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                                           INTRODUCCIÓN 

 

 

     La presente investigación se enmarca en el contexto del proceso de titulación de 

pregrado de las estudiantes de la Escuela de Trabajo Social, de la Universidad Andrés 

Bello de Viña del Mar.  

 

     En este documento se presentará la temática a investigar, centrada en la indagación 

de los procesos de organización para la configuración de los asentamientos en situación 

de precariedad en la comuna de Viña del Mar, a partir de los/as primeros/as 

pobladores/as y dirigentes/as de los campamentos Felipe Camiroaga, Manuel Bustos, 

Esperanza 2011 y Parcela 11, permitiendo conocer el movimiento que produce dichas 

prácticas desde la individuación a lo colectivo, interiorizando en la trayectoria de los 

mismos. Por lo cual, el eje principal investigado es la acción colectiva y las prácticas 

estratégicas que se identificaron en la acción de toma de terreno para formar los 

asentamientos en situación de precariedad en Viña del Mar, aportando en la exploración 

del conjunto de tácticas que ponen en juego a la política situada en contextos de 

resistencia social ante el capitalismo urbano. 

  

     De esta forma, quienes interactúan bajo este contexto comparten identidades, 

prácticas, subjetividades, tácticas y estrategias en cuanto a su reconocimiento como 

actores sociales que inciden en un determinado tiempo y espacio, el que “consiste en 

tener una demanda metasocial o un deseo de transformación cultural” (Reyes & Salinas, 

2002; 5).  

 

     En este sentido, esta investigación surge desde el interés del equipo investigador por 

indagar en dichos espacios y procesos estratégicos de acción aportando en la 

interpretación de los mismos entendiendo el contexto de modernidad, la relación entre 

el Estado - Mercado y las implicancias en la constitución de sujeto desde lo colectivo. 

 

     Es por lo anteriormente señalado, que la relevancia práctica de este proyecto de 

investigación es la dotación de la interpretación e indagación discursiva de los distintos 
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planteamientos estratégicos en la resistencia dialéctica presentes en los territorios 

mencionados. 

 

     El primer capítulo presenta la temática a investigar, a modo de contextualización, se 

comenzará a profundizar en la configuración del territorio y lo 

urbano a través de la historia en Chile, relacionado a la precarización urbana 

y las políticas de vivienda aplicadas en nuestro país. Asumiendo la dialéctica 

de las personas que eligen la opción de vivir en la informalidad urbana y como 

el Estado aborda este fenómeno en la actualidad. 

 

     En el segundo capítulo se dará a conocer la construcción del marco teórico, desde 

una concepción del materialismo histórico y su relación con lo 

urbano capitalista y la acción colectiva, enfocándose en los elementos prima de lo que 

configura la acción colectiva.  

 

     El tercer capítulo trata sobre la pregunta de investigación y los objetivos planteados 

en esta investigación, los cuales se encuentran fundamentados en el marco teórico. Se 

exponen los supuestos con lo que se inicia la investigación y los objetivos específicos 

que serán de respaldo para analizar mas adelante. 

 

     El cuarto capítulo se enmarca en la metodología utilizada, donde nos situaremos 

desde una concepción herméneutica como forma interpretativa, y la razón dialéctica 

para la interpretación en la producción investigativa. A partir de esto, se expone el tipo 

de estudio y las técnicas de producción de la información.  

 

     El quinto capítulo presenta los resultados de la investigación, donde se expondrá el 

análisis de las prácticas discursivas de las y los pobladores/as y dirigentes/as de cada 

campamento, el cual se lleva a cabo en tres niveles, el primer nivel de análisis inductivo, 

el segundo nivel de análisis deductivo y la triangulación, donde se relacionan los datos 

de ambos análisis, inductivo y deductivo. 
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     Para finalizar, en el sexto capítulo, se presentarán las conclusiones de esta 

investigación, donde se desarrollaran distintos aspectos del proceso del equipo 

investigador, desde los resultados de esta investigación, las tensiones que se 

presentaron y las proyecciones del equipo frente a la temática investigada . 
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Capítulo I 

Formulación del Problema de Estudio 
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

     La precarización urbana es una problemática creciente en Latinoamérica que se 

manifiesta de diversas maneras. La misma es resultado de numerosos factores que 

difieren en cada ciudad y área metropolitana. Entre los mismos, podemos mencionar la 

expansión de las ciudades, el empobrecimiento de la población, las lógicas de mercado, 

y la escasa participación del Estado frente al manejo de este mercado. (Álvarez, Castillo, 

Roque & Urquiola, s/f.)  

 

     Según el Observatorio Geográfico en América Latina, hace referencia a que “las 

sucesivas crisis que atravesaron muchos países latinoamericanos, sumado a las 

desigualdades e inequidades sociales devinieron en un incremento importante en los 

niveles de pobreza y sobre todo de pobreza urbana”. (Arriaga, 2000 en Álvarez, Castillo, 

Roque & Urquiola, s/f; 2 ) 

 

     La demanda creciente de espacio urbano para el hábitat ha dado lugar a 

asentamientos de carácter informal en aquellas poblaciones de escasos recursos, que 

se encuentran imposibilitadas de acceder al mercado del suelo de manera formal.  

 

     Desde el punto de vista de la urbanización se ocupan tierras sin condiciones urbano-

ambientales para ser usadas como residenciales: inundables; contaminadas; sin 

infraestructura; con dificultosa accesibilidad al transporte público, centros de empleo, 

educación primaria, servicios primarios de salud, densidades extremas (tanto altas, que 

significan gran hacinamiento de personas y hogares). Este punto expuesto, se asocia 

directamente con la marginalidad. (Álvarez, Castillo, Roque & Urquiola, s/f.) . 

 

     Asimismo, desde esta lógica se profundiza en la informalidad urbana, la cual se 

comprende en relación con el mundo urbano formal, pero también en relación con otro 

tipo de tensiones presentes, como lo excluido, lo segregado, o lo considerado “ilegal” 

(Álvarez, Castillo, Roque & Urquiola, s/f.). Relevante es mencionar que, este tipo de 

informalidad, no se remite solo al problema de la vivienda, existe también elementos 
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como la precarización laboral, transporte de alto costo o nula accesibilidad de estos 

lugares, bajos ingresos, educación deficiente, etc. Por ende, este fenómeno puede ser 

estudiado desde diversas dimensiones, un ejemplo de esto es el uso de suelo, ya que 

influye directamente en la manera como se hace ciudad. 

 

     Para su mejor entendimiento, cuando se habla del suelo se refiere a que este es un 

bien “heterogéneo, finito e inamovible” (Graizbord, 2002; 411), y que al momento de 

determinar cuál suelo es más deseable, está vinculado a las actividades que se generen 

aquí o según su ubicación, lo cual se encuentra relacionado con la cercanía o lejanía al 

que este se encuentre de los centros urbanos, si es accesible o inaccesible. Por lo tanto, 

su valor dependerá de quien controle al suelo y, a su vez, el uso que se le dé a este 

influirá en los habitantes que vivan en este (Graizbord, 2002). Es entonces que, a partir 

del uso que se le dé al suelo es que se generarán construcciones, vinculadas con el 

desarrollo de esta “ciudad” que dispone y regula cómo se usen estos. 

 

Es así que esta se encuentra conformada por dos maneras de hacer uso esté: 

la primera es la formal, la cual se encuentra conformada por “asentamientos legales que 

cumplen con las leyes y ordenanzas” (Pino & Ojeda, 2013; 116), así como en los 

procesos de comprar un bien como en los procesos en los que estos se construyen. 

