - Proceso de Diseño
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TESTEO 3 PROTOTIPO FINAL

Hoja de Introducción Hoja de Evaluación

Mapa del territorio, Stickers/

Post-it, Imágenes, Etiquetas, 

Lápices y Cinta adhesiva

Mapa del cuerpo, Imágenes, 

Etiquetas, Lápices y Cinta 

adhesiva

Dar comienzo a la actividad y 

conocer acerca de tu relación 

con el tema.

Ubicar y dialogar sobre 

amenazas provocadas por la 

minería en nuestro entorno.

Conocer y dialogar sobre 

cómo nos afectan estas 

amenazas.

Evaluar y dialogar sobre tu 

percepción del tema y dar 

cierre a la actividad.

 Para comenzar... 

 Tu experiencia sobre el tema 

RE
 LA
  VES

MINEROS

RE
 LA
  VES

MINEROS

2   ¿Sabes qué es un Pasivo Ambiental Minero?

                        SI                                                 NO

4   ¿Has escuchado información o rumores 
      sobre el tema?

                        SI                                                 NO

Si has escuchado, ¿podrías contarnos qué se dice y 
dónde lo has escuchado?

3   ¿Sabes qué es un Relave Minero?

                        SI                                                 NO

5   ¿Conoces algún movimiento social, organización o 
fundación que informe sobre el tema?

                        SI                                                 NO

Si conoces, ¿podrías contarnos cuáles son?

Deseamos saber un poco acerca de tu relación y 
experiencia con este tema. A continuación tenemos 
un par de preguntas para que nos cuentes.

 1   Nombre:
      Edad:                              Ocupación:
      Comuna donde vive: 

PARA COMENZAR

   
O

BJ
ET

IV
O

   
   

   
   

   
 M

AT
ER

IA
L

ACTIVIDAD 1 ACTIVIDAD 2 ACTIVIDAD 3

¡Hola a todos y todas!
Estamos aquí para aprender sobre Pasivos Ambientales 
y Relaves Mineros. El dibujo a continuación muestra las 
actividades que desarrollaremos, con sus materiales y 
objetivos. Hoy seremos guiados por                                      .

Ahora deja esta hoja a un lado. La volveremos a ocupar al final de las actividades. Muchas gracias 

En esta hoja podrás evaluar la experiencia, los contenidos y 
dar tu opinión respecto a la información que acabas de recibir. 
Así podremos mejorar esta actividad para que más personas 
puedan aprender y dialogar sobre el tema de PAM y Relaves 
Mineros y cómo estas amenazas nos afectan. 

EVALUACIÓN

En el librillo que entregaremos puedes revisar más información y pasos a seguir.

3
En la siguiente tabla, marca con una X la opción correspondiente a tu respuesta.

¿Qué tan inseguro te sientes al saber que 
existen estas amenazas en tu territorio?

¿Qué tan afectada crees que puede verse 
tu vida con estas amenazas?

¿Qué tan en riesgo sientes que estás 
frente a estas amenazas?

¿Qué tan importante crees la información 
que acabas de recibir?

¿Qué tan informado te sientes luego de 
recibir esta información?

¿Qué tan entendible consideras que es la 
información que acabas de recibir?

¿Qué tan emotiva o impactante consideras 
la información que acabas de recibir?

¿Qué tan dispuesto estás a compartir esta 
información con tus conocidos?

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 Para cerrar... 

 Muchas gracias 

9   ¿Modificarías alguna parte o información de la 
actividad sobre PAM y Relaves Mineros?

                        SI                                                 NO

¿Podrías indicarnos qué información o parte de la 
experiencia modificarías?

     ¿Te gustaría recibir más información? Escribe tu 
contacto y te mantendremos informado ¡Gracias!

      El guía de la actividad ¿se comportó y te guió 
correctamente?

                        SI                                                 NO

¿Qué le recomendarías al guía?

11

10

POCO                 MEDIANAMENTE               MUCHO/MUY

Para el testeo 3, se rediseñó el dispositivo por 
motivos de interacción, dado que el gráfico ra-
dial no era 100% entendible por los participan-
tes. Por ello, la Hoja de Introducción se rediseñó 
en términos de legibilidad, texturas, líneas y ele-
mentos gráficos, mientras que la Hoja de Eva-
luación fue rediseñada en términos del gráfico 
radial, esta vez utilizando un gráfico de barras, 
el cual es más intuitivo de rellenar. En la última 

sección de preguntas se incorporaron preguntas 
de tipo cerradas, para así obtener los datos más 
relevantes y aquellos participantes con la volun-
tad de escribir, podrían hacerlo en campos más 
abajo. Dado que se observa que los participantes 
no escriben mucho, se tomaron las decisiones 
mencionadas. Sin embargo, en el prototipo final, 
se decidió eliminar el gráfico de barras ya que 
no arrojaba una lectura del todo clara. Por ello, 

se reemplazó por una tabla en donde los parti-
cipantes podrían responder marcando con X las 
casillas correspondientes a sus respuestas. Se 
agregaron algunas preguntas con el objetivo de 
recabar más datos que permitan elaborar con-
clusiones más exactas. 

DESARROLLO Y DISEÑO - Proceso de Diseño
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MAPA DEL TERRITORIO
 Para llegar al desarrollo del prototipo final de 
este dispositivo, se realizaron tres versiones que 
fueron rediseñadas a partir del proceso de tes-
teo. Los cambios realizados fueron mayormente 
por razones gráficas, de legibilidad y diagrama-
ción, además de responder a ciertos cambios en 
la metodología de la experiencia. 

Para el primer prototipo del testeo 1, se tomó el 
mapa de la plataforma Carto y se diseñaron las 
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TESTEO 1 TESTEO 2

etiquetas para cada PAM, Relave Minero y faena 
cotejada en el Catastro de Instalaciones Mineras 
de Chile 2016-2017 de Sernageomin (se ubicaron 
los puntos según las coordenadas del catastro). 
En el testeo 1 se concluye que es necesario in-
cluir material fotográfico para generar un vínculo 
más emocional y real con el territorio, además 
de esclarecer y estandarizar los datos que apare-
cerían en las etiquetas. Por otra parte se incluye 
la necesidad de símbolos que permitan repre-

sentar información. En esta etapa se preveía que 
el Librillo sería ocupado a lo largo de la Actividad 
para guiarla, lo cual se rediseñó por motivos de 
interacción. 

En el testeo 2, el prototipo se rediseñó, utilizan-
do una plantilla de Carto con menor opacidad, lo 
que permitió alivianar visualmente el mapa. Se 
incorporó una pequeña infografía al lado izquier-
do del mapa, se incorporó el uso de símbolos los 

RE
 LA
  VES

MINEROS

RE
1

MAPA DEL
TERRITORIO

Un Pasivo 
Ambiental Minero 
(PAM) es toda 
instalación y 
residuo minero 
abandonado, 
paralizado o 
inactivo sin un 
cierre adecuado. 

MINAS 

INFRAES-
TRUCTURA

RESIDUOS

RIESGO BAJO:
PODRÍA AFECTAR

RIESGO MEDIO:
PUEDE REDUCIR 
CALIDAD DE VIDA

RIESGO ALTO:
PUEDE CAUSAR 

MUERTES

 Pasivo Ambiental Minero 

Son depósitos de 
desechos de la 
minería. Los más 
comunes son los 
tranques (lagunas 
artificiales) y tortas 
de relave (cerros 
tóxicos). Son una 
mezcla de: 

TRANQUE

TORTA

ESPESADO

ROCA 
MOLIDA

AGUA METALES 
PESADOS

QUÍMICOS

LLUVIA
ACCIDENTES 
EN RECINTO

LESIONES

FILTRACIÓN 
PEQUEÑA

DETERIORO
ENTORNOPENDIENTES

HUMEDAD

VIENTO

SISMOS

CONTAMINACIÓN 
AGUA/SUELO

CONTAMINACIÓN 
AIRE

PROBLEMAS
SALUD

EXPANSIÓN 
URBANA

COLAPSO 
MURO/TERRENO

MUERTES

FLUJOS DE 
AGUA

FALTA DE 
INFO.

DERRAMES PÉRDIDAS 
MATERIALES

 Relave Minero 

Aquí podrás ver 
causas de riesgos 
y consecuencias e 
impactos.  Estos 
riesgos dependen 
de la mantención 
del PAM.

 Riesgos e impactos 

IMPACTO

MEDIALUNA

CRISTO

BIBLIOTECA
LAMPA

LARAPINTA

ESTACIÓN COLINA

ESTACIÓN POLPAICO

LIPANGUE

BATUCO

SANTA SARA

COLINA

CAPILLA DE PIEDRA

LAGUNA DE BATUCO

ALTOS DE CHICAUMA

CERRO ROBLE ALTO

RIESGOCAUSA

Estos son posibles 
riesgos, esto 
significa que no 
sabemos cuándo 
pueden ocurrir. Por 
eso es necesario 
informarse. 

DETERIORO
ENTORNO

DETERIORO
ENTORNO
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TESTEO 3 PROTOTIPO FINAL

cuales se relacionan con las etiquetas además 
del uso de material fotográfico para parte de las 
actividades. De este testeo se concluyó que algu-
nos símbolos no eran del todo pertinentes para 
representar los conceptos necesarios, por lo que 
se planteó un rediseño de ellos, además de redi-
señar ciertos aspectos de las etiquetas. 

Para el testeo 3, se rediseñaron los símbolos uti-
lizados en la infografía, las etiquetas se estanda-

rizaron además de incluir otro tipo de informa-
ción y se utilizaron gris y negro para diferenciar 
aquellas etiquetas que indiquen ser Relaves Mi-
neros y aquellas que indiquen ser PAM o faenas 
emblemáticas. El material fotográfico se man-
tuvo. Cabe mencionar que en todo el diseño del 
proyecto y de la actividad se le dio prioridad al 
concepto de Relaves Mineros, sin embargo los 
PAM y faenas emblemáticas del sector no podían 
dejarse fuera por motivos de que los participan-

tes manifestaban el deseo de conocer todos es-
tos datos, ya fueran recintos abandonados, para-
lizados, activos o inactivos. 

Para el prototipo final se perfeccionaron detalles 
de gráfica y redacción, además de esclarecer y 
rediseñar en cierta medida los datos a utilizar en 
las etiquetas de este Dispositivo. 
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Son depósitos de 
desechos de la 
minería. Los más 
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de relave (cerros 
tóxicos). Son una 
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 Relave Minero 

Aquí podrás ver 
causas de riesgos 
y consecuencias e 
impactos.  Estos 
riesgos dependen 
de la mantención 
del PAM.

 Riesgos e impactos 

IMPACTO

MEDIALUNA

CRISTO

BIBLIOTECA
LAMPA

LARAPINTA

ESTACIÓN COLINA

ESTACIÓN POLPAICO

LIPANGUE

BATUCO

SANTA SARA

COLINA

CAPILLA DE PIEDRA

LAGUNA DE BATUCO

ALTOS DE CHICAUMA

CERRO ROBLE ALTO

RIESGOCAUSA

Estos son posibles 
riesgos, esto 
significa que no 
sabemos cuándo 
pueden ocurrir. Por 
eso es necesario 
informarse. 

DETERIORO
ENTORNO

DETERIORO
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MINAS 

INFRAES-
TRUCTURA

RESIDUOS

RIESGO BAJO:
PODRÍA AFECTAR

RIESGO MEDIO:
PUEDE REDUCIR 
CALIDAD DE VIDA

RIESGO ALTO:
PUEDE CAUSAR 

MUERTES

 Pasivo Ambiental Minero 

TRANQUE

ESPESADO

TORTA

+

-

ROCA 
MOLIDA

AGUA METALES 
PESADOS

QUÍMICOS

LLUVIA
ACCIDENTES 
EN RECINTO

LESIONES

FILTRACIONES 
PEQUEÑAS

DETERIORO
MEDIOAMBIENTE

DETERIORO
MEDIOAMBIENTE

DETERIORO
MEDIOAMBIENTE
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HUMEDAD
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CONTAMINACIÓN 
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DERRAMES PÉRDIDAS 
MATERIALES

 Relave Minero 
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CERRO ROBLE ALTO
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Un Pasivo Ambiental 
Minero (PAM) es toda 
instalación y residuo 
minero abandonado, 
paralizado o inactivo sin 
un cierre adecuado. 
Aquellos en estado 
activo no corresponden 
a la categoría de PAM. 

Es un depósito de 
desechos de la 
minería. Los más 
comunes son los 
tranques (piscinas) 
y tortas de relave 
(apilamiento). Es el 
PAM más riesgoso 
y una mezcla de: 

Aquí se muestran 
ciertos riesgos e 
impactos que 
dependen del estado 
y la mantención del 
PAM o Relave.

 Riesgos e impactos 

Estos son posibles 
riesgos, es decir, no 
sabemos cuándo 
pueden ocurrir. Por 
eso es necesario 
estar informado. 

LAGUNA DEL INCA LAGUNA DE BATUCO

CAPILLA DE PIEDRALARAPINTA

RELAVE LAS TÓRTOLAS

RELAVES PLANTA BATUCO TORTAS DE RELAVE EN ANDACOLLO

RELAVE OVEJERÍA 

LAGUNA DEL INCA LAGUNA DE BATUCO

CAPILLA DE PIEDRALARAPINTA

RELAVE LAS TÓRTOLAS

RELAVES PLANTA BATUCO TORTAS DE RELAVE EN ANDACOLLO

RELAVE OVEJERÍA 
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MAPA DEL CUERPO
 Para llegar al desarrollo del prototipo final de 
este dispositivo, se realizaron tres versiones que 
fueron rediseñadas a partir del proceso de tes-
teo. Los cambios realizados fueron mayormente 
por razones gráficas, de legibilidad y diagrama-
ción, además de responder a ciertos cambios en 
la metodología de la experiencia. 

Para el primer prototipo del testeo 1, se diseñó el 
mapa de un cuerpo y en la parte inferior del dia-
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TESTEO 1 TESTEO 2

grama, se incluyeron los elementos más comu-
nes en los PAM, Relaves y faenas mineras. Por 
otra parte la etiqueta mostraba efectos a corto y 
largo plazo y los elementos que lo producían. De 
este testeo se concluyó que la información debía 
enfocarse a que estos efectos son POSIBILIDA-
DES para no provocar alarma en los participan-
tes así como conclusiones erradas. Por otra par-
te se concluyó que la información respecto a los 
elementos debía estar previo a realizar la activi-

dad para conocer cuáles son los posibles impac-
tos a la salud a largo plazo y luego relacionar las 
etiquetas con el cuerpo desde un punto de vista 
de impactos inmediatos. También se concluyó la 
necesidad de material fotográfico e icónico que 
permitiera llegar al contenido por otras vías. 

Para el testeo 2, se incorporó una infografía al 
lado izquierdo del Mapa del Cuerpo, la cual in-
troduce a la actividad y muestra los elementos, 

2
MAPA DEL
CUERPO

La exposición prolongada a ciertos 
contaminantes de PAM y Relaves Mineros 
podría causar enfermedades y lesiones. 
Aquí te presentamos ciertos elementos y 
cómo nos podrían eventualmente afectar.

 Químicos y efectos 

ÁCIDO
SULFÚRICO:

Todo proceso 
de metales.

CORTO PLAZO:
Quemaduras

CONTACTO

VÍAEFECTOQUÍMICO

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 
 6 

 7 

 8 

 9 

 H2SO4 

 As 

 Cd 

 Cr 

-

 Cn 

PM10

 Hg 

 Pb 

ARSÉNICO:
Producto de 

fundición oro y 
cobre.

CORTO PLAZO:
Lesiones e 

intoxicación.

LARGO PLAZO:
Enfermedades 
y cáncer piel/ 
vías urinarias.

CONTACTO

INGESTA DE 
AGUA 

CONTAMINADA

INGESTA DE 
AGUA 

CONTAMINADA

CADMIO:
Mineral 

acumulativo LARGO PLAZO:
Enfermedades 
respiratorias

INHALACIÓN

CROMO:
Mineral 

acumulativo. CORTO PLAZO:
Lesiones e 

intoxicación.