Mientras que, la “ciudad informal” está conformada por “todas aquellas prácticas que se 

instauran, desarrollan y consolidan fuera de las leyes y ordenanza” (Pino & Ojeda, 2013; 

116), lo cual se refiere a las maneras en las que es posible hacer posesión el suelo 

urbano, y, por consiguiente, lo relacionado con vivienda al momento de establecerse en 

un determinado suelo, como el terreno, construcción de la vivienda, etc. (Pino & Ojeda, 

2013).    

 

     Es a partir de esto que estos fenómenos surgen, por un lado, debido a las 

proyecciones de acceso por parte de pobladores a los sectores urbanos en las llamadas 

nuevas metrópolis como lo es el caso de nuestro país.  

 

     Para Lefebvre (1967) el “derecho de los habitantes urbanos consiste en construir, 

decidir y crear la ciudad, y hacer de esta un espacio privilegiado de lucha anticapitalista” 
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(Molano, 2016; 3), construye su hipótesis sobre el derecho a la ciudad como la 

posibilidad y la capacidad de los habitantes urbanos y principalmente de la clase obrera, 

de crear y producir la ciudad. Aymonino (2011) propone que “se hace ciudad a partir de 

la simple adición de unidades de vivienda” (Pino & Ojeda, 2013), por lo que se considera 

que el hábitat informal es otra forma de hacer ciudad paralelamente de la formal.  

 

     Históricamente “las tomas de terreno han servido para tensionar los límites urbanos 

de las ciudades y desafiar el plano regulador” (Arellano, 2005; 80) Hace una década 

“el/la poblante comenzó a ejercitar el poder social que le permitió llegar a ser reconocido 

como alguien que tiene injerencia sobre un territorio, y dominio sobre una vivienda” 

(Arellano, 2005; 81). 

 

1.1 Contextualización. 

 

1.1.1. Incidencia de la cuestión social. Lo urbano como manifestación. 

 

     La cuestión social data de la época de la revolución francesa, siglo XIX en Europa; 

momento histórico en el cual se tensiona las condiciones laborales de los sectores 

populares y las modificaciones económicas para el trabajo industrial, exponiendo las 

paupérrimas condiciones de vida de los ciudadanos, los bajos salarios y las demandas 

insatisfechas que éstos levantan en contra de las autoridades, posicionando a los 

trabajadores en una lucha contra los grupos hegemónicos capitalistas. (Reyes, 2010). 

 

     En Chile, también existieron repercusiones, donde autores como Morris (2000) lo 

definen como "el concepto de cuestión social posee (...) una connotación histórica o 

cronológica definida. Se refiere a un periodo inicial de tensión social, protesta obrera y 

efervescencia intelectual que comienza con la industrialización misma. En Chile este 

periodo inicial duró casi cuarenta años, desde mediados de la década de 1880 a 

mediados de la de 1920”. (Santiago, 2000; 234). 

 

     Mientras que para Garcés (2000) fue una crisis que afectó por sobre todo a la clase 

popular, donde los ciudadanos no contaban con las mínimas condiciones de vida y se 
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veían sobre explotados laboralmente; las cuales dieron paso a la organización de 

diversos movimientos obreros exigiendo respuestas frente a las demandas, 

organizándose en la búsqueda de soluciones y exigencia de estas, entregando 

características claras de la cuestión social. Como consecuencia “se oprime cada vez 

más al sector popular, dándose una lucha directa en que estos siguieron 

manifestándose en “contra del orden social y político existente” (Garcés en Reyes, 2010; 

7). 

 

     Es en este contexto, las deficientes políticas de seguridad laboral, derechos laborales 

y la precarización en calidad de vida de los trabajadores, da inicio a que estos vivieran 

en la informalidad para encontrar las condiciones de habitabilidad mínimas para poder 

sobrevivir. 

 

     Desde Iamamoto en Gómez (2015) es imprescindible al vincular el trabajo social a la 

cuestión social, por tanto, asumirlo y analizarlo desde el contexto en el cual se 

evidencian las manifestaciones de esta. Cabe destacar que son dinámicas y se 

materializan de variadas maneras en la población, sin olvidar ese legado que dejó el 

contexto medieval y europeo de la relación capital-trabajo. 

 

     Por esta razón, siempre será importante y necesario pensar en el contexto en el que 

se desarrollan los acontecimientos, dado que estos marcan la pauta para la formación 

de la investigación profesional, con tensiones y matices correspondientes a la época en 

la que se desea profundizar.  

 

     En este sentido, situando correctamente la investigación, los antecedentes y nuevos 

conocimientos es que el fenómeno de los asentamientos en situación de precariedad 

responde como manifestación a la cuestión social siendo pertinente al objeto de estudio. 

 

     Es por lo anterior, que a partir de Gómez (2015) se puede afirmar que la cuestión 

social es dinámica, por lo que hoy podría decirse que, si bien no ha surgido una nueva 

cuestión social, si existen nuevas manifestaciones en las que aquella se expresa y se 

materializa en la población. 
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1.1.2. Asentamientos en situación de precariedad. 

     La urbanización informal, comienza a ser objeto de estudio de investigadores 

latinoamericanos y europeos a partir de 1960, quienes desde diferentes disciplinas 

científicas y contextos geográficos analizan su origen, evolución y consolidación. 

 

     Es por ello que Clichevsky (2008) sostiene que la informalidad es originada por 

condiciones macroeconómicas tales como el desempleo, los bajos salarios, los precios 

del suelo y las políticas del Estado. Este enfoque resalta que el suelo es escasamente 

regulado y controlado en la comercialización, y su acceso depende de la solvencia de 

los demandantes, de la renta que los propietarios desean obtener, de la inflación y de la 

tasa de interés. Considera que los procesos de regularización tienen solamente un 

carácter simbólico de legalidad. (Pinedo, Galván, & Lora, 2014; 41).   

 

     Desde esta lógica, se puede identificar dos tipos de informalidad en la urbanización: 

“la primera relacionada con el dominio del predio, y la segunda asociada con el 

asentamiento, principalmente cuando este transgrede las normas urbanísticas u ocupa 

terrenos por vías de hecho” (Pinedo, 2012; 85 en López y otros 2014; 40).   

     Aquello se traduce en que “limitan económicamente las posibilidades de construcción 

de proyectos inmobiliarios de vivienda social en la ciudad, bajo la lógica de mercado que 

predomina en esta política pública”. (Valdebenito, s/f; 18). 

     Ante esta realidad, nace como identidad de Latinoamérica acciones colectivas que 

autogestionan soluciones habitacionales; “La autoconstrucción de viviendas es una 

práctica común en muchos países latinoamericanos y tercermundistas: la gestión 

comunitaria otorga un carácter colectivo a esta práctica” (Arellano, 2005; 78) En el 

paisaje urbano latinoamericano hoy encontramos las villas miseria en Argentina, las 

favelas de Brasil, las chabolas de Perú, los barrios bajos en Colombia, las quebradas 

en Ecuador, las chacaritas de Paraguay y muchos otros sitios identificados a lo largo de 

Latinoamérica (Pino & Ojeda, 2012). 
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     En un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL 

establece que “la informalidad urbana no es un fenómeno transitorio, sino que es la 

expresión permanente del funcionamiento de una sociedad capitalista con alto grado de 

dependencia” (Pinedo, 2012; 83). Asimismo, Harvey (2013) afirma que las 

urbanizaciones marginales no quedarían excluidas de la lógica capitalista ni de las 

tendencias neoliberales. En este orden de ideas, sostiene que el derecho a la ciudad es 

significativamente estrecho y se encuentra en manos de una pequeña élite económica 

con capacidad de reinventar la ciudad de acuerdo con sus propios deseos. 

 

     Por consiguiente, es posible reconocer como fenómeno latinoamericano el uso de 

suelo informal desde sus habitantes, producto de la exclusión y segregación de la lógica 

capitalista que incide en las políticas públicas de los países en cuestión, incluyendo la 

trayectoria y modificaciones chilenas. 

 

1.1.3. Historia de la trayectoria de la política pública en Chile. 

     Chile constituye uno de los países de América del Sur que desarrolló en forma más 

temprana su legislación habitacional (Hidalgo, 2002). La primera ley chilena que aborda 

el problema de la habitación popular es la Ley de Habitaciones Obreras de 1906, lo que 

implicaba “construir, higienizar y normalizar la vivienda popular” (Silva, 1997; 12), 

estableciendo como modelo de gestión la generación de los Consejos Departamentales 

de Habitaciones para Obreros, dirigido hacia las principales ciudades del país. (Millán, 

2016). 

 

     El nacimiento del Estado Bienestar en Chile tiene lugar en las primeras décadas del 

siglo XX con la puesta en marcha de un conjunto de iniciativas en vivienda, trabajo, 

salud y educación “que terminan con la política del laissez faire del período anterior y 

que constituyen una respuesta de las clases dirigentes frente a la cuestión social que 

agitaba los centros mineros y las principales ciudades del país” (Larrañaga, 2010; 13). 

 

     Se destacan hitos importantes como en 1925 la creación del Consejo Superior de 

Bienestar Social- reemplazada en 1931 por la Junta de Habitación Popular- y la Caja de 

la Habitación Popular creada en 1936, que permitió la administración de todos los 
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recursos disponibles y se perfiló como el primer organismo claramente definido para 

fines habitacionales (Sepúlveda, 2004; 55 en Cortés, 2014).    

     Las iniciativas en torno a la vivienda popular también estaban en manos de la 

beneficencia de la Iglesia Católica. Entre 1890 y 1900 se construyen los primeros 

conjuntos de vivienda para obreros en Santiago por parte de sociedades de beneficencia 

católicas, cuyas casas se arrendaban a precios módicos para transferir la propiedad 

después de diez años de pago de la renta. Sin embargo, se trataba de un número muy 

reducido de construcciones, que no modificó en lo sustantivo la deteriorada situación 

habitacional de las mayorías. (Larrañaga, 2010; 9).    

 

     Como parte de la demanda, en 1964 se crea el Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

con el fin de entregar viviendas que le brindaran status a la ciudad. Como consecuencia, 

en 1996, se crea Chile Barrio con el fin de erradicar las tomas que existían desde hace 

50 años aproximadamente y no habían sido intervenidas desde el Gobierno del 

momento. (MINVU, 2011).    

 

    En paralelo, la vida de la población excluida de la ciudad trajo consigo una respuesta 

de estos mismos pobladores que buscaban que sus demandas fueran escuchadas, 

demandando condiciones de vida dignas, por lo que estos mismos se organizaron a 

finales de 1960 en los comités de los “Sin Casa”, los que se tomaron terrenos como 

medida de presión al gobierno de la época para que pudiesen tener acceso a la vivienda 

y a los servicios básicos relacionados con una. Es así como con el pasar de los años se 

empezaron a constituir leyes que reconocen a las Juntas de Vecinos como 

organizaciones poblacionales territoriales (Rojo, 1995). Castells realiza un estudio 

originado a partir de las deficientes condiciones de alojamiento y equipamientos 

colectivos de los sectores populares en Chile, identificando una relación estrecha entre 

la lucha política y los problemas urbanos. (Cortés, 2014). 

 

     Junto con esto, Cortés (2014) distingue tres tipos de forma urbana deteriorada con 

bajos niveles de salubridad en la vivienda y en los servicios públicos: comenzando con 

el conventillo como resultado de la subdivisión y ocupación en alta densidad de edificios 

viejos, luego las callampas como producto de instalación espontánea y sin control de 
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terrenos periféricos por trabajadores que no poseían casa y finalmente, la población 

como amplio grupo que da origen a los programas habitacionales entre los años 50 y 60 

(Cortés, 2014).   

 

    El propósito de su estudio estuvo orientado a analizar la composición social de estos 

grupos y sus formas de organización hacia el logro de reivindicaciones urbanas y 

objetivos de gobierno local. Sostiene que la imagen de supremacía lumpen en la 

población resulta falsa para el universo poblacional en su conjunto, ya que están 

conformados por familias de bajos ingresos, pero no en situación de marginalidad en la 

estructura productiva. Concluye que las poblaciones expresan un proyecto 

asistencialista, mientras que las callampas son el producto de ocupaciones de terrenos 

organizadas por los partidos de izquierda, principalmente el Partido Comunista. (Cortés, 

2014).  

 

     A pesar de esto y después del golpe de Estado, se fragmentan y deshace este 

movimiento de pobladores que había tomado forma y logrado organizarse, aunque 

durante la dictadura aún existían estas figuras, aunque modificadas, de tal manera que 

se les quitó la fuerza y representación política dentro de los espacios anteriormente 

mencionados. Ante la fuerte represión por parte del Estado y la invisibilizarían aún 

existente de precarización logra que los pobladores organizaron espacios compartidos 

donde se mantenían resistiendo, como las ollas comunes, huertos familiares, entre 

otros. (Rojo, 1995) donde estas actividades fortalecen la unión para seguir luchando por 

el objetivo en común. 

 

     Desde Cortés (2014) en Castells los campamentos se definen mucho más por sus 

objetivos políticos que por la situación de terreno. Además de la lucha por la vivienda, 

se consideran lugares donde se crea conciencia y lucha por cambios estructurales. 

(Cortés, 2014) 

 

     La génesis de las tomas de terreno en Viña del Mar y posterior fundación de 

asentamientos en situación de precariedad se encuentra situada en el periodo histórico 

de 1930, en pleno apogeo del desarrollo industrial con la llegada masiva de familias 
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obreras que van a cambiar la estructura social de la ciudad. Un momento en que se 

comienza a desarrollar un patrón de asentamiento y crecimiento hacia los cerros, junto 

con un modo de vida y de enfrentar la construcción del hábitat. (Cortés, 2014).    

 

     Las tomas de terreno en Viña del Mar desde Arellano son una expresión de la 

demanda por viviendas. En la década de los 90, se llegan a contabilizar cerca de cuatro 

mil familias en tomas de terreno.  Su instalación se da de manera paulatina desde 1986.  

Una explicación posible se relaciona con el terremoto de 1985, de ahí en adelante se 

eleva el crecimiento demográfico y la cantidad de familias que habitan en los sectores 

populares viñamarinos. (Arellano, 2005; 6). 

 

     En su comprensión, el autor manifiesta que los asentamientos irregulares se 

sustentan en relaciones y redes familiares de manera histórica y a través de las propias 

trayectorias.  Esto es uno de los datos fundamentales en la caracterización del 

fenómeno de la ciudad. Significativamente Viña del Mar continúa en la actualidad 

registrando mayor cantidad de familias que viven en asentamientos en situación de 

precariedad. (Arellano, 2005) 

 

1.1.4. Marcos normativos sobre la vivienda. 

 

     En cuanto a la planificación de políticas públicas de Vivienda y Urbanismo, estas han 

pasado en los últimos 30 años por diferentes etapas, enfoques y prioridades, conforme 

a los paradigmas o temáticas principales que los distintos gobiernos han deseado 

enfrentar.  