LARGO PLAZO:
Enfermedades 
respiratorias/ 

digestivas.

INHALACIÓN

INGESTA DE 
AGUA 

CONTAMINADA

MERCURIO:
Mineral 

acumulativo.
CORTO PLAZO:
Irritación e 

intoxicación.

LARGO PLAZO:
Disfunción 

renal/cognitiva/ 
digestiva.

INHALACIÓN

INGESTA DE 
AGUA 

CONTAMINADA

PLOMO:
Mineral 

acumulativo.
CORTO PLAZO:
Intoxicación.

LARGO PLAZO:
Disfunción 

renal/cognitiva.

INHALACIÓN

CIANURO:
Utilizado en 

proceso de oro.
CORTO PLAZO:

Mortal. INHALACIÓN E 
INGESTA

MATERIAL 
PARTICULADO LARGO PLAZO:

Enfermedades 
respiratorias

INHALACIÓN
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TESTEO 3 PROTOTIPO FINAL

efectos y vías de exposición. Se rediseñaron las 
etiquetas para reducir su tamaño, se incluyeron 
los símbolos químicos para la relación entre la 
infografía y las etiquetas y se incorporó material 
fotográfico para generar reflexiones a partir de 
este. Se consideró que el material fotográfico 
para la reflexión final no era pertinente y debía 
cambiarse por fotografías que mostraran efectos 
realmente concluyentes. 

Para el testeo 3, se rediseñaron los símbolos 
utilizados. Se estandarizaron los tamaños de 
etiquetas y se rediseñó el material fotográfico, 
ejemplificando eventos ocurridos en relación 
a Relaves Mineros e impactos en la salud y el 
medioambiente, a través de las postales. 

Para el diseño del prototipo final se decidió men-
cionar en la infografía sólo los efectos a largo 
plazo y en las etiquetas, mencionar los a corto 
plazo. Se perfeccionaron detalles gráficos, de di-
seño y redacción y se estandarizaron formatos.

2
MAPA DEL
CUERPO

La exposición prolongada a ciertos 
contaminantes de PAM y Relaves Mineros 
podría causar enfermedades y lesiones. 
Aquí te presentamos ciertos elementos y 
cómo nos podrían eventualmente afectar.

 Químicos y efectos 
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CONTAMINADA

CADMIO:
Mineral 
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Enfermedades 
respiratorias

INHALACIÓN

CROMO:
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intoxicación.
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digestivas.

INHALACIÓN

INGESTA DE 
AGUA 

CONTAMINADA

MERCURIO:
Mineral 

acumulativo.
CORTO PLAZO:
Irritación e 

intoxicación.

LARGO PLAZO:
Disfunción 

renal/cognitiva/ 
digestiva.

INHALACIÓN

INGESTA DE 
AGUA 

CONTAMINADA

PLOMO:
Mineral 

acumulativo.
CORTO PLAZO:
Intoxicación.

LARGO PLAZO:
Disfunción 

renal/cognitiva.

INHALACIÓN

CIANURO:
Utilizado en 

proceso de oro.
CORTO PLAZO:

Mortal. INHALACIÓN E 
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respiratorias

INHALACIÓN
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CUERPO

La exposición prolongada a contaminantes de 
Relaves Mineros y ciertos PAM, podría causar 
problemas de salud tales como: 

 Químicos y efectos 

ÁCIDO
SULFÚRICO:
Oxidación 

de metales.
LARGO PLAZO:

Enfermedades 
a la piel/ 

respiratorias

CONTACTO E 
INHALACIÓN

EXPOSICIÓNEFECTOQUÍMICO

 H2SO4 

 As 

 Cd 

 Hg 

 Pb 

 PM10 

 PM2,5 

Cu 

Au 

Ag 

Mo 

 Cn 

ARSÉNICO:
Producto de 
fundición oro 

y cobre.

LARGO PLAZO:
Cáncer piel/ 
vejiga/hígado

CONTACTO E 
INGESTA DE 

AGUA 
CONTAMINADA

CADMIO:
Mineral 

explotado  
acumulativo

LARGO PLAZO:
Enfermedades 
respiratorias/

renales

INHALACIÓN E 
INGESTA DE 

AGUA 
CONTAMINADA

LARGO PLAZO:
Disfunción 

renal/cognitiva/ 
digestiva.

MERCURIO:
Mineral 

explotado  
acumulativo

INHALACIÓN E 
INGESTA DE 

AGUA 
CONTAMINADA

LARGO PLAZO:
Disfunción 

renal/cognitiva.

PLOMO:
Mineral 

explotado  
acumulativo

INHALACIÓN E 
INGESTA DE 

AGUA 
CONTAMINADA

LARGO PLAZO:
Enfermedades 
respiratorias/ 

digestivas.

MATERIAL 
PARTICULADO INHALACIÓN Y 

LUEGO INGESTA
(MUCOSIDAD)

LARGO PLAZO:
Cáncer pulmón/ 

enfermedad 
cardiovascular

MATERIAL 
PARTICULADO INHALACIÓN

LARGO PLAZO:
Daño hígado/ 

riñones

COBRE:
Mineral 

explotado  
acumulativo

INHALACIÓN

LARGO PLAZO:
Reacciones 

alérgicas

ORO:
Mineral 

explotado  
acumulativo

INHALACIÓN

LARGO PLAZO:
Daño general

y muerte.

CIANURO:
Utilizado en 

proceso 
de oro.

INHALACIÓN E 
INGESTA DE 

AGUA 
CONTAMINADA

INHALACIÓN E 
INGESTA DE 

AGUA 
CONTAMINADA

LARGO PLAZO:
Problemas 

respiratorios/ 
digestivos.

PLATA:
Mineral 

explotado  
acumulativo

INHALACIÓN E 
INGESTA DE 

AGUA 
CONTAMINADA

LARGO PLAZO:
Disfunción 

hepática y de 
articulaciones.

MOLIBDENO:
Mineral 

explotado  
acumulativo
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LIBRILLO Y MATERIAL PARA COMPARTIR
 Para llegar al desarrollo del prototipo final de 
este dispositivo, se realizó una versión previa a  
la final que fue rediseñada a partir del proceso 
de testeo. Los cambios realizados fueron mayor-
mente por razones gráficas, de legibilidad y dia-
gramación, además de responder a ciertos cam-
bios en la metodología de la experiencia. Para los 
testeos 1, 2 y 3 se mostró el Librillo y los prototi-
pos de chapitas para obtener información acerca 
de la opinión de los participantes respecto al ma-
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TESTEO 1, 2 y 3 PROTOTIPO FINAL

terial. En general, este tuvo buena aceptación, se 
plantearon rediseños en ámbitos de tipografía, 
diagramación y elementos como portada e in-
corporación de una sección con bibliografía para 
que los participantes pudieran profundizar en 
plataformas de información creíble y fidedigna. 
Por otro lado, los participantes pusieron énfasis 
en tres aspectos: El primero, que el documento 
pudiese ser entregado a todos los participantes, 
ya que si el material quedaba a cargo de alguien, 

este material se perdería y quedaría guardado; 
por otro lado, la incorporación de material que 
les permitiera a los participantes el poder com-
partir la información con sus vecinos como por 
ejemplo, volantes de diseño simple que pudieran 
entregar a sus vecinos y el librillo conservarlo en 
su hogar; y por último, la incorporación de una 
sección fundamental que entregara líneas de ac-
ción, es decir, soluciones de las que ellos pudie-
ran ser partícipes. 

DESARROLLO Y DISEÑO - Proceso de Diseño
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  VES
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RE

MEDIALUNA

CRISTO

BIBLIOTECA
LAMPA

LARAPINTA

ESTACIÓN COLINA

ESTACIÓN POLPAICO

LIPANGUE

BATUCO

SANTA SARA

COLINA

CAPILLA DE PIEDRA

LAGUNA DE BATUCO

ALTOS DE CHICAUMA

CERRO ROBLE ALTO

 3 

 1 

 4 

 2 

5 

6 

 8 

 9  10 

 13 

 14 

 7 

 11 

 12 

Comuna de Lampa

RELAVE LAS TÓRTOLAS

RELAVES PLANTA BATUCO TORTAS DE RELAVE EN ANDACOLLO

RELAVE OVEJERÍA 

DERRAME RELAVE A RÍO COLINA, 2016

DERRAME DE RELAVE A RÍO BLANCO, 2016 PM10 EN PUDAHUEL

COLAPSO RELAVE LAS PALMAS, 2010

12  San José 

13  Cerro Blanco Polpaico 

10 Planta Batuco 

14  Las Tórtolas 

11  Raquel 1 La Buena Suerte
Mina
PAM
Estado: Irregular
Mineral: Cobre
Químico: No indica
Riesgo: Accidentes en recinto

Mina
PAM
Estado: Irregular
Mineral: Cobre
Químico: No indica
Riesgo: Accidentes en recinto

Infraestructura (Planta)
PAM
Estado: Irregular
Mineral: Granito y roca 
Químico: No indica
Riesgo: Accidentes en recinto

Infraestructura 
PAM
Estado: Abandonado
Mineral: Oro
Químico: Cianuro, Arsénico
Riesgo: Accidentes en recinto

Mina
PAM
Estado: Abandonado
Mineral: Cobre, Oro
Químico: No indica
Riesgo: Colapso de terreno

Mina
PAM
Estado: Abandonado
Mineral: Cobre
Químico: No indica
Riesgo: Accidentes en recinto

3 Relaves
PAM
Estado: Inactivos
Mineral: Cobre
Químico: Ácido sulfúrico, Arsénico
Riesgo: Contaminación Agua/Suelo

Mina
PAM
Estado: Inactivo
Mineral: Oro 
Químico: No indica
Riesgo: Pequeñas filtraciones

Infraestructura (Planta) 
NO PAM
Estado: Activo
Mineral: Cobre
Químico: Ácido sulfúrico
Riesgo: Contaminación Agua/Suelo

Infraestructura (Planta)
PAM
Estado: Abandonado
Mineral: Cobre
Químico: No indica
Riesgo: Accidentes en recinto

Relave
PAM
Estado: Abandonado
Mineral: Cobre
Químico: Arsénico
Riesgo: Contaminación Agua/Suelo

Infraestructura 
PAM
Estado: Paralizado por sanción
Mineral: Carbonato de Calcio
Químico: No indica
Riesgo: Contaminación aire

Mina
NO PAM
Estado: Activo
Mineral: Caliza
Químico: No indica
Riesgo: Contaminación aire

Relave
NO PAM
Estado: Activo
Mineral: Cobre
Químico: Ácido sulfúrico
Riesgo: Contaminación Agua/Suelo

9  

7  Planta Batuco 

Planta Merceditas 

8  Resguardo 

5 Lavadero de Oro 

6  San Miguel 

2  La Despreciada de Lampa 

4  May May 

3 Planta La Optimista 

Mapa de PAM y Relaves Mineros
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MATERIAL DE ACTIVIDAD
 Para llegar al desarrollo de la estructura del uso  
final del material en la Actividad se hicieron cier-
tos rediseños en el proceso de testeo. 

Para el testeo 1, se planteó el uso del librillo 
a lo largo de toda la actividad como una guía y 
presentación del contenido. Dado que los par-
ticipantes del testeo 1 manifestaron que era un 
elemento distractor, se planteó que el contenido 
introductorio de cada actividad se presentaría en 
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TESTEO 1

INTRODUCCIÓN 
LIBRILLO

MAPA DEL 
TERRITORIO
+ LIBRILLO 
+ ETIQUETAS

MAPA DEL CUERPO 
+ LIBRILLO
+ ETIQUETAS 

EVALUACIÓN Y 
COMPROMISO 
FIRMADO

HOJA 
INTRODUCCIÓN

MAPA DEL 
TERRITORIO 
+ ETIQUETAS 
+ FOTOS

MAPA DEL CUERPO  
+ ETIQUETAS 
+ FOTOS

EVALUACIÓN Y 
ENTREGA DE 
MATERIAL

MANUAL DEL 
FACILITADOR

HOJA 
INTRODUCCIÓN

MAPA DEL 
TERRITORIO 
+ ETIQUETAS 
+ OBJETO 
+ FOTOS

MAPA DEL CUERPO  
+ ETIQUETAS 
+ FOTOS

EVALUACIÓN Y 
ENTREGA DE 
MATERIAL

MANUAL DEL 
FACILITADOR

TESTEO 2 y 3 ESTRUCTURA FINAL

una infografía, complementada con el discurso 
del facilitador. Por otro lado, la estructura de la 
actividad se adaptó en términos de adquirir fle-
xibilidad en su realización, ya que del testeo 1 se 
concluyó que la experiencia tenía muchas nor-
mas y reglas que podrían perjudicar la partici-
pación y el diálogo. Para el testeo 2 y 3, se le dio 
más flexibilidad a la actividad, además de incluir 
y modificar ciertos elementos, como el uso de 
materia fotográfico, el relato del facilitador y los 

dispositivos a utilizar. En estos testeos se probó 
el uso de ciertos objetos y fotografías a modo 
de generar tensión o atención en la actividad, lo 
que funcionó muy bien y se incorporó al diseño 
de la experiencia. En la estructura final (que se 
menciona anteriormente en este documento en 
la sección de Dispositivos, pág. 80) se incorpora 
el uso de objetos, fotografías y relatos sensibili-
zadores y se incorpora un manual para ayudar al 
facilitador a guiar la actividad. 

DESARROLLO Y DISEÑO - Proceso de Diseño
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Testeos

A continuación, se describen en forma más espe-
cífica los detalles de cada testeo, sus resultados 
y reflexiones que surgieron de los propios parti-
cipantes de la actividad. 

TESTEO 1
OBJETIVO DEL TESTEO
Presentar la estructura de la actividad junto con 
la muestra de los dispositivos, para obtener in-
formación y opiniones sobre el contenido, la me-
todología y el diseño de los dispositivos.

CONTEXTO
Invitación a participar de un taller para aprender 
sobre metodologías participativas aplicadas al 
tema de PAM y Relaves Mineros. 

• Día: Miércoles 24 de mayo, 2017.
• Lugar: Campus Lo Contador
• Participantes: Paloma Tello, Pablo Zente-

no, Francisca Castillo y Francisco Rodrí-
guez, Estudiantes de Diseño de la Pontifi-
cia Universidad Católica de Chile. 

• Duración: 45 minutos.
• Materiales: Kit, cinta adhesiva, Post-it, lá-

pices, cámara, grabadora de voz. 

Se explica el tema brevemente junto con el mar-
co del desarrollo del proyecto. Se explican las 
etapas de la experiencia y el uso de los diferen-
tes dispositivos del Kit. El orden para explicar los 
dispositivos fue el siguiente: 
• Introducción Librillo
• Mapa del Territorio + Librillo + Etiquetas
• Mapa del Cuerpo + Librillo + Etiquetas
• Evaluación y Compromiso firmado

Luego de presentar las distintas etapas de la ex-
periencia, se procedió a la etapa de conversación 
y diálogo entre los participantes.

RESPECTO AL CONTENIDO
Los participantes manifestaron que no entendían 
la diferencia entre un PAM y un Relave Minero, lo 
cual debía quedar muy claro en el discurso del 
facilitador y en el material. 

Los participantes manifiestan que es muy posi-
tivo el poder relacionar dónde viven las perso-
nas con lo que está pasando a su alrededor. Las 
aprensiones de los participantes tenían relación 
con un eventual efecto alarmista de la informa-
ción si es que no se explica de manera clara la in-
fluencia que tienen estas amenazas sobre la per-
sona.  Paloma manifestó que es muy importante 
especificar las vías de exposición por las cuales 
el elemento presente en el Relave puede llegar a 
afectar a la persona. Al mismo tiempo, es nece-
sario que se expliquen claramente los conceptos 
y las formas en que estos riesgos mencionados 
pueden ocurrir. Es tarea del facilitador, por me-
dio de su relato, dar a conocer la información, 
no causar pánico, explicar cómo ocurren estos 
eventos y plantear soluciones de las cuales las 
personas puedan ser parte. 

En la actividad del Mapa del Cuerpo, se establece 
que es necesario que se haga una diferencia en-
tre efectos de corto y largo plazo en la salud de 
las personas y ser específico en que UNA EXPO-
SICIÓN PROLONGADA PODRÍA EVENTUALMEN-
TE producir impactos negativos en la salud, ya 
que al ser datos que se basan en posibilidades, 

DESARROLLO Y DISEÑO - Testeos
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es necesario esclarecerlo en los participantes. 
Es por ello que el discurso del facilitador que ha 
sido estipulado anteriormente responde a estos 
requerimientos.

RESPECTO A LA METODOLOGÍA
En relación al uso del librillo durante la expe-
riencia, los participantes manifestaron que era 
un elemento distractor y que, por lo tanto, debía 
entregarse en el Cierre. Los elementos presen-
tados en la actividad se consideran pertinentes 
al igual que las interacciones planteadas, pero se 
recomienda que el facilitador sea claro y preciso 
en lo que comunicará. Respecto a la Hoja de Eva-
luación, se concluye que las preguntas debían 
ser más amigables y rápidas de responder. 
 
RESPECTO A LA GRÁFICA
Se considera que la gráfica es pertinente ya que 
muestra los aspectos esenciales para entender 
el tema, sin embargo, se plantea que hace falta 
el uso de material fotográfico que les permita vi-
sualizar cosas que ven en su día a día, así como 
también ver la forma de los Relaves Mineros y 
sus texturas para entender de lo que se está 
hablando; además de símbolos que permitan 
prescindir de texto y alivianar la gráfica. Se mani-
fiesta que las personas normalmente tienen di-
ficultades para leer mapas, por lo que, mientras 
más referencias de tipo fotográficas, geográficas 
y patrimoniales se incorporen en el mapa, será 
más fácil de leer e interactuar. 

En relación a las etiquetas y los elementos pues-
tos sobre el Mapa del Territorio y del Cuerpo, es 
necesario reducir el tamaño de ciertos elemen-

“Es bueno que la Fundación 
pueda adquirir este 
dispositivo porque les 
permite llegar de mejor 
forma a las comunidades. 
Lo que me gusta es que 
puedan vincular el problema 
a su territorio específico y 
puedan situarse”.

(Paloma Tello, Testeo 1, 24 mayo de 2017)

tos y estandarizar formatos de etiquetas y sím-
bolos, además de aclarar para qué se usa cada 
elemento que se incluye en la etiqueta. 

En conclusión, el primer prototipo tuvo buena 
aceptación, la metodología y contenidos se con-
sideran pertinentes, sin embargo, son necesa-
rios rediseños que permitirán una mejor entrega 
de la información a los participantes. 

DESARROLLO Y DISEÑO - Testeos
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TESTEO 2
OBJETIVO DEL TESTEO
Presentar la estructura de la actividad junto con 
la muestra de los dispositivos, para obtener in-
formación y opiniones sobre el contenido, la me-
todología y el diseño de los dispositivos.

CONTEXTO
Reunión de socios de Fundación Roble Alto para 
aprender acerca de PAM y Relaves Mineros. 

• Día: Viernes 2 de junio, 2017.
• Lugar: Casa de Presidenta de Fundación 

Roble Alto de Lampa.
• Participantes: 9 Socios de la Fundación. 
• Duración: 1 hora.
• Materiales: Kit, cinta adhesiva, Post-it, lá-

pices, cámara, grabadora de voz. 

Se explica el tema brevemente junto con el mar-
co del desarrollo del proyecto. Se explican las 
actividades a realizar y el uso de los diferentes 
dispositivos del Kit. El orden de la realización de 
la Actividad fue el siguiente: 
• Hoja de Introducción
• Mapa del Territorio + Etiquetas + Objeto + Fotos
• Mapa del Cuerpo + Etiquetas + Fotos
• Evaluación
• Cierre e introducción al material del Librillo

RESPECTO AL CONTENIDO
El contenido tuvo buena recepción en los partici-
pantes dado que todos demostraron entender la 
información que se les estaba entregando y fue-
ron capaces de generar conversaciones en torno 
a la problemática. 

Una interacción curiosa se dio en el minuto en 
que debían ubicar las etiquetas y luego estable-
cer si había más PAM, Relaves o faenas mineras 
que ellos conocieran. En ese minuto, los parti-
cipantes comentaron que había muchas faenas 
y PAM de las etiquetas que ellos conocían por 
otros nombres, por lo que en el catastro de Ser-
nageomin hay ciertas inconsistencias. 

RESPECTO A LA METODOLOGÍA
A lo largo de la actividad, surgieron momentos en 
los que los participantes comenzaban a hablar 
mucho y las situaciones se alargaban. Se conclu-
yó que es necesario que el facilitador respete los 
tiempos de la actividad para que esta no se torne 
extensa y no se corra el riesgo de no poder ter-
minarla, dado que luego de esta los participan-
tes deben seguir con su reunión agendada. Se 
observó que una vez que los participantes están 
inmersos en la actividad, el tiempo se les “pasa 
volando” y nadie manifiesta apuro por que la ac-
tividad termine. Muestran interés y compromiso 
en las acciones que están realizando así como en 
el diálogo y debate que se genera en los espacios 
de reflexión de la actividad. Es necesario que el 
facilitador disponga los materiales de forma or-
denada en la mesa ya que, dado que son muchos 
dispositivos y materiales, es necesario ordenar-
los y pedir ayuda a los participantes para repartir, 
ordenar y organizar la actividad. 

Se observó una interacción curiosa, en el minu-
to en que las personas se estaba ubicando en su 
comuna. El mapa carecía de la referencia de un 
estero el cual es muy valorado por los participan-
tes, a lo cual una de ellos lo dibujó en el mapa. 

DESARROLLO Y DISEÑO - Testeos
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Eso indica que la actividad necesita de flexibili-
dad que le permita a los participantes expresarse 
y hacer suyo el mapa con el cual están interac-
tuando, dado que es su propio territorio.

RESPECTO A LA GRÁFICA
El diseño se consideró pertinente así como los 
dispositivos destinados para el desarrollo de la 
actividad. Los símbolos fueron entendidos pero 
no en su totalidad, las infografías deben ser ex-
plicadas y la lectura guiada por el facilitador. 
La tipografía está en un buen tamaño para una 
lectura fluida y las etiquetas tuvieron buen uso 
y recepción, sin embargo, para estas últimas es 
necesario explicar de forma clara cómo se leen. 

“No somos tan concientes 
de los riesgos. Pero el tema 
radica en quién informa [...] Lo 
esencial es que la información 
sea un patrimonio de todos”. 

“Nosotros obviamente que 
queremos compartir la 
información. Sería ideal poder 
llevarse esta información o 
que quede para la fundación, 
cosa de que podamos usarlo”

(Participantes, Testeo 2, 2 junio de 2017)

DESARROLLO Y DISEÑO - Testeos

Se concluye que la actividad tuvo muy buena re-
cepción, los participantes generaron un diálogo 
muy interesante en torno a la problemática y 
agradecieron profundamente la información que 
se les entregó. Se mostraron interesados por se-
guir recibiendo más información y agradecieron 
haber sido parte de la iniciativa, la cual se consi-
dera necesaria y sumamente útil. 
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VISUALIZACIÓN DE LOS MAPAS
Esta es una visualización del resultado que arro-
jó la realización de la Actividad en la Fundación 
Roble Alto de Lampa.

La Actividad tuvo buena recepción, los objetivos 
de las diversas etapas se vieron cumplidos, exis-
tieron espacios de diálogo lo cual era un punto 
crucial en el desarrollo de la Actividad y los par-
ticipantes lograron llegar a conclusiones por sí 
solos a partir del debate y el diálogo reflexivo 
respecto a la problemática. 

Es interesante observar cómo los participantes 
se apropian del material didáctico y de los es-
pacios de reflexión de la Actividad, otorgándole 
flexibilidad a la instancia y generando reflexiones 
sumamente importantes e interesantes para co-
menzar a hacer visible esta problemática en las 
distintas comunidades. 

A continuación se presentan los resultados de la 
Hoja de Introducción/Evaluación. Cabe destacar 
que en la etapa de Evaluación, todos los partici-
pantes evaluaron de manera positiva la actividad 
y la metodología aplicada por el facilitador. 

DESARROLLO Y DISEÑO - Testeos
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RESULTADOS HOJA DE EVALUACIÓN
Las preguntas de la Hoja de Introducción arroja-
ron que la mayoría de los participantes no sabía 
qué era un PAM pero sí qué era un Relave Mine-
ro. La mayoría de los participantes no rellenaron 
los campos de preguntas abiertas. Esto indica 
que la mayoría de las preguntas debe ser de tipo 
cerrada para no perder ese dato en caso de que 
el participante no escriba.

Las preguntas de la Hoja de Evaluación arrojaron 
que el 100% considera importante la información 
recibida. Sin embargo en la pregunta de “¿qué 
tan informado te sientes?” las personas explica-
ban que se sentían desinformados porque nin-
guna autoridad entrega esta información, por lo 
que es necesario reenfocar la pregunta dado que 
esta estaba destinada a saber la sensación de 
información luego de realizar la Actividad. En la 
pregunta de “¿qué tan preparado te sientes para 
compartir esta información?” los participantes 
explicaban que es necesario que ellos pudieran 
acceder a información respecto de qué acciones 
pueden realizar para  ser un aporte en la resolu-
ción de la problemática, además de obtener ma-
terial para compartir con sus conocidos. 

DESARROLLO Y DISEÑO - Testeos
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RELAVE MINERO?
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GRÁFICO. Resultados de la encuesta.
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NÚMERO DE PERSONASPREGUNTAS 
PRINCIPALES

6 8 10

¿QUÉ TAN IMPORTANTE 
CREES EL MANEJAR 
LA INFORMACIÓN QUE 
ACABAS DE RECIBIR?

¿QUÉ TAN INFORMADO 
TE SIENTES?

¿QUÉ TAN INSEGURO 
TE SIENTES AL SABER 
QUE EXISTEN ESTAS 
AMENAZAS EN TU 
TERRITORIO?

¿QUÉ TAN ENTENDIBLE 
CONSIDERAS LA 
INFORMACIÓN QUE 
ACABAS DE RECIBIR?

¿QUÉ TAN PREPARADO 
TE SIENTES PARA 
COMPARTIR ESTA 
INFORMACIÓN?

¿QUÉ TAN EMOTIVA 
CONSIDERAS LA 
INFORMACIÓN QUE SE 
ENTREGÓ POR FOTOS?

MUY IMPORTANTE

POCO INFORMADO

NADA INSEGURO

POCO ENTENDIBLE

MEDIANAMENTE INFORMADO

MEDIANAMENTE INSEGURO

MEDIANAMENTE ENTENDIBLE

POCO PREPARADO

MEDIANAMENTE EMOTIVA

MUY INFORMADO

MUY INSEGURO

MUY ENTENDIBLE

MEDIANAMENTE PREPARADO

MUY EMOTIVA
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TESTEO 3
OBJETIVO DEL TESTEO
Presentar la estructura de la actividad junto con 
la muestra de los dispositivos, para obtener in-
formación y opiniones sobre el contenido, la me-
todología y el diseño de los dispositivos.

CONTEXTO
Invitación a participar de un taller para aprender 
acerca de PAM y Relaves Mineros. 

• Día: Sábado 10 de junio, 2017.
• Lugar: Casa de Fabiola Muñoz, entrevista-

da en estudio de campo, Lampa.
• Participantes: Luis Lillo y Fabiola Muñoz, 2 

vecinos de Larapinta. 
• Duración: 50 minutos.
• Materiales: Kit, cinta adhesiva, Post-it, lá-

pices, cámara, grabadora de voz. 

Se explica el tema brevemente junto con el mar-
co del desarrollo del proyecto. Se explican las 
actividades a realizar y el uso de los diferentes 
dispositivos del Kit. El orden de la realización de 
la Actividad fue el siguiente: 
• Hoja de Introducción
• Mapa del Territorio + Etiquetas + Objeto + Fotos
• Mapa del Cuerpo + Etiquetas + Fotos
• Evaluación
• Cierre e introducción al material del Librillo

Este testeo se realizó para tener una perspecti-
va desde las opiniones de los vecinos del sector. 
Dado que este es un proyecto que se implemen-
tará en instancias de reuniones de organizacio-
nes, juntas de vecinos, comités, entre otros, los 
participantes de este testeo no forman parte del 

perfil de usuarios, sin embargo, sus visiones y 
opiniones son de suma importancia para esta-
blecer si la metodología, el contenido y el diseño 
son entendibles para un público menos partici-
pativo como el caso de los vecinos que no forman 
parte de organizaciones, juntas de vecinos ni co-
mités en la comunidad. 

RESPECTO AL CONTENIDO
El contenido tuvo  muy buena recepción, los par-
ticipantes entendieron los conceptos, los relatos, 
las acciones a realizar y los espacios de reflexión 
fueron muy enriquecedores, aun teniendo en 
cuenta la poca cantidad de participantes. 

Los participantes manifiestan a partir de lo per-
cibido en el mapa, que los relaves pueden afec-
tar en medidas que las personas no imaginan. 
Independientemente de su cercanía, hay muchas 
formas en que estos relaves podrían afectar a 
sectores aparentemente lejanos. Se reflexiona 
que en Lampa, la mayoría del agua que se utili-
za es de napas subterráneas, por lo que el agua 
que ellos consumen podría estar contaminada. 
Los participantes manifiestan que es sumamen-
te importante manejar esta información, dado 
que a partir de esta, se pueden tomar medidas 
para prevenir posibles impactos. Fabiola dice 
que claramente hay una incidencia directa en la 
salud y el medioambiente, ya sea que los Relaves 
Mineros estén activos o no. En las instancias de 
reflexión, se dialoga que es de extrema grave-
dad el hecho de no saber exactamente qué están 
provocando los PAM y Relaves Mineros y en qué 
medida pueden afectar a la población.  Se llega 
al consenso de que es necesario democratizar la 
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información para poder tomar decisiones al res-
pecto. Se concluye de las conversaciones que, a 
corto plazo, la solución sería democratizar esta 
información y divulgarla; y a largo plazo, lograr 
que exista información pública respecto a cómo 
afecta a las comunidades y que estas puedan to-
mar decisiones y exigir que se les respete y que 
se regule el tema como corresponde. 

RESPECTO A LA METODOLOGÍA
Los participantes manifestaron una opinión po-
sitiva respecto a la metodología. Consideran que 
es pertinente, entendible, lúdica y dramática 
y que cumple con el objetivo de concientizar y 
llevar a la reflexión. Luis manifiesta que es ne-
cesario, en primer lugar, generar un espacio en 
la Actividad para introducir a los participantes 
respecto de cómo ellos pueden participar de la 
creación de soluciones de la problemática; y en 
segundo lugar, entregar el librillo con material 
para compartir con sus conocidos, como por 
ejemplo, folletos pequeños que se puedan recor-
tar y entregar a sus vecinos. 

Fabiola manifiesta que en el proceso de realizar 
la Actividad, el participante se involucra de ma-
nera personal y emocional con el tema, por lo 
tanto, se considera una herramienta eficaz para 
lograr los objetivos propuestos. 

RESPECTO A LA GRÁFICA
No hubo mayores reparos en la gráfica del ma-
terial didáctico, pero es necesaria una revisión y 
rediseño de ciertas redacciones. 

“Necesita haber un organismo 
que profundice esta 
información y la entregue, 
porque muchas personas 
dudan de la información [...] 
Fundación Relaves tiene que 
existir a parte del boca a boca, 
porque quizás hay gente que 
tiene el tiempo de dedicarse a 
estos temas y organizarse”. 

“Uno piensa que el Estado 
te garantiza que [...] donde 
tú estás viviendo tiene las 
mínimas condiciones. Frente 
a eso, esta información es 
relevante, desde la perspectiva 
de qué puedo hacer yo [...]
voy donde mi vecino y lo 
informo [...] Y también generar 
espacios de conversación”

(Participantes, Testeo 3, 10 junio de 2017)
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VISUALIZACIÓN DE LOS MAPAS
Esta es una visualización del resultado que arro-
jó la realización de la Actividad en la instancia del 
Testeo 3.