 

     Antes de la época de dictadura, el suelo urbano estaba compuesto de terrenos 

destinados para el uso social para familias más vulnerables socialmente, quienes no 

estaban sujetos a los efectos de oferta y demanda, considerando la vivienda como un 

proceso social que incluye redes vecinales, empoderamiento de dirigentes, etc. 

(Barrientos, 2015).  
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     Sin embargo, desde el principio de los años 50 hasta 1970 las políticas 

habitacionales se desarrollaron de forma deficiente ya que la construcción total de las 

viviendas “llegaría a 4.5 unidades por mil personas, en oposición a las 9 unidades por 

mil que se habrían necesitado para empezar a reducir el déficit habitacional” (Gilbert, 

2003; 140) 

 

     De esta forma, para el gobierno de Allende se crea la ilusión de mejora al 

implementarse programas de construcción de viviendas públicas con tecnologías 

avanzadas y construcción estatal hasta que en el proceso “disgustó al sector privado de 

la construcción y perturbó a la industria financiera de la vivienda eliminando la 

indexación del pago hipotecario” (Gilbert, 2003; 140) 

 

     En consecuencia, existió un cambio en las políticas públicas habitacionales en el 

periodo de la Dictadura Militar (1973- 1990), ya que se elimina el programa habitacional 

socialista y se comienza a trabajar esta materia guiada por el mercado y la lógica de la 

competencia. Esto genera, a grandes rasgos, que el Estado juegue un rol subsidiario y 

se entregue la responsabilidad a cada familia, a través de su propia capacidad de ahorro 

para solucionar su problema habitacional, acreditando también de manera particular su 

situación económica. (Gilbert, 2003) Focalizando la ayuda en el contexto más 

empobrecido de la sociedad chilena (Barrientos, 2015). Este factor neoliberal radicó en 

la liberación del mercado del suelo, en el cual se abarataría la vivienda por la 

disminución de los costos de los suelos disponibles (MINVU, 2004).  

 

1.2. Breve descripción del problema 

 

Cifras actuales de las condiciones en Chile: 

 

     A partir de lo detallado en los apartados anteriores, Chile está “entre los países que 

cuentan con la tasa de urbanización más alta de Latinoamérica, actualmente ésta es de 

un 89% y será de un 92%, según proyecciones de Naciones Unidas hechas para el año 

2020” (Kapstein, 2004; 84).  
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     En el Gran Valparaíso, desde cifras de Techo (2016), existen 162 campamentos en 

los que habitan 10.037 familias instaladas en la informalidad.  

 

     Los campamentos de la región se encuentran ubicados principalmente en las 

comunas de Viña del Mar y Valparaíso, siendo a nivel país la región con mayor 

concentración de campamentos, manifestando que “en los últimos 10 años han 

aumentado un 189% los campamentos en la región” (La Estrella, 17 de mayo 2018; 7) 

  

     (Catastro de campamentos en Chile, Techo, 2016: 16 regiones). 

     Lo interesante, se sitúa en el Gran Valparaíso, donde históricamente se han 

desarrollado numerosos campamentos desde antes de 1990, tal como se puede ver a 

continuación:  
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(Mapa Social de Campamentos. Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2013; 96) 

     Se visualiza que desde 1970 al 2010 ha existido un aumento de campamentos, 

pasando de haber 5 en la región en 1970, a multiplicarse hasta llegar a los 60 

campamentos durante el 2010. 

 

     Asimismo, para clarificar el fenómeno desde el Gran Valparaíso se puede señalar el 

número de familias que a lo largo de la historia se han instalado en campamentos 

viñamarinos: 

 

(Mapa Social de Campamentos. Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2013; 96) 
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     Se evidencia con los datos entregados que, con el retorno a la democracia se eleva 

considerablemente el número de familias que fundan o se trasladan a asentamientos en 

situación de precariedad. Posiblemente después del 2000, se desarrollaron soluciones 

habitacionales formales y de regularización, aunque para el Censo del 2011 el número 

de familias vuelve a presentar un aumento en el total de familias que habitan en 

campamentos.  

 

1.3. Relevancia del problema. 

 

     Es relevante realizar esta investigación, desde el marco de discutir como llegan a 

configurarse colectivamente los pobladores y pobladoras de los campamentos de la 

comuna de Viña del Mar, a partir de que “la acción colectiva requiere un largo proceso 

organizativo previo a la toma y de selección de sus miembros” (Rosenmann, Valencia & 

Olguín, 2016; 34). Dando a conocer aquellos condicionantes y factores que motivan a 

estas personas a constituirse como sujetos colectivos y llegan a fundar asentamientos 

precarios en las periferias de la comuna.  

 

      Por otro lado, se posibilita mediante la investigación, indagar en aquellas acciones 

de resistencia ante el capitalismo urbano. Considerando que las lógicas de mercado 

neoliberales posicionan de forma segregada a la ciudad a estos sujetos que habitan y 

crean campamentos.  

 

     Este tipo de ocupación de los distintos terrenos marginados de la ciudad se vuelve 

una medida de parte de los sectores populares para ejercer presión y tener acceso a 

suelo urbano. Y, aunque sean en distintos territorios, los objetivos de estos se logran 

cruzar en algún momento, dando como resultado que el propósito de que las familias 

generen esta ocupación es para poder acceder en algún momento a un terreno y a una 

vivienda propia (Santibáñez, 2004) la cual, en mucho de los casos, se espera que este 

en el mismo territorio, ya que al generarse este tipo de asentamientos se produce un 

tejido social entre los y las habitantes de los campamentos. 
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     Actualmente, se puede concebir desde distintas posturas teóricas, como son: las 

tomas desde el concepto jurídico de usurpación; asentamiento irregular comprendido 

como asentamientos fuera de las consideraciones formales de planificación y 

asentamientos precarios, los cuales son asentamientos faltos de equipamiento e 

infraestructura. 

 

     Esta investigación se centra en las tensiones, prácticas, estrategias y articulaciones 

de la acción colectiva, desde la noción del precariado, bajo la idea de los asentamientos 

en situación de precariedad, los cuales serán entendidos como asentamientos que 

forman parte de una ciudad y que las comunidades no tienen la capacidad de “revertir 

procesos de degradación e insustentabilidad social interna” (Calvo, 2009; 22), es decir, 

que no tienen acceso a las herramientas que les permita la autonomía por las 

condiciones de exclusión de “los espacios y flujos económicos-productivos, 

informacionales, culturales y sociales” (Calvo, 2009; 22.) a los que se ven sometidos por 

vivir en estas condiciones. 

 

     A raíz de lo anteriormente expuesto, se entenderá la autonomía como la capacidad 

humana individual o grupal de “organizar y sostener sus vidas, organizaciones y 

desarrollo cultural” (Calvo, 2009; 25) Por ende, estos asentamientos son excluidos y se 

posicionan a las afuera de la ciudad, que es donde “las personas menos cualificadas de 

la sociedad, al poseer menos recursos para proveerse de una vida digna, acceden a los 

espacios urbanos más baratos.” (Calvo, 2009; 21) los cuales suelen estar establecerse 

en espacios contaminados, sitios sin valor, los espacios sobrantes de la ciudad (Calvo, 

2009).  
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Capítulo II 
Marco Teórico 
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1 MARCO TEÓRICO. 

 

     A partir de lo profundizado en la problematización, el siguiente apartado tendrá por 

objetivo el comenzar a hilar las conceptualizaciones necesarias para una discusión 

teórica acerca de cómo se concibe la resistencia al capitalismo urbano para visualizar 

en caso de que se encuentre en los/as pobladores, vinculándola a la obtención de una 

vivienda y el derecho a la ciudad. 