La Actividad tuvo buena recepción, los objetivos 
de las diversas etapas se vieron cumplidos, exis-
tieron espacios de diálogo lo cual era un punto 
crucial en el desarrollo de la Actividad y los par-
ticipantes lograron llegar a conclusiones por sí 
solos a partir del debate y el diálogo reflexivo 
respecto a la problemática. 

En el diseño de este prototipo se modificaron 
símbolos, el diseño de las etiquetas con una dis-
tinción de tono y se estandarizaron formatos de 
etiquetas e infografías. 

A continuación se presentan los resultados de la 
Hoja de Introducción/Evaluación. Cabe destacar 
que en la etapa de Evaluación, todos los partici-
pantes evaluaron de manera positiva la actividad 
y la metodología aplicada por el facilitador. 
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RESULTADOS HOJA DE EVALUACIÓN
Las preguntas de la Hoja de Introducción arro-
jaron que los participantes no sabía qué era un 
PAM pero sí qué era un Relave Minero. Uno de 
los participantes manifiesta que ha escuchado 
rumores en relación a la contaminación de napas 
subterráneas. 

Las preguntas de la Hoja de Evaluación se redi-
señaron para obtener datos más representativos. 
Estos arrojaron que el 100% considera importan-
te la información recibida.  La Actividad fue bien 
evaluada, sin embargo uno de los participantes 
recomendó incluir una sección a modo de intro-
ducir a los participantes en opciones que tienen 
los participantes de formar parte de soluciones 
respecto al tema, además de incluir información 
audiovisual en alguna plataforma en donde se 
pueda profundizar la información. 

Cabe destacar que se observó que uno de los 
participantes rellenó el gráfico según su percep-
ción de cómo rellenarlo, es decir, las barras no 
fueron pintadas según los niveles indicados. 
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NÚMERO DE PERSONASPREGUNTAS 
PRINCIPALES

6 8 10

¿SABE QUÉ ES UN 
PASIVO AMBIENTAL 
MINERO?

¿SABE QUÉ ES UN 
RELAVE MINERO?

¿HAS ESCUCHADO 
RUMORES SOBRE 
EL TEMA? 

¿CONOCES ALGÚN 
MOVIMIENTO SOCIAL, 
ORGANIZACIÓN O 
GRUPO QUE INFORME 
SOBRE EL TEMA?

1

2

1

2

2

SI              NO

  

GRÁFICO. Resultados de la encuesta.
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2 4

NÚMERO DE PERSONASPREGUNTAS 
PRINCIPALES

6 8 10

¿QUÉ TAN IMPORTANTE 
CREES EL MANEJAR 
LA INFORMACIÓN QUE 
ACABAS DE RECIBIR?

¿QUÉ TAN INFORMADO 
TE SIENTES LUEGO 
DE RECIBIR ESTA 
INFORMACIÓN?

¿QUÉ TAN INSEGURO 
TE SIENTES AL SABER 
QUE EXISTEN ESTAS 
AMENAZAS EN TU 
TERRITORIO?

¿QUÉ TAN ENTENDIBLE 
CONSIDERAS LA 
INFORMACIÓN QUE 
ACABAS DE RECIBIR?

¿QUÉ TAN DISPUESTO 
TE SIENTES PARA 
COMPARTIR ESTA 
INFORMACIÓN?

¿QUÉ TAN EMOTIVA 
O IMPACTANTE 
CONSIDERAS LA 
INFORMACIÓN QUE SE 
ENTREGÓ POR FOTOS?

MUY IMPORTANTE

MEDIANAMENTE INFORMADO

MEDIANAMENTE IMPACTANTE

(CASI) MUY INFORMADO

(CASI) MUY IMPACTANTE

MEDIANAMENTE INSEGURO
MUY INSEGURO

MUY ENTENDIBLE

MUY DISPUESTO



1 3 0   |

Conclusiones

A partir de los testeos se puede concluir que la 
estrategia funciona y cumple los objetivos de 
generar conciencia a través de la entrega de 
información respecto a la problemática de PAM 
y Relaves Mineros, a través de un elemento de 
conversación cotidiana, el cual corresponde al 
Kit con sus diferentes Dispositivos a utilizar en 
la Actividad. Esta última, insta a la participación 
y logra visualizar el problema como un tema que 
se debe debatir y hacer visible en comunidad. 
Por otra parte se cumple el objetivo de incorpo-
rar a los participantes como sensores de la Fun-
dación Relaves en la producción, construcción 
y expansión de la información, dado que estos 
entregan información respecto de su percepción 
del tema, sus conocimientos a nivel territorial 
como por ejemplo, faenas o PAM que no estén 
catastrados pero que la comunidad los conoz-
ca, rumores acerca del tema, eventos que hayan 
ocurrido y que no fueron visibles en su momento, 
entre otras cosas. Por último se generan nuevas 
posibilidades para la expansión del diálogo por 
medio del boca a boca y la creación de redes en 
la misma comunidad que, a su vez, pueda conec-
tar con Fundación Relaves para nuevos trabajos 
colaborativos. 

A continuación se evalúan algunas dimensiones 
que se consideran importantes para determinar 
la eficacia del proyecto:

¿OCURRE UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO?
Se considera que este es un objetivo logrado, dado 
que las personas, en el proceso de construcción 
de la información en la Actividad, lograron inte-
riorizarse en el tema, conectar su experiencia y 

conocimientos previos con la información que se 
estaba entregando y, lo más importante, lograron 
conectar la información entregada con su caso 
personal, lo cual genera una relación emocional 
con la problemática. Se generaron reflexiones y 
conversaciones en donde las personas manifes-
taban sus conocimientos, opiniones, molestias, 
frustraciones y expectativas respecto al tema, lo 
cual es un aspecto fundamental para que ciertos 
temas comiencen a adquirir importancia en las 
comunidades. 

¿QUÉ OPINAN LOS PARTICIPANTES 
RESPECTO A LA ACTIVIDAD?
Se observó que los participantes consideran que 
la Actividad y sus contenidos son positivamen-
te dramáticos, es decir, el impacto que tiene el 
hecho de ver la concentración de focos de ries-
go cerca de sus hogares, ver las postales de los 
Relaves Mineros y las situaciones de emergencia 
que han provocado es sumamente alto, ya que 
genera un “despertar” en la persona y una toma 
de conciencia real respecto de que esta es una 
problemática que “nos afecta a todos”. 

¿SE CONSIDERA COMPLICADA LA ACTIVIDAD?
Los participantes manifestaron que la Actividad 
y los materiales y etapas que en ella se utilizan 
son pertinentes y entendibles, sin embargo se 
considera que es necesario hacer nuevas pre-
guntas de diseño en base a cómo simplificar la 
experiencia sin comprometer el impacto que 
esta tiene hoy en día. Los participantes manifes-
taron que las instrucciones que se dieron a lo lar-
go de la Actividad eran entendibles, por lo que el 
desarrollar la Actividad no tuvo complicaciones. 

¿QUÉ FUE LO QUE MÁS CAUSÓ IMPACTO?
A partir de los testeos, se observó que el mate-
rial fotográfico y la Actividad del Mapa del Cuerpo 
fueron los dispositivos que causaron mayor im-
pacto y que lograron que a los participantes les 
hiciera sentido la información que estaban reci-
biendo. En general, se observa que la Actividad 
tiene un gran potencial de mantener el interés de 
los participantes. 

¿QUÉ FUE LO QUE MÁS LES COSTÓ?
Se considera que la información respecto a las 
vías en que los distintos elementos de los PAM 
y Relaves Mineros pueden llegar a afectar a una 
persona, aún está relativamente difusa. Aunque 
los participantes hayan manifestado que enten-
dieron esa información, es necesario esclarecer-
la aún más para que esta sea entendible por todo 
tipo de público.

¿COMPARTIRÍAN LA INFORMACIÓN?
Todos los participantes manifestaron su interés 
por compartir la información con su comunidad 
y hacer de este tema una conversación cotidiana 
y una reflexión y compromiso permanentes, lo 
cual es una necesidad hoy en día.
 
PARA CONCLUIR
El proyecto responde a que las comunidades 
desinformadas respecto de PAM y Relaves Mi-
neros en su territorio, se encuentran en situa-
ción de vulnerabilidad y están más expuestas a 
sufrir algún tipo de impacto. Por ello, la entrega 
de información y concientización es el punto ini-
cial para la prevención, además de involucrar la 
percepción de la comunidad sobre el tema. 
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Dentro de los elementos que se han considerado 
rediseñar en una segunda instancia se encuen-
tran:

PRODUCCIÓN DE MATERIAL 
PARA LA ACTIVIDAD 1
Se necesita dar con una o varias plataformas que 
permitan tener cierta libertad y que faciliten la 
producción del Mapa del Territorio y sus Etique-
tas. Dado que este es un dispositivo que se adap-
ta según la localidad a intervenir, es necesario 
hacerse nuevas preguntas de diseño respecto a 
cómo lograr la producción de este material de 
una forma fácil, sin que un diseñador del equipo 
de Fundación Relaves deba invertir mucho tiem-
po en ello. 

SIMPLIFICAR LA EXPERIENCIA 
Es necesario hacerse nuevas preguntas de di-
seño respecto a cómo simplificar la Actividad 
sin comprometer el impacto y entendimiento 
que esta tiene en los participantes. La labor de 
Fundación Relaves será implementar esta he-
rramienta en diversas localidades para obtener 
datos respecto a qué información simplificar y 
realizar un modelo que realmente sea replicable 
en las comunidades. Hoy en día la herramienta 
es replicabe, pero se necesita invertir tiempo y 
esfuerzo en adaptar los dispositivos a cada loca-
lidad. 

Consideraciones 
de Rediseño

SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN
Es necesario diseñar una plataforma digital que 
permita sistematizar la información obtenida en 
terreno, además de lograr realizar visualizacio-
nes de esta información y que las personas que 
ingresen a la  plataforma puedan darle un uso 
a esta información. Es muy importante que las 
personas que ingresen a la plataforma puedan 
visualizar los resultados de esta herramienta en 
las distintas localidades, ya que esto genera un 
mayor interés por expandir la implementación a 
otros lugares e insta a la participación de perso-
nas interesadas en comunicar el tema. 

PLATAFORMA DE FUNDACIÓN RELAVES
Dado que la Fundación ya posee un proyecto en 
desarrollo  en materia de renovar su página web 
y crear espacios en ella de mayor información 
y visualización de datos, se proyecta que esa 
plataforma debe ser la que permita conectar la 
herramienta diseñada en este proyecto con los 
contenidos más profundos en web. 

TESTEO Y SEGUIMIENTO DE MATERIAL 
PARA COMPARTIR LA INFORMACIÓN
Es necesario realizar nuevos testeos del librillo 
y el material para compartir información, ade-
más de plantear una manera de hacer un segui-
miento para obtener información respecto de si 
las personas efectivamente lo utilizaron para su 
cometido. 
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VISUALIZACIONES DE 
WEB NO DESARROLLADA
A continuación se presentan ciertas visualiza-
ciones de la plataforma que Fundación Relaves 
pretende implementar próximamente. El diseño 
de esta plataforma fue realizado por la misma 
Fundación en el marco del Diplomado de Visuali-
zación de Datos de la PUC. 

Como se puede ver en las diversas ventanas, se 
pretende mostrar información más profunda y 
detallada de los PAM y Relaves Mineros por me-
dio de un mapa creado a partir de una base de 
datos más completa comparada con el Atlas de 
Depósitos de Relaves de Chile, de Sernageomin. 
Esta es la base de datos mencionada anterior-
mente a partir de la cual se incorporarán los 
datos en el mapa del Kit. Por otra parte en la 
plataforma, se ilustran los  posibles riesgos a la 
salud y el medioambiente con una presentación 
de casos emblemáticos para ejemplificar cada 
uno. Además, se incluye una sección en donde 
las personas pueden realizar acciones como 
compartir o recibir información y pasar a formar 
parte del equipo de Fundación Relaves. 

En las imágenes de la web se ha realizado una vi-
sualización extra que pretende mostrar cómo el 
Kit debe integrarse en esta plataforma, haciendo 
uso de ella para mostrar y sistematizar los re-
sultados de la experiencia. Es importante men-
cionar que esta es una visualización rudimen-
taria, por lo cual se necesitan nuevos espacios 
de rediseño de esta plataforma para que, tanto 
la gráfica como los contenidos que se muestren, 
sean coherentes y compartidos por el Kit y por la 

DESARROLLO Y DISEÑO - Consideraciones de Rediseño

KIT

misma web. Estas visualizaciones son tentativas 
y no representan el diseño final de la página. 

Se plantea también la necesidad de integrar en 
esta plataforma, un espacio para que las perso-
nas interesadas y conocedoras de información útil 
para Fundación Relaves, puedan generar conte-
nido y apropiarse de manera simétrica de la web.

  

WEB. Visualización de Inicio y sección “Dónde están”
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KIT

KIT
Descripción y uso
Comunidad

RE
 LA
  VES

MINEROS
K I T    D E    C O N C I E N T I Z A C I Ó N

RE
 LA
  VES

MINEROS
K I T    D E    C O N C I E N T I Z A C I Ó N

El Kit de Relaves Mineros es una 

herramienta que nos permite crear un 

espacio de diálogo y reflexión en torno 

al tema y así poder informar a más 

personas e integrarlas en las acciones 

para generar nuevas soluciones.

Este Kit se implementa en distintas 

comunidades de nuestro país que 

tienen Relaves Mineros en su territorio 

y que aún no manejan la información 

suficiente. Nos permite crear redes e 

involucrar a las personas como 

protagonistas del cambio en este tema. 

Consta de una Actividad la cual podrás 

ver en el siguiente video.

RE
 LA
  VES

MINEROS
K I T    D E    C O N C I E N T I Z A C I Ó N

KIT
Descripción y uso
Comunidad

Estos son los resultados de la 

implementación del Kit en las 

distintas comunidades. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit. 

Pellentesque in congue augue. 

Maecenas maximus sit amet augue 

eu scelerisque. Suspendisse leo 

libero, sollicitudin sed felis sit 

amet, egestas imperdiet mi. Mauris 

sem mauris, dignissim non porttitor 

ut, consectetur et dui. Duis non 

consectetur mauris, eu sodales 

diam. Etiam ultrices eu risus a 

aliquam. Cras sodales posuere 

tempus. Etiam pharetra velit eget 

REGISTRO EN COMUNIDADES

más...

LAMPA
REGIÓN METROPOLITANA

LA SERENA
IV REGIÓN

1                 2                3                4                 5              6                 7               8               9

1

2

3

4

5

6

Lorem Ipsum

81.41%
Lorem Ipsum

19.59%
Lorem Ipsum

100%

  

WEB. Columna izquierda de fotos muestra las 
secciones de riesgos y efectos en la salud. Imágenes 
a la derecha, muestran la sección en donde se 
debería incluir la información del Kit. 





07
VALIDACIÓN Y 
PROYECCIONES

OBJETIVOS
• Obtener una retroalimentación desde el punto de vista de participantes 

y expertos para la validación del proyecto. 
• Realizar un Plan de Implementación que incluya financiamiento y 

metodologías para realizarlo. 
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En esta sección

VALIDACIÓN

PROYECCIONES

PARTICIPANTES

FINANCIAMIENTO CANVAS FONDOS Y 
PROGRAMAS

EXPERTOS FUNDACIÓN
RELAVES

FELIPE RABUCO - DISEÑADOR

VICTORIA CAROCA -  QUÍMICA CON 
POSTÍTULO EN INGENIERÍA AMBIENTAL

PÍA VERGARA - PERIODISTA

MANUELA
GARRETÓN - 
DISEÑADORA
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PARTICIPANTES
Con el propósito de establecer la eficacia del pro-
yecto, se seleccionaron una serie de testimonios 
de los participantes de los testeos que buscan 
reflejar sus opiniones y experiencias respecto de 
la Actividad y los contenidos. 

“Es bueno que la Fundación pueda 
adquirir este dispositivo porque les 
permite llegar de mejor forma a las 
comunidades. Lo que me gusta es que 
puedan vincular el problema a su te-
rritorio específico y puedan situarse.”
(Paloma Tello, Diseño UC, Testeo 1, 24 mayo de 2017)

“Genera cierta permanencia en la 
memoria de las personas. A mi me 
parece bien en ese sentido [...] me 
parece bueno que puedan ubicar 
donde viven, ir pegando información 
y que todos vayan aprendiendo dónde 
están estas amenazas”
(Pablo Zenteno, Diseño UC, Testeo 1, 24 mayo de 2017)

“Es sumamente importante saber que 
existen más riesgos de los que uno 
tiene pensado” 
(Juan M. Zapata, Vecino Lampa, Testeo 2, 2 junio de 2017)

EXPERTOS
Se realizaron entrevistas con expertos en el tema 
y en materia de diseño y visualización. Se pre-
sentó el proyecto, se entregaron resultados de 
los testeos y se llevó a cabo un diálogo respecto a 
la percepción sobre el proyecto. 

FUNDACIÓN RELAVES
Felipe Rabuco, Diseñador; Victoria Caroca, Química 
con Postítulo en Ingeniería Ambiental y Pía Verga-
ra, Periodista. 

“Hubiese sido súper útil cuando fuimos por pri-
mera vez a Flamenco. Ahí habríamos tenido que 
elegir al grupo mas participativo como para ha-
cerlo pero habría sido buena herramienta”.

“A partir de esto podemos sacar conclusiones 
súper buenas para la Fundación [...] Es bueno 
para levantar información desde la misma gen-
te [...] Fundación Relaves tiene un área que tiene 
que ir creciendo que es generar contenido cien-
tífico y para eso necesitamos bibliografía y todo 
que nos permita ampliar esa parte. Esto puede 
servir mucho para levantar datos [...] Tu proyecto 
está 100% validado por nosotros”.

“El facilitador motiva a la gente a seguir dialo-
gando y ‘que se pongan la chapita’ [...] Debemos 
hacer una capacitación para que todo el equipo 
Relaves pueda ser facilitador”.

“Me encantó tu Kit, sobre todo el librillo. Debe-
ríamos tener uno para nosotros o hacerlo en for-
mato libro. Hay que hacer una nota para publi-
carla en la web. Está muy bueno tu proyecto, la 
verdad es que tremenda pega que te mandaste”.

“Este ejercicio está muy bueno porque 
la base de un país es educar” 
(Bladys Monardes, Vecino Lampa, Testeo 2, 2 junio de 2017)

“Yo creo que es necesario hacer esta 
actividad en otros lados” 
(Gustavo Muñoz, Vecino Lampa, Testeo 2, 2 junio de 2017)

“Gracias por abrirnos los ojos con 
este tema” 
(Víctor Zapata, Vecino Lampa, Testeo 2, 2 junio de 2017)

“Yo te agradezco por darnos a conocer 
esta información porque yo no tenía 
idea de esto. Si tu llegas con el folleto 
yo mismo me encargo de difundir esto” 
(Luis Lillo, Vecino Lampa, Testeo 3, 10 junio de 2017)

“En la medida que la gente va 
involucrándose en la actividad de 
manera emotiva, hace que tú te 
involucres necesariamente de una 
forma mas personal” 
(Fabiola Muñoz, Vecina Lampa, Testeo 3, 10 junio de 2017)

VALIDACIÓN Y PROYECCIONES - Participantes y Expertos

Validación
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De las conversaciones se concluyó que el conte-
nido y la metodología son pertinentes. Es nece-
sario encontrar nuevas formas de simplificar la 
experiencia, pero se llegó al consenso de que ese 
cambio surgirá a partir de la misma aplicación 
del Kit en las comunidades. Tanto Felipe, como 
Victoria y Pía desde el punto de vista de sus pro-
fesiones, coinciden que el proyecto ha alcanzado 
un nivel adecuado para comenzar a utilizarlo.

VALIDACIÓN Y PROYECCIONES - Participantes y Expertos

MANUELA GARRETÓN
Diseñadora de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile. Sus áreas de interés mezclan la visualización 
de datos, la tecnología, las ciencias y la estética. 

“Considero pertinente la metodología, lo impor-
tante es que uno se pregunte si es posible simpli-
ficar la experiencia [...] Pero creo que la metodo-
logía genera lo que tiene que generar”

De la conversación con la Diseñadora Manuela 
Garretón se concluye que la metodología y el di-
seño son pertinentes, cumple con los objetivos 
para la cual fue diseñada y responde a los reque-
rimientos identificados a lo largo de la investiga-
ción. Se manifestó que el proyecto ha alcanzado 
un nivel adecuado para su implementación. 

Desde el punto de vista de visualización de datos, 
la profesional manifiesta que es necesario que 
las visualizaciones que se generen posterior a la 
implementación del Kit, sean claras, precisas y 
generen datos que puedan ser utilizados por la 
comunidad, es decir, ¿de qué manera los datos 
que genera el Kit son un punto inicial para pro-
yectar nuevas acciones? Esta es una pregunta 
que debe ser resuelta a medida que el Kit se im-
plemente en diversas comunidades y localidades 
y adquiera un mayor perfeccionamiento. 

Como consejo, Manuela manifiesta que es nece-
sario realizar nuevas preguntas de diseño para 
evaluar si la experiencia y los contenidos se pue-
den simplificar, además de establecer un método 
más claro para sistematizar toda la información 
que el instrumento recopila. 

CONCLUSIONES
El proyecto fue validado de forma positiva tanto 
en el contenido como en la metodología y el dise-
ño de los Dispositivos. A partir de las validacio-
nes, se incorporaron puntos de vista tanto des-
de la profesión del Diseño y Visualización como 
desde la Ingeniería Ambiental, el Periodismo y 
Comunicación, además de incorporar la visión 
de los participantes y la comunidad como acto-
res principales de este proyecto. Todo esto llevó 
a que las conversaciones de validación fueran 
provechosas y útiles para obtener información 
acerca de proyecciones de rediseños futuros.

Tanto los testeos como las conversaciones con 
expertos indican que el proyecto es pertinente y 
tiene grandes potenciales para comenzar a uti-
lizarse en las instancias proyectadas. Se com-
prueba que el proyecto funciona de acuerdo a 
como se diseñó y se contempla que es necesario 
el desarrollo de nuevas instancias de implemen-
tación para el perfeccionamiento del proyecto. 
Una vez alcanzado un nivel de desarrollo mayor 
para generar un modelo más simple y replicable, 
este podrá implementarse en mayor profundidad 
y de manera mucho más masiva de la que permi-
te el nivel de desarrollo actual. 

  

IMÁGENES VALIDACIÓN. Imágenes de la instancia 
de Validación con Fundación Relaves. En ella, se 
presentaron los dispositivos ya utilizados en testeos 
anteriores y los resultados que estos  arrojaron. 
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Proyecciones
FINANCIAMIENTO
Se ha mencionado anteriormente que el produc-
to de esta tesis es un proyecto en desarrollo, 
que requiere de ciertos recursos para alcanzar 
un nivel de desarrollo mayor que facilite su repli-

FINANCIAMIENTO KIT DE CONCIENTIZACIÓN RELAVES MINEROS

Cantidad en pesos chilenos por la producción de 1 Kit Relaves Mineros Cantidad de páginas del Kit: 30 máximo

Ítem Subítem Detalle/Unidades Monto Bruto ($) Incluye IVA

Producción Kit Impresión hojas blanco y negro  4 hojas, 8 páginas tiro y retiro, hoja carta vertical
18 páginas sólo tiro, hoja carta vertical
Impresión láser, papel bond

$1.040

$1.600Impresión hojas color 

Sobre saco amarillo/blanco 25x36 cm 1 unidad

4 páginas carta vertical, impresión láser, sólo tiro

$320

Sobre media carta amarillo/blanco 15x22 cm 10 unidades $2.600

Lápices de colores 10 unidades (reutilizables) $1.900
Masking tape 2 unidades $2.400
Lápices Bic o similar 10 unidades (reutilizables) $5.000
Pegamento 2 unidades $3.000
Corta cartón y Clips 1 unidad (reutilizable)  / 1 Caja (reutilizable) $2.300
Etiquetas stickers Adetec 2 colores 11x17 mm 2 unidades (420 etiquetas cada paquete) $680
Post-it envase 5 colores 1 unidad (50 Post-it por color) $4.590
Envase pequeño 30 cc transparente 1 unidad (reutilizable) $40

Total $25.470

PROYECCIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL KIT LARGO PLAZO

Cantidad en pesos chilenos por la implementación de 1 Kit en 1 comunidad Implementación en 
10 comunidades

Ítem Subítem Detalle/Unidades Monto Bruto ($) Incluye IVA

Logística

Recursos Humanos
(sujeto a evaluación
según criterio de 
Fundación Relaves)

Transporte para implementación Pasaje más costoso en bus 1 Kit por comunidad$30.000

Comida para implementación Atención para los participantes $15.000
Lugar de implementación Gratis (asociación con organizaciones) -

Voluntario facilitador 1 por Kit $30.000

Total

Total

$75.000

$1.004.700

cabilidad y producción. A continuación, se mues-
tra una aproximación de los costes de producción 
de 1 Kit, que servirá para extrapolar los costes 
definitivos de la implementación del proyecto. Es 

importante mencionar que, ya que este proyecto 
pasará a ser de Fundación Relaves, es la organi-
zación la que estipulará los costes finales que in-
cluyan a los voluntarios y otros gastos a realizar .

VALIDACIÓN Y PROYECCIONES - Proyecciones

  

TABLAS. Superior: Costes de producción 
1 Kit. Inferior: Costes adicionales. Pequeña: 
Extrapolación a 10 comunidades.
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CANVAS MODEL
Se ha desarrollado un Modelo Canvas de la pro-
puesta, ya que este permite visualizar los reque-
rimientos y relaciones de valor de la misma.

Por otra parte, esta herramienta es necesaria, ya 
que, para la postulación a muchos de los fondos 
existentes, es requisito elaborar este modelo. 

VALIDACIÓN Y PROYECCIONES - Proyecciones

  

CANVAS. Información detallada de modelo 
Canvas, el cual constituye un requisito común 
para la postulación a Fondos.

FUENTES DE INGRESO

SEGMENTO 
DE MERCADO

PROPUESTA 
DE VALOR

ACTIVIDADES CLAVECOLABORADORES
CLAVE

ESTRUCTURA DE COSTOS

RELACIONES 
CON CLIENTES

CANALES 
DE DISTRIBUCIÓN

RECURSOS CLAVE

Personas entre 35 a 55 
años, participantes de 
reuniones de juntas de 
vecinos, comités u otras 
organizaciones de tipo 
medioambiental o social, 
de comunidades cercanas 
a PAM y Relaves Mineros 
que no hayan reaccionado 
respecto al tema, ya sea 
por falta de motivación o 
información, residentes 
en Chile. 

A través del trato cercano y el 
diálogo, se logra traducir la 
información científica a códigos 
más entendibles por la comuni-
dad. Se incentiva a los partici-
pantes a difundir la información 
y, a su vez, se crean redes de 
apoyo para establecer nuevos 
trabajos colaborativos. La web y 
redes sociales serán platafor-
mas que apoyen estas redes. 

Fundación Relaves implementará 
el Kit a través de facilitadores del 
equipo de la Fundación, o volunta-
rios captados en la localidad a 
intervenir. Además, se publicarán 
los resultados en la web y se 
difundirá información en redes 
sociales. PLa difusión que realicen 
los participantes con sus cercanos 
es fundamental para mantener el 
diálogo en la comunidad.

El principal recurso clave son las 
personas. Tanto el equipo de Fun-
dación Relaves como su comunidad 
online y socios locales. Se necesitan 
recursos económicos adicionales 
para costear la producción e imple-
mentación del Kit y la modificación  
de una serie de plataformas online  
que permitan la continuidad de la 
generación de información.

Revisar sección Financiamiento (página 140) Obtención de recursos por medio de postulación a Fondos y 
Programas. Para mayor información, revisar sección Fondos y 
Programas (págs. 142-143)

Proveer de un espacio de 
diálogo y reflexión comuni-
taria para generar con-
ciencia sobre la problemá-
tica de PAM y Relaves 
Mineros. 
Incorporar a la comunidad 
como sensor y participante 
de la producción, cons-
trucción y expansión de la 
información. 
Recolectar información 
desde los conocimientos 
previos y percepción de la 
comunidad respecto al 
tema que permitirá gene-
rar nuevas acciones por 
parte de Fundación Rela-
ves.
Posibilitar la expansión del 
diálogo y la difusión de 
información respecto a la 
problemática. 

Socios locales de comuni-
dades a intervenir.
Comunidad creada por 
Fundación Relaves online.
Organizaciones y funda-
ciones de carácter 
medioambiental y/o 
social, dispuestos a 
colaborar en la difu-
sión/implementación. 
Eventualmente, institucio-
nes tales como gobiernos 
comunales y/o regionales 
dispuestos a colaborar 
con la iniciativa.

Investigar y estudiar 
comunidades.
 Adaptar e incorporar rediseños 
en el Kit para una mejor 
implementación.
 Captar voluntarios. 
 Implementar el Kit. 
 Sistematizar información 
obtenida.
 Articular y realizar seguimiento 
de redes creadas en 
comunidades a partir de la 
implementación. 
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Para costear la producción e implementación de 
este proyecto, se debe considerar la postulación 
a fondos. A continuación se presentan algunos a 
los cuales Fundación Relaves podría postular. 

FUNDACIÓN FORD
Fundación caritativa ubicada en Nueva York, se 
dedica a financiar programas en relación a la 
resolución de la exclusión social y política, des-
igualdad, educación, entre otros. 
Regiones y países de interés: Cono sur, Argentina, 
Bolivia, Chile, Ecuador, Venezuela, entre otros. 
Tipo de cooperación: Financiera no-reembolsa-
ble, es decir, donaciones.
Convocatoria: Abierta permanentemente
Monto: Sujeto a evaluación
Para aplicar: visitar la página 
www.fordfoundation.org
Y proporcionar online una descripción de la orga-
nización, equipo, propósito del proyecto, un pre-
supuesto aproximado y un cronograma.

HILDEN CHARITABLE FUND
Fundación británica que financia organizaciones 
preocupadas de realizar trabajos en desarrollo 
comunitario, salud, educación y sostenibilidad.
Regiones y países de interés: Reino Unido y en 
países en vía de desarrollo. 
Tipo de cooperación: Financiera no-reembolsa-
ble, es decir, donaciones.
Convocatoria: Abierta permanentemente
Monto: $4.278.000 aprox.
Para aplicar: visitar la página 
www.hildencharitablefund.org.uk
Adjuntando online los balances financieros de 
la organización, informe anual y certificados de 
constitución. La organización debe contar con un 

historial de trabajo de mínimo 5 años y sus ingre-
sos en los últimos 2 años deben estar entre los 
$20.000.000 y los $82.800.000.

FONDO CANADIENSE PARA 
INICIATIVAS LOCALES
El FCIL es una iniciativa importante de la asis-
tencia canadiense al desarrollo internacional, 
con el objetivo de apoyar el desarrollo de proyec-
tos relacionados a temáticas de inclusión social, 
diversidad, cambio climático y crecimiento eco-
nómico sustentable y ecológico. Pueden postular 
organizaciones chilenas sin fines de lucro, comu-
nitarias y no gubernamentales.
Regiones y países de interés: Países en desarrollo. 
Tipo de cooperación: Financiera no-reembolsa-
ble, es decir, donaciones.
Convocatoria: Anual
Monto: $17.250.000 máximo
Para aplicar: visitar la página 
goo.gl/eG0Nhk

GESTIÓN AMBIENTAL LOCAL (GAL)
Proceso  que tiene por objetivo el promover un 
desarrollo conciliador entre la viabilidad ecológi-
ca con la factibilidad económica y la equidad so-
cial. Fomenta iniciativas de educación ambiental 
para formar a una ciudadanía mas conciente y 
participativa en la protección del entorno. Pue-
den participar organizaciones sin fines de lucro. 
Regiones y países de interés: Regiones Chile.
Tipo de cooperación: Financiera no-reembolsa-
ble, es decir, donaciones.
Convocatoria: Anual
Monto: $4.000.000
Para aplicar: visitar la página 
https://goo.gl/dyFjj9

FONDOS

VALIDACIÓN Y PROYECCIONES - Proyecciones
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GESTIÓN AMBIENTAL LOCAL
Si la Fundación Relaves evalúa que este proyecto 
puede generar redes con ciertos gobiernos loca-
les en una vía de respeto mutuo y altruismo, el 
proyecto se puede implementar en el marco de 
ciertos programas a nivel municipal y regional.