 

     Es por ello, que se pretende dar cuenta en primer lugar las concepciones que se 

toman en cuenta para definir el capitalismo urbano como un fenómeno social dado en 

la actualidad y que forma parte de la llamada Cuestión Urbana. Lo anterior es con el 

propósito de situar la problemática de los llamados “sin casa” en un contexto histórico 

material. 

 

     Siguiendo por esta misma línea, otro tema a abordar será cómo se convierten en 

acciones colectivas dichas resistencias pobladoras ante el capitalismo urbano, donde 

se conforman las informalidades urbanas como respuesta a un conjunto de prácticas 

sintomáticas por el derecho a la vivienda. Así, se podría decir que el capitalismo urbano 

mantiene resistencias dentro de las informalidades urbanas que se organizan 

distintivamente en acciones colectivas. 

  

2.1 Materialismo Histórico. 

 

     A partir de las consideraciones históricas de la realidad y las problemáticas sociales, 

acontecen una acumulación de precedentes teóricos. Es por ello, que se comienza a 

entablar el concepto de Materialismo Histórico como modo de abordar y repensar la 

cuestión urbana. 

 

     Es por ello, que el papel que otorga la historia en las distintas resistencias que se 

producen desde el mercado inmobiliario y de suelo en lo que es lo político presentan 

fundamentos a estudiar. En ese sentido, se fundamenta “en la idea central de que es el 

ser social el que determina la conciencia, y las realidades materiales las que condicionan 
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decisivamente el pensamiento o las elaboraciones culturales.” (Erice, 2013; 6). A partir 

de aquello es el ser humano, ser social quien determina las reacciones que se producen 

para combatir las exigencias que se presentan en la vida material. Debido a esto, es 

posible afirmar que 

El sujeto que conoce el mundo y para el cual éste existe como un 

cosmos u orden divino o totalidad, es siempre un sujeto social, y la 

actividad que conoce la realidad natural y humano-social es la 

actividad de un sujeto social. (Kosik, 1967; 48) 

     De esta manera, la realidad natural debe ser estudiada a partir desde su génesis, en 

su concreción y totalidad, no identificando al hombre como un ser objeto únicamente, a 

partir de lo cual la realidad social es conocida como “unidad dialéctica de la base y la 

supraestructura, y el hombre como sujeto objetivo, histórico social.” (Kosik, 1967; 48) 

por lo tanto, un sujeto con saberes o filosofía propia construida de manera histórica. 

 

     El materialismo histórico, según Castells, se puede adaptar a diversos contextos; por 

una parte, cuenta con “que cada análisis concreto es siempre específico” (Castells, 

2014; 11) combinando instrumentos para respetar las características específicas del 

contexto histórico y, por otro lado, “es necesario seguir produciendo conceptos nuevos, 

a medida que estas las características históricas cambian” (Castells, 2014; 11). Esto 

quiere decir, que se generará un movimiento al momento de analizar, donde habrá 

conceptos que se mantendrán, respetando el contexto histórico, al mismo tiempo que 

se producen nuevos, según la realidad se dinamice. 

 

     Es por aquello que, dentro de los procesos de lucha reivindicativa, el papel de la 

historia se resalta en el modo de entender el progreso social en el desarrollo de 

exigencias a la estructura en torno a la vida material. A partir de aquello es posible 

afirmar que esta conciencia social para Marx, “está en perpetuo cambio y de ahí la 

importancia de su consideración en el tiempo.” (Erice, 2013; 7). Así mismo, esta se 

explica en medio de las contradicciones de la vida material en torno a la cuestión urbana. 

Estos conflictos entre la estructura económica y social generan las condiciones 

materiales para la lucha reivindicativa. 
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     Es por lo anteriormente señalado que es posible mostrar una problemática urbana 

desde el capitalismo y desde la reproducción social de la fuerza de trabajo y de la misma 

forma, en otras situaciones históricas, la ciudad puede ser definida por la estructura 

social (Castells, 2014). Es en estas relaciones que se dan entre el contexto histórico y 

las diferentes problemáticas que se pueden conceptualizar según el momento histórico 

que se atraviese. Puesto que, como es el caso del sujeto que, por los diferentes 

movimientos sociales, ahora se puede entender que es una “fuerza social de carácter 

moral y material”. 

 

Esta fuerza social sólo es inteligible en tanto se intente aprehender el “conjunto 

de los enfrentamientos que se producen en una sociedad.” (Marin, 2009; 42). Es por lo 

anteriormente mencionado que desde el materialismo histórico el carácter que tiene una 

acción colectiva como una fuerza social en resistencia al capitalismo urbano es, por 

tanto, “de carácter antagónico no es un presupuesto, sino que es algo que se constituye 

históricamente” (Marín, 2009; 42).  

 

La idea del autor expresa lo que para Marx eran las leyes de la dialéctica 

aplicadas a la historia. Las leyes de la dialéctica materialista presentan una forma de 

analizar la realidad social, por ello se determina en cuanto a La ley de unidad de los 

opuestos, por lo cual al hablar de la historia se destaca que un opuesto no es posible 

sin su contradictorio, esto desde que “la realidad se compone de dos elementos 

opuestos y mutuamente exigidos. Ninguno tiene sentido sin la simultánea presencia de 

su contrario.” (Albo, 1962; 165) por lo que, se describe la contradicción como la 

conformación de tesis y antítesis lo que genera el movimiento, en ese sentido “la unión 

en tensión es el motor de todo movimiento” (Albo, 1962; 165). 

 

Lo anterior realza la manera en la cual las resistencias antagónicas en la 

supraestructura capitalista son la base de todo movimiento social a partir de la lucha de 

contrarios. Por el mismo lado, La ley de la negación de la negación, detalla que “el 

proceso es por negación de la tesis mediante la antítesis y negación, de ésta en la 

síntesis que será a su vez negada, y así sucesivamente” (Albo, 1962; 167) esto 

mediante lo cual el presente contiene elementos históricos pero que se fueron 
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transformando mediante la tensión entre las contradicciones que se producen, por lo 

tanto, la realidad nunca es estática, estando en movimiento y cambio dentro de la 

estructura capitalista. 

 

De la misma manera, se encuentra la tercera Ley, la Ley de transformación de 

cantidad en calidad, para Albó (1962) estos significan un proceso en el cual la materia 

prima pasa a ser transformado, mediante su íntima contradicción, la cual 

 

(…) está dotada de un movimiento que la va enriqueciendo 

progresivamente primero dentro de un mismo nivel, pero más adelante 

incluso permitiéndole el paso a cualidades esencialmente superiores, 

a grados que dicen más que simple suma de los anteriores. La 

contradicción engendra saltos dialécticos. (Albo, 1962; 170) 

 

     Asimismo, estas presentarían la idea de la superación de aquellas contradicciones 

que mantiene el capitalismo urbano y que reabre la indagación histórica acerca de cómo 

se lleva una fundamentación teórica para analizar la realidad. Estos además determinan 

que en el campo histórico las leyes son producto de la cultura y que por lo tanto 

predomina una teoría determinada junto a una práctica u acción, llegando a la praxis. 

 

     Determinado esto, es que la realidad es un conjunto dialéctico y estructurado, por lo 

que “el conocimiento concreto de la realidad consiste, no en la sistemática adición de 

unos hechos a otros, y de unos conceptos a otros, sino en un proceso de concretización” 

(Kosik, 1967; 46) este proceso sería por tanto el motivo de estudio en términos de la 

correlación entre procesos de manera espiral y no de manera lineal, sino que la 

determinación de la producción histórica como una contradicción de las contradicciones 

a la totalidad. 