Uno de esos programas corresponde a la Gestión 
Ambiental Local, el cual está presente en la ma-
yoría de los gobiernos comunales y regionales de 
Chile. El objetivo principal de las estrategias de 
Gestión Ambiental es mejorar los espacios y pro-
cesos que garanticen a estas instituciones una 
gestión ambiental y social responsable. Para ello, 
se apoyan iniciativas que se relacionen con crear 
conciencia en grupos sociales con la finalidad de 
aumentar la sensibilidad frente a las temáticas 
medioambientales y problemáticas existentes. 
Además de ello, apunta a promover la participa-
ción ciudadana en el proceso y la elaboración de 
planes de descontaminación ambiental. 

PROGRAMAS DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL ESCOLAR
Dado que este es un proyecto flexible que se 
puede adaptar a los contextos en los cuales será 
implementado y, tomando en cuenta el carácter 
lúdico de este, los dispositivos pueden adaptarse 
para ser implementados en un futuro en escue-
las de todo el país. Esta es una gran herramienta 
que permitirá involucrar no sólo a las personas 
más participativas de la comunidad y con poder 
de decisión, si no que además, permite involucrar 
a los jóvenes en la identificación con su territorio 
y la toma de conciencia respecto de dónde viven 
y cuán amenazado se encuentra su territorio y su 
calidad de vida. 

Hoy en día se han establecido programas de 
educación ambiental en las escuelas de Chile, 
buscando integrar a los alumnos en el proceso 
de gestión ambiental y participación ciudadana. 
Se considera que este es un espacio con gran-
des potenciales para realizar nuevas preguntas 
de diseño del proyecto en relación con la imple-
mentación de este en el ámbito de la educación 
ambiental en escuelas. 

PROGRAMAS

VALIDACIÓN Y PROYECCIONES - Proyecciones

  

ESCUELAS. Muchas incorporan la Educación Ambien-
tal en su currículo escolar, trabajando en conjunto con 
los programas de Educación Ambiental y Reciclaje del 
Departamento de Servicios del Ambiente.
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A modo de reflexión final, es fundamental des-
tacar la importancia de continuar trabajando en 
la metodología propuesta, incorporando los co-
mentarios de los expertos y las visiones de los 
participantes de la Actividad en una posterior 
etapa en donde Fundación Relaves comience a 
hacer uso de este material. Además, se conside-
ra esencial el potenciar la creación de redes a 
nivel comunitario e institucional, ya que las orga-
nizaciones tienen un rol dentro de los territorios, 
manejan información y estrategias para detonar 
una participación ciudadana aun mayor. Esta 
creación de redes permitirá a Fundación Relaves 
articular de mejor forma los esfuerzos comuni-
tarios y el desarrollo de soluciones para la pro-
blemática y así, canalizar el progreso y agilizar 
los procesos sociales que surgen de la toma de 
conciencia frente a estos temas. 

En el desarrollo de este proyecto, se ha podido 
traducir información científica respecto al tema 
de PAM y Relaves Mineros en un formato más 
amigable para transmitirla, sin embargo, en 
el proceso de adaptación de la metodología, es 
importante trabajar en el uso de terminologías 
y códigos pertinentes en cada etapa, e ir adap-
tando el lenguaje, para que estos códigos y con-
ceptos sean entendibles por todo público. Por 
otra parte, se recalca la necesidad mencionada 
anteriormente en este documento, de realizar un 
trabajo previo en territorios en donde se detecte 
la necesidad de implementar el proyecto, a modo 
de indagar en el estado de la información y las 
comunidades, para así poder enfrentar la imple-
mentación del proyecto de la mejor manera posi-
ble en cada caso. 

El objetivo de este proyecto fue aportar aunque 
fuera en lo más mínimo a la gran problemática 
detectada respecto a PAM y Relaves Mineros en 

Chile e integrar la percepción de la comunidad 
en el proceso. A lo largo del proceso de diseño 
y testeo del proyecto, se puede afirmar que este 
funciona. En cada una de las instancias se pudo 
generar el diálogo cotidiano buscado y lo más 
importante, se pudo incluir a los participantes 
como parte fundamental del levantamiento de 
información que permitirá desarrollar nuevas lí-
neas de acción en materia de democratización de 
la información y participación ciudadana en este 
tema. Se ha creado una herramienta de apren-
dizaje que no sólo se puede aplicar a la temática 
de PAM y Relaves Mineros, si no que se puede 
extrapolar a otras temáticas y problemáticas en 
donde se quiera generar conciencia. Temáticas 
territoriales como desarrollo de soluciones para 
el mejoramiento de la vida comunitaria, salud, 
empoderamiento territorial, inclusión social de 
sectores marginados del territorio, entre otras 
temáticas que utilicen las herramientas descri-
tas en este proyecto de Aprendizaje Significativo, 
Mapeo Colectivo, Visualización Análoga de Infor-
mación y Sistematización y Acopio de Datos. 

Se han explicado de la manera más exhaustiva 
posible todos los procesos que implicó el desa-
rrollo de este proyecto, el cual ha sido una ex-
periencia sumamente enriquecedora para vi-
sualizar que el diseño permite generar nuevas 
experiencias e interacciones con las comunida-
des, nuevas herramientas transformadoras de 
la realidad e introducir elementos de conversa-
ción cotidiana que permiten hacer visibles temas 
aparentemente invisibles hoy en día. El diseño es 
la pieza clave para lograr articular todas las di-
mensiones necesarias para el desarrollo de este 
proyecto, ha llevado a reflexionar y ha permitido 
generar una metodología que se alimenta y en-
riquece de la interacción con los usuarios y sus 
percepciones y opiniones. 

“Gracias a la realización y 
creación de este proyecto y 
a la experiencia adquirida en 
el proceso, me veo como una 
diseñadora con intereses 
que mezclan el desarrollo 
comunitario, la participación 
ciudadana y la creación de 
estrategias y herramientas 
de visualización y 
sistematización participativa 
de la información. Seguiré 
buscando vías de trabajo 
enfocadas en la igualdad, 
la democracia, el diálogo 
y el desarrollo de nuevos 
espacios de innovación en 
materia social y educativa”.

(Carla Andrea Marrazzo Toledo, Cita personal, 
14 junio de 2017)

CONCLUSIONES
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ENTREVISTAS
Esta lista no contempla las instancias de testeo 
realizadas para el proyecto. Se incluyen sólo en-
trevistas de la etapa investigativa. 

Fundación Relaves. Felipe Rabuco y Victoria Caroca 
(Total de 7 visitas). Entrevistados por C. Marrazzo 
[grabación].

Vecinas de Lampa. Fabiola Muñoz y Alicia Rojas (31 
de Octubre 2016). Entrevistadas por C. Marrazzo 
[grabación].
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(20 de Febrero 2017). Entrevistado por C. Marrazzo 
[grabación].
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ción].
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Manuela Garretón (7 de Marzo 2017) Entrevistada por 
C. Marrazzo [grabación].

Pablo Hermansen (25 de Mayo 2017) Entrevistado por 
C. Marrazzo [grabación].

Saskia Van Manen. Charla The Role of the Designer in 
the Disaster Risk Management Process (16 de Mayo 
2017) Entrevistada por C. Marrazzo [grabación].

ANEXOS

ANEXOS
ANEXO 1: TRANSCRIPCIÓN ASPECTOS IMPORTANTES 
ENTREVISTAS FUNDACIÓN RELAVES.

Entrevistados: Victoria Caroca y Felipe Rabuco.

Carla: Les cuento, mi nombre es Carla, soy alumna de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile de la carrera de 
Diseño, desarrollando mi proyecto de título en el tema de 
Relaves Mineros y la desinformación que existe respecto 
al tema. Finalmente, tratar de hacer visible una proble-
mática que como país se ha invisibilizado todo el tiempo. 

Victoria: Esa es nuestra pega. Básicamente la comunidad 
no le cree nada a la empresa minera. La Fundación se 
crea para investigar sobre los pasivos ambientales mine-
ros y relaves que ya están inactivos o abandonados [...] 
Somos una especie de intermediarios entre la comunidad 
y la industria, pero en el fondo es la comunidad la que 
nos cree a nosotros. Nuestra finalidad es que las cosas 
se hagan bien y que haya transparencia. Para el aluvión, 
estuvimos en Copiapó, sacamos muestras y rebatimos 
todo lo que dijo el Estado de que no había contaminantes, 
porque sí los había. Ahora estamos encima de todos los 
incidentes y comunicamos. La comunidad nos llama. [...] 
Nosotros lo que queremos es evitar ese tipo de desastres 
y que cuando ocurran, que no queden impunes. En Chile 
ahora no hay normativa de uso de suelo en cuanto a de-
pósito de contaminantes. Por ejemplo, en Lampa, había 
una planta en donde trataban material de la minería en 
los años 80, y todos los residuos los enterraban en el pa-
tio. Por eso es sabido que hay contaminación por arsénico 
en el agua. Entonces también el objetivo es potenciar una 
normativa de regulación de uso de suelo, porque si no hay 
regulación, nadie se preocupa de lo que está afectando al 
medioambiente y la contaminación de las aguas. 
Felipe: En ese sentido, esto de las comunicaciones es 
súper colaborativo. Lo hemos hecho todo en base a co-
laboración. Por eso mismo yo planteo la visualización del 
tema en la plataforma de visualización de datos en un di-

plomado. En tema de relaves, hasta ahora nos han citado 
que somos la fuente más fidedigna en Chile para saber 
qué son los relaves y qué ha pasado. El tema es amplio.  
V: Lo otro es que hay mucha tecnología que se puede ocu-
par para remediar. Al final, no lo hacen porque es caro. 
Entonces la gente si no sabe, no puede exigir tampoco. 
F: [...] También hay un problema de las reservas naturales 
y arqueológicas que se han destruido por los relaves. 
V: Y sin ir más lejos, el uso del agua es preocupante. Los 
tranques son 80% agua y eso luego infiltran en napas 
subterráneas. Entonces están desabasteciendo a ciertas 
zonas de agua para los relaves y la minería. Por otro lado 
las plantas desaladoras devuelven sus residuos al mar y 
suben el nivel de sal en el mar y matan todo. 
F: El tema es muy grande y aparentemente inabarcable. 
Tienes un montón de aristas desde donde lo puedes abor-
dar. Entonces es difícil. 
V: Otro tema son las proyecciones de la minería. Dónde 
van a poner lo que produzcan. Para dentro de 10 años, 
cada 16 horas se va a producir un Cerro Santa Lucía. Ellos 
estiman que en la zona central, desde El Mauro a la VI 
Región es zona que tendrá futuros relaves que ya están 
proyectados. La gente agricultora ya no tiene agua. Qué va 
a pasar en unos años más cuando todos los terrenos cul-
tivables estén contaminados, el turismo se vea deterio-
rado. Entonces la industria más que dar, quita recursos. 
F: [...] Hay que pensar al final en qué Chile queremos para 
después. Porque la gente cree que no le afecta, pero afec-
ta directamente. Lo importante es instar a la gente a que 
se informe. Las redes sociales ayudan a hacer un poco 
más visible esto. Al final nos falta la interacción con la 
gente porque eso es lo que le falta a las redes sociales. 
-----------
F: [...] Lo que se necesita en este tipo de proyectos creo 
que es primero una instancia o intervención en donde la 
gente conozca el tema o produzca cierto interés y a partir 
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Victoria: Sería ideal poder interiorizar a la gente para que 
se involucre un poco más en la comuna. Ese es un punta-
pié inicial. Al final los lleva a empoderarse [...] A nosotros 
nos serviría saber de qué están interiorizada la gente. 
Como qué nivel de información manejan, en qué estado de 
movilización están. Qué es lo que saben, qué información 
maneja, qué se dice, el nivel de importancia que le dan, 
qué información esperarían recibir del tema. 
Felipe: Nos sirve para proyectar acciones futuras también 
y cuál es el estado de las comunidades y ver qué se puede 
hacer. Si es replicable y la gente logró interiorizarse más, 
ir de nuevo y hacer el mismo feedback y ver cuánto se ha 
movido la gente. 

ANEXO 2: TRANSCRIPCIÓN ASPECTOS IMPORTANTES 
ENTREVISTA VECINAS DE LAMPA.

Entrevistadas: Fabiola Muñoz (55) y Alicia Rojas (23).
Tiempo que viven en Lampa: 10 años 
Carla M: [...] ¿sabían ustedes que en su comuna hay 4 re-
laves?
Alicia: (Risa) Eee, no, no sabía que habían 4. 
Carla: [...] ¿Hay alguna figura pública, representante de 
una empresa o fundación que se haya acercado a hablar 
de esto?
Alicia: No
Fabiola: No, en absoluto. Naada. 
Carla: ¿Y qué opinan de esto? De que no se hable. 
Alicia: Eee, bueno, está la responsabilidad de los que de-
jaron ese relave ahí, que lo dejaron tirado. No se sabe qué 
está pasando con eso ahora. Entonces la gente que vive 
alrededor, como nosotros, no sabemos si es que eso está 
contaminando el agua o el suelo, porque como está aban-
donado no hay un monitoreo de las condiciones ambien-
tales que podría estar ocasionando problemas ese relave. 
Y… no sé si la municipalidad tendría que hacer algo, por-
que no es mucho de su gestión. No sé en verdad. 
Fabiola: [...] Claro, porque ellos… de hecho se está cons-
truyendo mucho sobre todo precisamente haca el lado de 
Batuco, hacia el lado de Lampa el pueblo propiamente tal, 
y los alrededores [...] Entonces hay mucha gente que no 

tiene idea, se bien para acá como nosotros, a espacios que 
se supone que son bastante más ajenos a la contamina-
ción… bueno en realidad es como bastante en el tono de lo 
que sucede en término de lo que son las políticas. Mien-
tras menos información haya…”mejor”.
Alicia: Si po, y las empresas constructoras tampoco te van 
a decir antes de venderte una casa… no te van a decir “Oye 
hay un relave cerca”, obvio que no porque eso baja altiro el 
precio de las viviendas que venden.
Fabiola: Claro, de hecho, cuando nosotros compramos acá 
era bastante barato en relación con lo que ha subido hoy 
en día las casas. Ahora son el doble o el triple. Y porque, 
por un lado está como de moda venirse a los alrededores, 
pero también se genera una suerte como de embauca-
miento. Porque te venden un producto que en realidad es 
súper distinto a lo que es realmente y que pasa ambiental-
mente. Ahora, tiempo de campaña se habló NADA este tema. 
Alicia: [...] Podrían mediar e informar, que creo que es 
algo que sí podrían hacer. Pero de ahí a que una muni-
cipalidad vaya a gestionar el relave para que no sea tan 
contaminante es algo muy difícil [...] Pero eso no se hace 
porque no hay planificación territorial en Chile. No hay 
ordenamiento territorial. Entonces tienes casos como Til-
Til, o bueno… mil casos en que la gente vive al lado de 
un tranque de relave que en cualquier momento podría 
colapsar y las casas se taparían de desechos. 
Carla: [...] Según ustedes ¿el tema es importante?
Alicia: Yo creo que sí, [...] medioambientalmente. Eso 
engloba todo. Desde la integridad de los ecosistemas a la 
salud de las personas. Porque en verdad es insólito que 
en un país minero como Chile, no se tenga información 
sobre esto.
Fabiola: Pero también, más allá de la información, yo creo 
que tiene que ver también con asimilar una situación que 
es problemática, que te afecta directamente y que podría 
de alguna forma ocasionar que la gente de alguna forma 
empezara a tener más contacto, a tener más organiza-
ción, a hacerse parte de un problema que es comunitario, 
entonces, es un círculo vicioso porque si yo no sé, no me 
organizo, y si no me organizo tampoco sé. Entonces es 
algo que de alguna parte, en algún espacio o momento se 

de eso tú entregas una información más profunda. 
V: La gente más interesada con el tema, al menos en re-
des sociales, son jóvenes y académicos. 
F: [...] Hay que ver cómo llegar a esa gente que vive cerca 
de los relaves y que estos los afectan directa o indirec-
tamente. Porque no saben y si se enteran de esta infor-
mación, les puede interesar. Al final necesitan de esta 
información para poder involucrarse. Yo creo que hay que 
apuntar a que les afecta directamente. Además hay que 
levantar información respecto a la gente que vive cerca de 
estos relaves y saber si estos han afectado en su calidad 
de vida de alguna u otra forma. Eso no se ha levantado. 
V: Y por ejemplo en el catastro de Sernageomin no apare-
cen ciertos relaves que hemos descubierto y en la plata-
forma no hay una actualización de eso. No entiendo que 
teniendo los datos, lo hagan mal igual. 
-----------
F: Cuando la minera está metida en la comunidad, de 
cierta forma trae beneficios porque la minera se pone en 
materia económica, pero nadie le dice a la comunidad que 
también va a estar el relave. Y el relave no trae beneficios 
de ningún tipo. 
V: La gente está dispuesta igual a sacrificar lo económico 
para preservar su calidad de vida. Porque la gente está 
tomando conciencia, pero hay que estar ahí. 
V: Además nosotros tenemos un catastro de PAM que 
constituyen riesgo según la Evaluación de Riesgo. Lo que 
puede hacer la comunidad es hinchar a la Superintenden-
cia de Medioambiente para que fiscalicen y sancionen. 
Lo ideal es que se exija también que haya una regulación 
para los futuros relaves que se construyan y que se hagan 
cargo de los que ya existen. 
F: Lo que hay que buscar es una red para poder llegar a 
la gente. Debería ser algo que pudiera llamar la atención 
y que sea transversal y que después tú puedas decir “¿te 
interesó el tema? Entonces anda a la reunión de la junta 
de vecinos de este martes” y tú ahí entregas la informa-
ción un poco más profunda. 
-----------
F: [...] La minería la realidad de las cosas es que nunca va 
a ser sustentable, siempre va a contaminar. 



 |   1 5 7 ANEXOS

tiene que romper ese nivel de individualismo que existe 
en donde la gente se raya la cancha solo y dice “Este no 
es mi problema”, sin embargo, deja de ser un problema 
ajeno cuando se le caiga la casa encima [...] El hecho de 
participar de eso, a lo mejor no va a cambiar radicalmente 
la situación, pero sí, como decías tú, puede prever ciertas 
situaciones similares que puedan venir. Entonces en ese 
sentido, es importante informarse, organizarse y ser par-
te de un proceso  que no es tan ajeno. Porque es tu casa, 
es donde tú vives y vas a vivir mucho tiempo más. 
Alicia: [...] Igual en Lampa hay una organización, Comité 
de Protección Ambiental, pero ellos están más enfocados 
al tema del humedal de Batuco que está bien degradado y 
El Roble Alto, que es un sector de Lampa, hacia Til TIl que 
es un cerro que tiene un bosque bien especial y se preocu-
pan de su conservación. Pero como ligado directamente 
a este tema, que yo sepa no [...] es que además, yo creo 
que no se da mucho espacio para eso. Porque en realidad, 
ahora la mayoría de las decisiones se toman no más. A 
nivel de municipio o lo que sea, entonces no le dan mucho 
lugar a la gente para que opine o participe en la gestión de 
su comuna [...] Uno se da cuenta que lo hicieron cuando 
ya lo hicieron. Pero nunca te avisaron que lo iban a hacer 
ni te preguntaron ni nada, entonces no hay mucha con-
vocatoria ni espacio para que se den ese tipo de debates 
porque la gente no participa. 
Fabiola: [...] Lo inicial es la información. Instalar redes 
informativas, espacios de conversación, y las mismas or-
ganizaciones más atentas respecto de este tipo de pro-
blemas. Porque yo creo que aquí la gente se junta para 
situaciones muy contingentes: la organización de la feria, 
la navidad, cosas que son fáciles de llevar. Pero, ¿este tipo 
de cosas que involucre mayor compromiso?…
Alicia: es que además, uno mismo no lo ve como un pro-
blema. Porque no es algo que uno lo ve todo el tiempo o 
que te afecte o que uno sepa que le afecta directamente. 
En general no se ve así. Primero, la gente tiene que ver-
lo como un problema para que se organicen. Porque no 
solamente es saber que están ahí, si no saber que están 
ahí y que puede tener un efecto sobre tu salud o sobre el 
medio ambiente. Tiene que ocurrir algo que no es sola-

mente la información, y es que eso te importe, que lo veas 
como un problema y que además sepas reconocer que tus 
vecinos tienen el mismo problema que tú. Entonces ahí tú 
tienes la razón para organizarse. 
Alicia: [...] Yo creo que participar es importante. Aunque 
no haya muchas instancias de participación, igual uno 
puede buscarlas o incluso generarlas si es que estás su-
ficientemente motivado y comprometido. Entonces, apro-
vechar los pocos espacios que hay y también buscar las 
oportunidades para generar nuevos espacios de debate 
como lo que hablaba mi mamá de la educación, y en ge-
neral estar más atento. 
Fabiola: Pero hay cosas que son súper cotidianas, que 
yo creo que pueden ser una instancia en que uno pueda 
abordar este tipo de temas [...] Yo creo mucho en esa cosa 
de ir traspasando la información, más que tan masiva-
mente e impactante como la que provocan los medios de 
comunicación, pero que a los dos días se diluye. Sin em-
bargo, cuando existe una conversación y un diálogo que es 
mucho más espontáneo y de cerca, de tú a tú y mirándote 
la cara, creo que genera mucho más impacto emocional 
que un reportaje tan grande. Y eso me parece interesante 
como posible traspaso de información. 

ANEXO 3: TRANSCRIPCIÓN ASPECTOS IMPORTAN-
TES ENTREVISTA FUNDACIÓN ROBLE ALTO, LAMPA.

Entrevistados: Anibal San Martín.
Anibal: [...] El año 2004 hubo un trabajo en el Municipio 
que hizo catastros de flora y fauna, producto de esos tra-
bajos se visualizó el que había mucha gente, Lampinos 
digamos, que accedían a estos lugares, principalmente al 
sector llamado Chicauma o de la costa, que desde chi-
cos han ido a veranear o a pasar el tiempo. Ahí se dio la 
instancia de que la comunidad se organizara para poder 
conservar este lugar, ahí se juntaron varios, unos abueli-
tos que iniciaron el proceso medioambiental desde 1968, 
donde crearon un Comité de Forestación a través de la 
CONAF. Lo que buscaban era que en toda esta área se 
creara un parque nacional o reserva [...] El objetivo que 
tiene el grupo es lograr que se creen áreas protegidas en 

la comuna de Lampa. Ese es nuestro norte. Para ello rea-
lizamos campañas de difusión y educación en el mismo 
lugar o en escuelas, juntas de vecinos, a nivel local. Tam-
bién realizamos actividad en terreno, guiar a la gente que 
quiere ir a conocer, hacemos un Sendero Interpretativo y 
realizamos actividades para que la gente conozca y vaya 
dándose cuenta de lo bonito y lo importante que tiene aquí 
en su misma casa. Porque si bien, la gente que tiene tiem-
po acá ha escuchado por último, hoy en día la gente que 
vive acá en la comuna sabe poco y nada. Todavía es algo 
desconocido [...] Conversamos con la autoridad política de 
turno, con la Seremi de Medioambiente, con los servicios 
que tengan que ver, para ir sumando fuerzas y lograr que 
esto se transforme en una reserva o un área protegida. Y 
hasta ahí, todavía no hemos logrado que se cree el área 
protegida. Participamos también en ferias, en Comités de 
Investigación asociados a algún grado académico. E inclu-
so hacemos mixturas con otras organizaciones, que son 
principalmente dados con personajes que se han venido 
para acá y generamos redes de apoyo [...] ¿La relación con 
el gobierno comunal? Es dulce y agraz. Dulce porque igual 
los hacemos trabajar. Mandamos cartas, organizamos co-
sas, cuando ellos necesitan apoyo nosotros estamos ahí. 
Se hace una feria o algo y ellos cuentan con nosotros. 
Actividad que hagan, nosotros tratamos de meter la cola 
[...] Y lo agraz es que no hay una política que busque que 
haya un desarrollo territorial enfocado a las ventajas que 
tiene la comuna. Que la verdad son esas, el tema de lo 
que queda en biodiversidad y lo que queda en sitios ar-
queológicos [...] Van por el lado de traer más gente para 
acá, sin ninguna consideración y regulación. Por ejemplo, 
Lampa en su mayoría es un territorio que tiene peligro de 
inundación sí o sí. Esto se va a inundar cada 5 o 10 años, 
el 80% de la comuna. De ese territorio, la mitad de eso 
es un área de inundación catastrófica, por eso se formó 
el Humedal de Batuco. Y pese a ello siguen construyendo 
igual [...] Nosotros no tenemos un sistema de tratamiento 
de aguas servidas que sea comunal. Lo único que hay son 
un par de plantas que atienden a ciertos sectores, pero 
nada más [...] El arsénico en esta zona está presente na-
turalmente en el subsuelo. El tema está qué tan ligado 
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a la roca como para que esté disponible en el agua que 
uno succiona. Ahí está el problema. Porque mientras más 
profunda es tu captación, hay menos probabilidad de que 
el arsénico esté disuelto porque está más apegado a la 
roca. Las captaciones superficiales son las que estarían 
con más riesgo de tener concentración por sobre la nor-
ma chilena. Si bien la ajustaron, ¿a ti te gustaría tomar 
agua con arsénico aunque esté bajo la norma? No po [...] 
El tema del arsénico aquí es potente porque aquí la gente 
no toma agua, la compra. Y eso es en hartos lugares. Casi 
todos se abastecen del agua que obtienen del subsuelo. Y 
el problema se olvidó porque la noticia ya pasó. 
C: [...] Los relaves de Lampa, ¿son riesgosos?
A: Por supuesto. Lo que pasa es que ese conjunto de rela-
ves partió con una mina de oro. Cuando paró la extracción, 
traían material del norte y aquí le daban el último proce-
samiento. Entonces eso fue lo que ayudó a que los relaves 
no siguieran creciendo a la velocidad a la que tenían an-
tes. Pero tú preguntas aquí en general y la gente desco-
noce. Casi nadie sabe que hay relaves [...] Pensando en 
Lampa y pensando en el que está en la mina, el riesgo es 
que ese relave se va a caer y va a arrastrar todo a su paso. 
Va a matar todo lo que encuentre en el camino. Si están o 
no impermeabilizados, desconozco eso. Lo más probable 
es que no y que no le pusieron ni un plástico a la cosa [...] 
Yo estuve en una investigación que se hizo en Rungue, con 
el asunto de Refimet, donde partió todo. Refimet tiene dos 
grandes depósitos: uno donde estaba la fábrica y otro que 
es una parcela que compraron y enterraron los desechos 
ahí. El suelo al ser alcalino, no avanza más de 10 metros 
la filtración subterránea. Pero yo creo que dieron con ese 
terreno de pura suerte no más. Ese pedazo de tierra no 
sirve para nada, y si pasa algo ahí y se esparce, se van a 
morir todos [...] Eso pasa con todas las aves que llegan 
por ejemplo a Las Tórtolas, que está cerca del Humedal 
de Batuco, en donde hay gran cantidad de biodiversidad 
en aves sobre todo, y se van a meter al agua del relave de 
Las Tórtolas y Huechún y de ahí no salen, se mueren [...]
El tema de los pasivos mineros es un tema gravísimo en 
Chile. No solamente por los que se van a construir, si no 
por los que ya están y que están inactivos y abandonados. 

Falta esa mirada de país desarrollado en el que piensa en 
todas esas cosas. La visibilidad de estos problemas no les 
conviene al poder económico. Tú hablas con el Municipio, 
que ya lleva años de gestión, no han hecho nada con los 
relaves. Lampa es el resumidero de esta cuenca, lo que 
pase en Til-Til, lo que pase en Colina con los relaves, nos 
va a llegar a nosotros si o si [...] ¿Y el costo? La autoridad 
política se queda con la plata y la gente no quiere infor-
marse [...] Yo te propondría que prepares algo para Expo-
Lampa y nosotros te ofrecemos compartir el espacio que 
tendrá Fundación Roble Alto. 

ANEXO 4: TRANSCRIPCIÓN ASPECTOS IMPORTANTES 
ENTREVISTA MUNICIPALIDAD LAMPA.

Entrevistado: Jaime Contreras Tobar, Encargado de 
Medioambiente del Municipio de Lampa
Jaime: [...] Nos encontramos con que en Chile no hay una 
política de Estado que se preocupe de lo medioambiental 
y lo que hay son líneas directrices para nosotros en tor-
no a algunos temas que aquejan y por tanto se hace lo 
que es posible, pero lo más enfático está dado de que en 
Chile en materia política, se hace lo que la autoridad de 
turno quiere hacer. Si la autoridad de turno no le interesa 
lo medioambiental o no lo focaliza en algún aspecto, es lo 
que se va a hacer. Pero con una visión holística, con una vi-
sión de política de Estado que esté imbuida en la perspec-
tiva de un desarrollo sustentable acorde con lo que hoy en 
día pide el desarrollo de las comunidades, para mí y para 
muchos acá, no se da. En ese sentido, hay un grupo de ve-
cinos que si le interesa el tema de lo natural y el fuerte de 
la expresión de organización en materia ambiental en la 
comuna, está dado en estos grupos. Uno de estos grupos 
es Fundación Roble Alto, que es una organización que tie-
ne una historia de lucha de defensa de la Cordillera de la 
Costa y de los recursos vinculados a ello, especialmente 
la zona de protección que nosotros tenemos que denomi-
namos Altos de Chicauma, que es una zona boscosa y que 
en esa zona de bosque tú te encuentras con un recurso 
natural que hay que proteger y que es altamente intere-
sante. Y en el caso del sector centro-norte de la comuna 

tenemos todo un territorio que en su momento, producto 
de una política del gobierno regional de proteger algunos 
recursos naturales, fue considerado un sitio de protección 
que es el Humedal de Batuco, pero el Humedal cercano a 
las 18 mil hectáreas y es un territorio sumamente interve-
nido, por lo tanto tiene mucha degradación y deterioro [...] 
Por los años 90 no éramos mas de 15 mil habitantes y ya a 
estas alturas bordeamos los 100 mil. Entonces el impacto 
de la explosión demográfica es significativo. Esa presen-
cia tiene como resultado el que se ha ido implementando 
una ocupación de suelo agrícola, se ha ido reduciendo el 
suelo agrícola y las consecuencias e impactos ambienta-
les que eso ha significado, han sido bastante significativos 
[...] Los temas ambientales mirados como marginales o 
mirados como temas que no son de mi incumbencia, la 
gente no lo asume que son parte de una dinámica que sí 
tiene que ver con todo el día a día. Que tiene que ver con tu 
actividad educativa, con tu actividad laboral, esa integra-
ción o esa visión la gente no la tiene. De lo que sí tienen 
conciencia y preocupación es respecto a temas puntuales 
cuando uno habla de esos temas.
C: Referente al tema de los relaves, ¿qué información bá-
sica maneja la Municipalidad?
J: Nosotros la información que tenemos es muy básica. 
Porque el tema de relaves no ha sido un tema que noso-
tros como Medioambiente hemos incorporado en nuestra 
política de gestión, porque no tenemos las capacidades 
técnicas ni tenemos los antecedentes que nos permitan 
dar cuenta de eso. Salvo la existencia de este relave que 
corresponden a una empresa minera en Batuco. Lo otro 
es que, en algún minuto, frente a un tema de solicitud del 
Ministerio, nosotros pedimos los antecedentes a Serna-
geomin, que son los que tienen la autoridad al respecto, 
pero mayor información no hay [...] Siempre las minas han 
sido una de las actividades económicas que más escon-
den misteriosamente las consecuencias de sus impactos. 
Es obvio que cualquier relave que, por las características 
que tienen, representan un peligro ambiental latente. 
Ahora, ¿qué podemos informar de una u otra manera a 
la comunidad? Lo que la gente ya sabe. Yo no quiero in-
formar algo que desconozco. Lo que la gente ya sabe es 
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que el relave podría generar un problema de contamina-
ción de napas subterráneas, que en el caso nuestro, po-
dría ser crítico en un segmento de la población porque la 
captación de agua y el abastecimiento de agua en nuestra 
comuna es a través de pozo [...] En este minuto ¿qué ha-
cemos? no tenemos respuesta del Estado ¿Y dónde está el 
Estado presente, preocupado de estos temas? A lo mejor 
no les interesa. 