 

En cuanto a lo anterior, es necesario agregar que la (…) concepción 

del pasado influye decisivamente en el análisis del presente y el 

porvenir, y viceversa, la visión del futuro modula y condiciona las 
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categorías para comprender el pasado, su ordenación y 

conceptualización (Erice, 2013; 8). 

 

     Este análisis pretende interrogar acerca de las explicaciones que se puedan dar en 

el brote de las contradicciones dentro de la vida material. Lo anterior, en la medida que 

la dialéctica se presenta como una “visión fluida y dinámica de la sociedad, historicidad 

de los fenómenos económicos y sociales”. (Erice, 2013; 8). Por consiguiente, dentro del 

dinamismo de la realidad, las condiciones materiales son las que se generan en cuanto 

va cambiando el contexto social. 

 

     A partir de aquello “la transformación de la sociedad no es fruto de la evolución propia 

o interna de las teorías, sino de la acción humana sobre la realidad material” (Erice, 

2013; 9) por lo cual, las problemáticas económicas de la precarización urbana pasan por 

temas políticos y sociales. En ese sentido, la idea materialista de las problemáticas 

sociales debe pasar por una perspectiva de totalidad. 

 

     Es por ello que, “los hechos sociales no han de ser considerados individualmente, 

sino como relaciones que se desarrollan históricamente.” (Erice, 2013; 10). Para Erice 

(2013) las relaciones que se desarrollan históricamente corresponden también partir de 

un real concreto desde las producciones sociales, así señalando sus contradicciones en 

una perspectiva de totalidad. 

 

     La perspectiva de totalidad para el autor, también se expresa de modo que en modos 

de investigación científica las contradicciones de tesis deben ejercerse desde una 

mirada crítica de esa realidad. Es por ello, que “la dialéctica implica, también, que la 

historia avanza a través de contradicciones y que el propio despliegue de la realidad 

lleva consigo su negación” (Erice, 2013; 9). Considerando lo anterior, el capitalismo 

urbano debe considerarse en el contexto de la totalidad que se expresa en la estructura 

social y en cuanto las contradicciones se desarrollan generando las condiciones en la 

vida material. De ahí en cuanto su géminis corresponde a la historia como un proceso 

no lineal, por lo tanto, desnaturalizado. 
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2.2. Lo urbano capitalista. 

 

     Dentro de las concepciones históricas materialistas, el concepto de lo urbano se fue 

diversificando, es así como en temas investigativos lo urbano se presenta como un 

mundo de problematización, así “un nudo de nuevas contradicciones políticamente 

relevantes” (Castells,2006; 12). De esta manera, Castells (2014) define que al hablar de 

lo urbano no estamos hablando de un objeto sino de una determinada ideología.  

 

     Estos conceptos emergen a partir de procesos históricos culturales que se producen 

a partir de la incidencia de los medios de producción capitalistas y de las sociedades 

capitalistas avanzadas (Castells, 2014). A partir de ello, para la expansión o absorción 

de los medios de producción del capital la “urbanización ha sido siempre, por tanto, un 

fenómeno relacionado con la división en clases” (Harvey, 2012; 20), es por ello que esta 

relación profundiza en un fenómeno social en un momento histórico determinado. 

 

     En este sentido, el fenómeno de la urbanización como sistema es “un elemento 

causal o generador del desarrollo económico y no su mera consecuencia.” (Grahl, 2011; 

96) Por lo que, en términos más complejos, el fenómeno urbano y “la producción de las 

ciudades modernas resulta del funcionamiento de dos lógicas de coordinación social: la 

del mercado y la del Estado”. (Abramo, 2012; 36) 

 

     A partir de lo anterior, se puede señalar cómo el capitalismo “necesita la urbanización 

para absorber el sobre producto que genera continuamente.” (Harvey, 2012; 21), este 

sobreproducto refiere a las formas de producción que desde la superestructura se 

origina a partir de los excedentes. Lo anterior, complejizando las realidades del uso del 

espacio o hábitat debido al posicionamiento de la llamada “cuestión urbana” por Castells 

(2014). 

 

     De esta manera, las nuevas sociedades urbanas presentan dinámicas en torno a su 

reestructuración, la cual presenta dispositivos de intervención de los cuales en “la 

creación de nuevas geografías urbanas bajo el capitalismo supone inevitablemente 

desplazamiento y desposesión” (Harvey, 2012; 39) esto en una relación de desarrollo y 



 
 
 

         
30 

 

progreso los que producen fenómenos de exclusión urbana y en los que “la calidad de 

la vida urbana se ha convertido en una mercancía para los que tienen dinero, como lo 

ha hecho la propia ciudad” (Harvey, 2012; 34). 

 

     Dentro de los conflictos que implicó el proceso de la cuestión social señalados en la 

problematización se podría apreciar que el constructo histórico y material que genera 

dicho fenómeno ocasiona que hoy “la idea de exclusión social tiene evidentes 

dificultades teóricas. Define un sujeto social no por sus atributos sino por sus carencias.” 

(Grabois, 2015; s.p.) en este sentido se ve una retribución a la idea de la pobreza 

urbana, las cuales 

Se observan tanto en las prácticas discriminatorias que prevalecen en 

el mercado de trabajo como en el acceso y la calidad diferenciada de 

los bienes y servicios de la ciudad según el origen socioeconómico y 

étnico de la ciudadanía y su lugar de residencia. (Cordera, Ramírez, 

& Ziccardi, 2008; 23) 

 

     Es por ello que la exclusión se produce en la relación entre el acceso a la ciudad y 

sus propios elementos que han ido dinamizando, así “la ciudad se ha transformado 

profundamente como consecuencia de los cambios que han provocado en su economía 

los procesos de globalización y la aplicación de políticas neoliberales” (Cordera, 

Ramírez, & Ziccardi, 2008; 23). De esta forma, el crecimiento de lo que necesita el 

Capital para su acumulación y rentabilidad se relaciona directamente con el trabajo y la 

expansión urbana como productores del esparcimiento de los asentamientos informales. 

 

     Por consiguiente, la exclusión de igual forma “alude a las prácticas de discriminación 

de que son objeto principalmente las clases populares por razones de nacionalidad, (…) 

lugar de residencia, dimensiones todas éstas no económicas sino sociales y culturales” 

(Cordera, Ramírez, & Ziccardi, 2008; 10). Estos lugares residenciales se dieron de la 

forma en la cual el mercado debe instalarse en las ciudades de manera que el urbanismo 

va avanzando, en este sentido, las causales surgen “de las fuerzas “espontáneas” del 
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mercado que paradójicamente tienden a excluir a las mayorías de su propia dinámica 

legal y relegarlas a una periferia paralegal en el plano habitacional” (Grabois, 2013; 19). 

 

     A partir de lo anterior, los procesos de inclusión se han visto relegados de manera 

que la cuestión social para Grabois (2013) ya no es un significante de una lucha de 

clases aglutinada meramente en la relación trabajo-capital. Para el autor, el fenómeno 

de la exclusión corresponde a disfuncionales de carácter estructural y social en los 

cuales el Estado no se ha hecho cargo, de esta forma “los excluidos del presente no 

están bajo un régimen salarial donde la lucha por la justicia social se manifiesta en la 

puja distributiva entre el capital y el trabajo.” (Grabois, 2013; 3) la cual manifiesta como 

oportunidad el recurso a producir residencias en lugares apartados de la ciudad que no 

se encuentran dentro de lo determinado como ciudad. 