ANEXO 5: TRANSCRIPCIÓN ASPECTOS IMPORTANTES 
ENTREVISTA CORPORACIÓN FARELLONES.

Entrevistado: Armando Aldunate, Director de la Corpora-
ción Farellones
Armando: [...] Nuestras actividades como grupo humano 
vienen de bastante antes, mas menos desde el año 2012, 
en donde ocurre un accidente en que un camión se volcó 
y mató a una persona, eso nos obliga a tomar cartas en el 
asunto con respecto al tema de la mina AngloAmerican 
con su tráfico de camiones en el camino [...] Permanen-
temente tenemos información de gente que trabaja en la 
mina, que nos dan información respecto a qué es lo que 
sucede con la gran faena minera que existe al lado de 
Santiago. Y cuando te digo GRAN, es GRAN [...] Tenemos 
mesas  para tratar temas. El principal problema de esta 
comunidad es la mina de AngloAmerican, Los Bronces. 
Porque es potencialmente la mina que nos podría dejar 
sin agua, podría destruir los glaciares, podría matarnos 
en el camino de circulación de los camiones y podría pro-
vocarnos un accidente a nivel nacional, porque sería todo 
Santiago el afectado, que es el tema de los tranques de 
relave que aún no se ha solucionado. La Municipalidad 
entiende lo que pasa, pero no aportan mucho en la solu-
ción del problema. Muchas veces nos juntamos nosotros 
directamente con la mina de AngloAmerican, saltándonos 
a la Municipalidad porque tiene intereses creados res-
pecto a Los Bronces [...] Los principales problemas aquí 
son los incendios, y en segundo lugar, bueno… en primer 
lugar estarían los tranques de relaves que son tranques 
que están en desuso. Hubo un compromiso de removerlos 
pero no lo han hecho en su totalidad. Son tres tranques, 

uno se removió, el otro está parcialmente removido y el 
otro no han hecho nada [...] Cuando tú no tienes temas 
graves, es muy difícil movilizar a la comunidad. No está 
muy comprometida. Pero seguimos haciendo cosas para 
mantener más o menos controlado todo esto [...] Con las 
minas no se puede conversar [...] Nosotros estábamos en 
mesas tripartitas durante 3 años y nunca se llegó a nada. 
La mina llevaba académicos, mediadores, negociadores 
pero esos equipos terminaban renunciando porque todo 
lo que proponemos decían que no. Lo curioso es que te-
nemos muy buena relación con los directivos máximos 
de la mina AngloAmerican [...] pero desde los cargos de 
arriba viene la instrucción de decir a todo que no. Salvo de 
las imposiciones de los horarios de los camiones, nunca 
ceden en nada. Con la comunidad nunca colaboran. En 
esas condiciones es muy difícil dialogar, el único diálogo 
yo creo que tiene que ser en el ámbito judicial. 
C: Con respecto a los relaves, ¿sabe qué riesgos repre-
sentan los relaves en la zona?
A: Absolutamente. Me parecen todos peligrosos pero este 
en especial. Yo me vine a vivir aquí el año 1985, donde vivía 
poca gente en el sector. El año 1987, llega una camione-
ta a mi casa con un ingeniero de Exxon, porque antes la 
mina era de Exxon, no de AngloAmerican. Me pide que 
evacúe la casa con mi familia. Había un problema con 
los tranques de relave, arriba y había potencial riesgo de 
que se vengan los relaves a esta zona porque se bloqueó 
un bypass que habían puesto por el costado. Hicieron los 
tranques de relave en un lugar completamente ilegal, les 
dieron la autorización pasando a llevar la ley. Los hicie-
ron en el cause del Río San Francisco que es afluente del 
Mapocho [...] Cuando estuvo a 50 centímetros del rebalse, 
hicieron evacuar todo el cajón [...] Averiguando qué pasó 
con este problema [...] A mi casa no habría llegado pero 
por el Río Mapocho, habría borrado toda la parte baja de 
Las Condes, habría llegado hacia Vitacura, Providencia 
y Ñuñoa. Eso habría sido el resultado de ese incidente, 
quizás con cuántos muertos. Ahora, si bien es cierto, el 
primer tranque está cerca de los glaciares, entonces hay 
derrumbe de material de las montañas, junto con el agua 
de glaciares y lluvias, se van a venir contra el territorio 

de los tranques de relave y van a colmar nuevamente los 
tranques, llevándose todo para abajo [...] Los geólogos 
de AngloAmerican hacen sus estudios pero son geólogos 
siempre con una visión muy parcial y por ser de la empre-
sa, no son lo más objetivos [...] Somos una zona que de-
pende de napas subterráneas en el agua. AngloAmerican 
puede hacer varias cosas y lamentablemente son medios 
mentirosos. Anglo no cumple con lo que se les ordena. Y 
nosotros tenemos información de lo que hacen fuera de 
la ley [...] Básicamente a la gente le interesan cuando les 
afectan las cosas de manera directa e inmediata y que 
visualiza el peligro [...] Realmente es muy complicado el 
tema. Se produce una especie de frustración de no lograr 
nada frente a esto, pero hay que estar atentos, despiertos 
acerca de qué pasa en tu comunidad, qué pasa con estos 
tranques y ver que cuando la cosa se sale de madres, tra-
tar de reaccionar. 

ANEXO 6: TRANSCRIPCIÓN ASPECTOS IMPORTANTES 
ENTREVISTA JJVV LOMAS DE LO AGUIRRE.

Entrevistada: Cecilia Godoy, Presidenta de la Junta de Ve-
cinos y residente Lomas de Lo Aguirre 
Cecilia: [...] La junta de vecinos se encarga de ver toda 
la problemática comunal y vecinal de acá del sector [...] 
El nivel socio-económico en Lomas de Lo Aguirre es alto. 
La gente es bastante comprometida, especialmente con 
lo que tenga que ver con ecología, medioambiente, con 
la naturaleza, porque es un lugar muy privilegiado. Es-
tamos en un sector donde hay cerro, hay mucha flora y 
fauna, especies de aves que no se ven en la urbe, insectos 
que no se ven en Santiago, por lo tanto ellos son bastante 
preocupados en el sentido de la ecología [...] La zona de 
acá tiene problemas de contaminación por smog porque 
es una zona baja, tenemos contaminación acústica por 
el aeropuerto, tenemos contaminación de fluidos porque 
tenemos el río al lado. O sea, Pudahuel tiene mucha con-
taminación en todo sentido. Tenemos el Estero Pudahuel 
y el río Mapocho, que están contaminados. Tenemos la 
Laguna Carén, que también está contaminada. Y por el 
sector más bajo, se concentra el smog, por lo que en in-
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vierno tenemos problemas de niños con asma, obstruc-
ciones respiratorias, virus sinsicial, etc [...] Hay un sector 
en donde tenemos el relave. Este relave tiene un proyecto 
de reciclaje y reprocesamiento, pero el proceso de hacer-
lo todavía está pendiente, por lo tanto nosotros tenemos 
un relave que está contaminado todavía con materiales 
metálicos. Esta mina se cerró hace 30 años atrás y los 
procesos de extracción eran muy básicos. No tenían la 
tecnología de ahora, por lo tanto el relave tiene mucho 
material contaminante concentrado. Y eso es sabido por 
la comunidad. El que se levante polvo en el año, es polvo 
en suspensión con metal. Por lo tanto es una exposición 
que tenemos, aunque quede fuera del sector de casas, de 
todas maneras es un foco de contaminación en la zona [...] 
Lo que contenga o lo que el mundo sepa, yo lo sé porque 
mi marido es ingeniero y trabaja en minas, pero aquí hay 
mucho ingeniero medioambientalista. Por eso hay conoci-
miento general, pero eso está dado por los profesionales 
y no porque nosotros hayamos entregado o recibido algún 
tipo de información [...] La información tiene que estar al 
día y lo ideal es que uno tenga conocimiento a lo que se 
expone. Tienes hijos, aquí hay gente joven, hay gente que 
está llegando [...] Esto se empezó a urbanizar después 
que se puso el relave. Esto era toda una minera, habían 
casas donde vivía la gente que trabajaba en el sector de la 
mina. Era un sector privado. Cuando cerraron la mina, las 
napas subterráneas se empezaron a inundar, entonces la 
minería no siguió. Entonces un privado compró las casas 
que habían quedado y empezó a construir condominios. 
Entonces nosotros elegimos venir a vivir aquí, sabiendo 
que había minería aquí, sabiendo lo de las napas. Por lo 
tanto para la Municipalidad nos puede decir que nosotros 
elegimos venir aquí. Ahora, desafortunadamente para 
ellos hay mucha gente viviendo acá [...] Entonces hay más 
potencia para poder alegar. Porque ni siquiera tiene me-
didas de cierre adecuadas [...] Este es un tema invisible y 
la única manera de cooperar es entregar información y 
que la gente vea el problema. Todos creen que la minería 
es en el norte no más, pero nadie sabe que hay minería en 
Santiago. Una vez que ya estás embaucada, que ya com-
praste la casa, te enteras y ahí tú ves qué haces.

ANEXO 7: OTROS RESULTADOS DESTACADOS DE 
PRIMERA ENCUESTA LAMPA A 70 PERSONAS

1. Ocupación

2. ¿Vive o trabaja en Lampa?

3. ¿Sabe qué es un relave minero?

4. ¿Cómo se enteró? 

5. ¿Sabe que en Lampa hay 4 relaves?
 

6. ¿Sabe desde cuándo está aquí/de qué 
     empresa son?

De esta pregunta se desprende que sólo 3 personas 
sabían, manifestando que están en la comuna 
desde 1960 aproximadamente.

7. ¿Sabe si en Lampa hay minería? 

Contadora

Secretaria

MinasMúsico

Docente

Párvulo Técnico

público
Empleado

MecánicoEmpleadaTapicero

Operario

Ing. 
Ambiental

Profesora Micro
empresario

Farmacéutica
EstudianteQca

Negociante

Educadora

Cesante

Asistente
Educación

ComercialIndependiente

Conductor

Trabajador
Dependiente

Agricultor

Construcción

Administración

casa
Dueña

Feriante

Comerciante

Til-Til Visita

TrabajaAmbas Vive

Colegio

En Chacabuco
Hay Muchos

Prensa

Amigos

Madre Trabaja 
En Minería

Avistamiento
Reuniones Cultura

General

Estudios

RumoresLectura
Noticias

Pequeña
Escala

Chicauma

Til-Til

Batuco

Si No50% NO50% SI

18.6% SI
81.4% NO
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8. ¿Usted forma parte de alguna organización/Junta 
de vecinos o comité? ¿Cuál?  

9. ¿Sabe qué organizaciones/comités existen en 
Lampa?

10. ¿Ha tenido problemas estomacales o a la piel los 
últimos años? 

11. ¿Compartiría esta info?

Animalista

Club Pesca
y Caza

Feria

Ferias Navideñas

Feria Sindicato

Poco

Comité Vivienda

Acequia Lampa

Si

JJVV

No

Of.Medioambiental

Escuela/JJVV

Chicauma

RobleAlto/JJVV

Si JJVVNo

Alergia
Hijos

ContaminaciónAgua

Si
No

No Si

OTRAS PREGUNTAS REALIZADAS:
Edad de los encuestados
Género de los encuestados

ANEXO 8: OTROS RESULTADOS DESTACADOS DE 
ENCUESTA FUNDACIÓN ROBLE ALTO DE LAMPA A 11 
PERSONAS

1. ¿Usted conversa con su familia sobre temas de 
actualidad?

2. ¿Tiene buena relación con sus vecinos?

3. ¿Sabe qué es un Relave Minero?

4. ¿Sabe que en su comuna y alrededores hay Relaves?

5. ¿Ha escuchado rumores sobre el tema?

Que la tierra está contaminada - Casas mal construidas 
- Su peligrosidad - Contaminación y eliminación de 
biodiversidad - Si lloviera como antes, se vendría un alud 
de proporción - Penetración de napas

6. ¿Qué información respecto al tema le gustaría 
recibir?
Todo - Condición actual y futura - Responsabilidades y 
castigos - Impacto en la salud y el entorno - Tipos de 
riesgo - Ubicación de estos

7. ¿Considera importante saber sobre el tema?

Hay que terminar con 
la contaminación - Para 
poder transmitirlo a 
los demás - Son sitios 
peligrosos - Está en riesgo 
nuestra salud - Afecta a la 
naturaleza 

100% Si

100% Si

100% Si

No Si

No Si

No Si

OTRAS PREGUNTAS REALIZADAS:
Edad de los encuestados - Ocupación - Zona de la comuna 
donde vive - Años en la comuna - Hijos y edades - ¿Qué te-
mas le preocupan en el día a día? - Participación en grupos 
u organizaciones en la comunidad - Tiempo libre que pasa 
en la comuna - Medios para informarse más utilizados - Si 
los relaves representan un riesgo ¿qué cree más importan-
te de proteger? - ¿Compartiría esta información? Vías 

ANEXOS
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100% Si

ANEXO 9: OTROS RESULTADOS DESTACADOS DE 
ENCUESTA EXPO LAMPA A 30 PERSONAS

1. Ocupación

2. Zona de la comuna donde vive

3. ¿Participa de grupos u organizaciones en su 
comunidad?

4. Cuando algo es de su interés ¿cómo busca 
información? 

5. ¿Qué información respecto al tema de Relaves 
mineros le gustaría recibir?
Toda - Seguridad - Cómo cuidarse - Cómo afecta 
- Cómo prevenir - En qué estado están - Ubicación - 
Riesgos - Entorno y seguridad - Salud 
 
6. ¿Compartiría esta información?

7. ¿Por qué vía?

Operaria Paisajista

VentasTurismo

Jubilada

FuncionarioPúblico JefeProducción

AdministrativaIng.Comercial

Naturalista

ComercianteVeterinarioPyme

Empresario

Licenciado

Vendedora

Profesora

Mecánico

AnalistaContador

Secretaria

Conductor

DueñaCasa

EstudianteAdministración

Lampa
 Centro Sol de

Septiembre

LipangueQtaNormal

Alto Lampa

Puente Alto LaReina
Quilicura

Girasoles

Valle Grande

Colina

Larapinta

Lampa

Facebook
Twitter

Correo
Boca a boca

Facebook
Boca a bocaCorreo

Whatsapp
Boca a boca

Facebook
Whatsapp

Correo

Whatsapp

Whatsapp
Boca a boca

TodasBoca
a boca

Facebook
Si (Futbol)

Si (JJVV)

SiSi (RobleAlto)

No

Internet 
Boca a boca

Internet 
Lectura

Diario
Internet

Televisión

Diario

Boca 
a boca Internet

OTRAS PREGUNTAS REALIZADAS:
Edad de los encuestados - Años en la comuna 
- Hijos - ¿Usted conversa con su familia sobre 
temas de actualidad? - ¿Tiene buena relación con 
sus vecinos? - ¿Qué medios utiliza más para infor-
marse? - ¿Sabe qué es un Relave Minero?- ¿Sabe 
que en su comuna y alrededores hay relaves? - Si 
los relaves representan un riesgo ¿qué cree más 
importante de proteger?

ANEXOS
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ANEXO 10: VISUALIZACIÓN DE RESULTADOS EN HOJAS DE INTRODUCCIÓN/EVALUACIÓN EN TESTEO 2
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ANEXO 11: VISUALIZACIÓN DE RESULTADOS EN HOJAS DE INTRODUCCIÓN/EVALUACIÓN EN TESTEO 3
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ANEXO 12: CARTA DE ASOCIACIÓN CON FUNDACIÓN RELAVES
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