  

2.3 La idea de lo precario en los asentamientos humanos urbanos. 

 

     Dentro del posicionamiento investigativo, dado la contextualización anteriormente 

desarrollada de lo que ha sido la cuestión social y política, relacionado a la acción 

colectiva, se sitúa la dialéctica de la exclusión social y la colectivización. A partir de ello, 

Guy Standing lo llama “el precariado”. 

 

     Esta denominación emerge como una clase social por debajo de la clase media, 

quienes cuentan “con seguridad en el empleo, con acceso a pensiones y todos los 

beneficios que se derivan de ello. Sería la vieja clase obrera para la que se construyeron 

los estados de bienestar y que se está contrayendo en todas partes”. (Standing, 2016; 

s.p). Frente a esto, no se trata de una mera falta de competitividad interna, sino que, a 

problemas en la estructura social, así, aparece como resultado del capital multinacional 

y el proyecto neoliberal. 

 

     La política económica neoliberal de los años 80 y los 90 tenía como objetivo crear 

mercados libres, pero en lugar de eso crearon un sistema rentista basado en los 

derechos privados de la propiedad, donde incluso el ámbito industrial cedió ante el 

capital financiero. (Algoberro, 2017; 3) 
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     Ante aquello, la situación de precariedad lleva a la constitución de sujeto, antes 

concebido como el proletariado. Por su parte, López (2016) explicita que este nuevo 

grupo social necesita una estrategia para las tres luchas, por lo cual menciona que:  

 

La lucha por el reconocimiento, algo que, por ejemplo, los indignados 

han hecho extraordinariamente bien a la hora de poner encima de la 

mesa ese sentido del reconocimiento; la lucha por la representación, 

que el precariado esté bien representado en las instituciones, en los 

sindicatos, etc.; y, después, una estrategia para la redistribución. 

(López, 2016; s.p.) 

 

     Dichas prácticas de resistencia responden a lo que ha sido el derecho a la vivienda, 

a la educación, al trabajo, etc. Otra cosa importante es que la noción del precariado 

hace mención de los “denizens” (no ciudadanos), comprendiendo que sus derechos han 

sido totalmente invisibilizados. Y como se ha visualizado en las cifras de quienes viven 

en situación de precariedad, son muchos sujetos quienes se sienten excluidos de la 

ciudad, y, en consecuencia, como parte de esta clase social. “La lucha por el 

reconocimiento es fundamental en esa transición, desde la clase en formación, a la clase 

para sí” (López, 2016; s.p) de esta manera el autor manifiesta que desde la dialéctica el 

precariado mantiene una lucha constante en maneras de organizarse para producir una 

unidad que sea fortalecida en disminuir las condiciones precarias que definen su 

existencia, por lo tanto, llegar a la transformación de esa situación material. 

 

     En síntesis, es el grupo de sujetos obligados a mantener sus vidas en contextos 

inestables, en cuanto a trabajo, educación y la vivienda. Es por esto que es relevante 

esta configuración de explicitar cómo y porqué, se llegan a las prácticas de resistencia 

ante el actual modelo capitalista. 

 

      Sin embargo, en términos urbanos, el asentamiento precario tiene que ver, cómo 

explica Calvo (2009) con algo que va más allá de los aspectos urbanos de la vivienda. 

A partir de ello, el autor caracteriza este fenómeno como uno que entorna los problemas 
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estructurales de una política segregadora y excluyente. A causa de esto, los 

asentamientos precarios son “excluidos y pueden abarcar diversas escalas territoriales.” 

(Calvo, 2009; 30) es por ello, que se encuentran en el margen de la política puesto a 

que exceden lo concebido como ciudad. Así estos no poseen “herramientas que 

permitan su autonomía vital por estar sometidas a una exclusión total o parcial de los 

espacios y flujos económicos - productivos, informacionales, culturales y sociales” 

(Calvo, 2009; 30). 

 

     En torno a esto, el estudio y comprensión de los asentamientos humanos 

precarizados comprenden una visión de totalidad en cuanto a su historicidad. En lo 

fundamental Calvo (2009) explica que no se trata de minimizar este concepto a una 

definición de pobreza urbana, sino a un complejo de articulaciones culturales, sociales, 

políticas y económicas, por tanto, histórico material. 

  

2.4 Historia total y acción colectiva. 

 

     Aquellos elementos de la producción social capitalista, para Lukács (1969) en Erice 

(2012) preceden históricamente, por ello que a partir de la idea de totalidad refiere a la 

dialéctica materialista como aquel proceso histórico que puede partir de ciertos hitos 

pero que 

 

(…) Frente a esos hechos y sistemas parciales aislados y aisladores 

subraya la concreta unidad del todo (…). El conocimiento de los 

hechos no es posible como conocimiento de la realidad más que en 

ese contexto que articula los hechos individuales de la vida social en 

una totalidad como momentos del desarrollo social (Lukács, 1969; 81 

en Erice, 2012; 9) 

 

     Es por ello que, la historia total de la acción colectiva en estos contextos no puede 

ser considerada como un actuar individual u aislado, sino como aquellas relaciones que 

se van desarrollando históricamente. En cuanto al capitalismo urbano desde aquella 
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acción que permite que todo proceso social impacte en la totalidad histórica, por tanto, 

forman parte como categorías anexas siempre en contradicción. 

 

     Cabe destacar la necesidad de considerar las realidades del capitalismo urbano, 

como desarrolla Erice (2012) en la dialéctica se implica cómo la historia avanza a través 

de las contradicciones que emanan del capitalismo. 

 

     Ante ello, la generación de posiciones hegemónicas y contra hegemónicas que como 

explica Gruppi (1978) tienen su producción partir de que un grupo dirigencial (o la 

creación del sujeto social) puede sostener una tesis y conducirla a la transformación. 

 

     En ese sentido, Gruppi (1978) refiere a la transformación por la cual una fuerza 

colectiva logra impulsar un sentido y cambio estructural, a partir de ello, se presenta la 

acción colectiva como una hegemonía que logra disputar a través del sujeto colectivo 

que se articula y se opone en las contradicciones de la realidad material. Así 

conformando una praxis política que se articula en torno a los objetivos por medio de las 

estrategias y tácticas que encuentra. 

 

     Es por ello que a partir de Jiménez (2005) se puede afirmar que “Las nociones 

fundamentales de un primer nivel de análisis de la acción colectiva y de los movimientos 

sociales son la historicidad” (Jiménez, 2005; 25). En este caso, en la creación del 

sistema de acción histórica procede la lucha o disputa por las relaciones que son tanto 

culturales, políticas y organizativas, así económicas. 

 

      De ahí es menester el estudio desde una visión historicista la acción colectiva, 

puesto a que la trayectoria histórica por la cual pasan a ser colectividades y movimientos 

sociales conforma un conjunto de orientaciones sociales y culturales. Mediante las 

cuales, a través de la praxis, Gruppi (1978) explica, pasan a ser la lucha para controlar 

la historicidad y aquellos sistemas de acción que contemplan la integración de los 

hechos de la vida social en una totalidad. 
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      Es así como a partir de la colectivización de esta totalidad, se puede sostener que 

las voluntades colectivas se abren a partir de la disputa por la cual las contradicciones 

de la vida material se conducen a intereses y proyecciones sociales. En cuanto a su 

posición hegemónica, esto es, en una continua relación dialéctica entre base 

económica, estructura social y conciencia/ideología de los grupos sociales. 

 

     En ese sentido, aparece la superestructura y la estructura esto en cuanto a que 

“forman un «bloque histórico», esto es, el conjunto complejo, contradictorio y discorde 

de las superestructuras es el reflejo del conjunto de las relaciones sociales de 

producción.” (Gramsci, 1970; 31) en cuanto el sujeto precario conforma un grupo social 

capaz de disputar el sentido común, y así, conformando condiciones para la praxis. 

 

     Aquellos grupos sociales, desde el análisis de Gramsci, para Anderson (1978) se 

convierten en una clase revolucionaria mediante actúe en cada manifestación de la vida 

social y no se restrinja a los marcos de lo establecido corporativamente. A partir de lo 

anterior, el autor explica que se posiciona como un guía, posicionando una función 

decisiva por el sujeto social, proyectándose en el núcleo de lo que es también una 

función económica liderando al conjunto de la población explotada. 

 

     Así en el mismo análisis, a través de los Cuadernos de la Cárcel, Anderson (1978) 

explica que Gramsci resalta la necesidad de que estos grupos absorban “las fuerzas 

sociales aliadas” para poder crear un grupo social sin contradicciones internas y con la 

capacidad de establecer una hegemonía hasta la disputa de lo moral, lo que 

 

(…) conlleva y supone necesariamente una unidad intelectual y una 

ética conforme a una concepción de lo real que ha superado el sentido 

común y se ha hecho crítica, aunque sea dentro de límites todavía 

estrechos. (Gramsci, 1970; 11) 

 

     En ese sentido, las acciones colectivas serían esta especie de bloque histórico 

homogéneo, pero en el análisis de esta trayectoria la importancia recae en cómo son 
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“capaces de hacerse conscientes de las acciones que deben ejecutar y que ejecutan 

efectivamente para conquistar y organizar su posición dominante.” (Lukács, 1970; 83), 

debido a ello, es que estos actos conllevan un devenir histórico en cuanto son 

productores de la conciencia de un mundo coherente y unitario. 

 

     En ese sentido, “las voluntades colectivas pueden convertirse en los sujetos 

hegemónicos si un grupo dirige ideológicamente a los demás grupos sociales” 

(González, 2003; 129), es así que para Gruppi (1978) esta ideología correspondería a 

su función histórica, por lo que todo sujeto social, a través del lenguaje como forma 

embrionaria forja una concepción del mundo, lo que analiza a partir de Marx a través de 

las superestructuras. 

 

     Estos sistemas ideológicos para Anderson (1978) son aquellos por los cuales las 

acciones colectivas pasarían a ser los agentes organizadores de aquellas proyecciones 

que nacen en las voluntades colectivas para ser superadas. Es por ello que la conciencia 

histórica de aquellas ideologías, incluso para el sujeto social consiente de las mismas, 

mantiene constantemente contradicciones, para Gramsci (1971) incluso se pueden 

mantener en su obrar, y en la transformación del conocimiento popular o de mundo, por 

lo que se habla de dos consciencias 

 

 (…) una implícita en su obrar y que realmente lo une a todos sus 

colaboradores en la transformación práctica de la realidad; y otra 

superficialmente explícita o verbal, que ha heredado del pasado y 

acogido sin crítica. (Gramsci, 1971; 16) 

 

     Sin embargo, este obrar puede actuar en la conformación de un grupo social y en su 

influencia sobre el mismo, en la manera de organizar y planificar estrategias, tácticas y 

praxis para la transformación de las contradicciones. Así “logrando que asuman su 

proyecto social consciente y libremente, lo cual implica que al adoptarlos no los rechace” 

(González, 2003; 129), esto en el caso de la realidad material y el choque de tesis que 

logre sostener una síntesis predominante para la articulación de la voluntad colectiva. 
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     Para Lukács (1970) lo anterior, desde la totalidad se abre la vía a la superación de 

estas contradicciones, las cuales en el caso de la realidad social son síntoma de la 

esencia de la sociedad capitalista. Es por ello que en la superación de las 

contradicciones estas esencias son “comprendidas como contradicciones necesarias, 

como fundamento antagónico de ese orden de producción” (Lukács, 1970; 44), sin 

embargo, en cuanto a la totalidad, la superación de las mismas por parte de acciones 

en colectivización no hace que cesen de ser contradicciones, si no que abren paso a la 

generación de nuevas contradicciones. 

 

     En conclusión, en aquella producción y reproducción tanto consciente como 

inconscientemente de las contradicciones, es donde se produce también la producción 

social o de relaciones sociales. Asimismo, los modos de producción de la vida material 

van condicionando el proceso de la vida social formando las resistencias y las vías a la 

agrupación por las cuales solo a través de la realidad social se forja y determina la 

conciencia del sujeto social. 

 

2.5 Acción colectiva 

 

     Uno de los aspectos que se genera mediante los fenómenos urbanísticos y la 

estructura productiva en torno al capital, produciendo exclusión y que es pertinente 

indagar desde una mirada de lo político es “como se pueden auto organizar y convertirse 

en una fuerza revolucionaria grupos tan diversos, y parte de nuestra tarea consiste en 

entender los orígenes y naturaleza de sus quejas y reivindicaciones.” (Harvey, 2012; 

12). 

 

     Para Harvey (2012) las consideraciones en torno al contexto capitalista que origina 

las contradicciones en contextos de precarización surgen en la explicación ante este 

real concreto. En consecuencia, la totalidad y el contexto que comprende la estructura 

social permite indagar los procesos en los cuales colectividades logran organizarse con 

autonomía. 
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     Es por ello, que el previo análisis bibliográfico acerca de la conformación y 

concepción desde el sujeto hacia las acciones colectivas como estrategia de resistencia 

se hace menester. De esta forma para situarse, “las fisuras más emblemáticas del 

periodo neoliberal no se dieron entre patrones y obreros sino a partir de la resistencia 

de los excluidos que tienen su propia forma de conciencia y resistencia.” (Grabois, 2015; 

s.p) 

 

     Grabois (2015) plantea que las formas de resistencia dentro del capitalismo urbano 

se manifiestan en torno a las necesidades relativas del capital. Por lo tanto, dichas 

relaciones de resistencia pertenecen a una manifestación de la estructura en cuanto a 

conciencia colectiva. 

 

     Lo que se comienza a interpretar acerca de la acción colectiva repercute en la 

manera acerca de cómo “la lógica de la necesidad impulsó el proceso de ocupación 

popular de tierras urbanas al inicio del siglo XX.” (Abramo, 2012; 38) Así quienes ocupan 

territorios en asentamientos precarios pasan de una individuación por la propia 

necesidad a conformar espacios de conectividad colectiva lo que llamaremos acción 

colectiva. 

 

     Las acciones colectivas pueden ser investigadas desde dos grandes corrientes. Por 

un lado, existe la perspectiva norteamericana, la cual es desarrollada en la Escuela de 

Chicago en los años 20 la Escuela. Dicha escuela resaltó a las conductas o 

comportamientos colectivos como como efectos de disfunciones del sistema. 

 

     El interaccionismo simbólico de Herber Blumer (Collins, 1996), se interesó por los 

procesos espontáneos de aprendizaje social e innovación en el comportamiento 

colectivo. Esta perspectiva es ampliamente desarrollada por Turner y Killian (Turner y 

Killian, 1957). Por tanto, las acciones colectivas son definidas en que “tienden a la 

adaptación o vuelta al equilibrio del sistema evitando rompimientos en él” (Jiménez, 

2006; 3). 
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     Desde esta postura, no se encuentra una referencia a las relaciones de clase, 

“asume a los actores como clave de explicación de las conductas colectivas y acomoda 

a los comportamientos ocasionales de las multitudes, los movimientos sociales y las 

revoluciones políticas” (Jiménez, 2006; 4). La acción tiene su origen siempre en el 

comportamiento individual como productor de tensiones que amenazan el equilibrio del 

sistema social. La tensión “produce creencias generalizadas que movilizan a la acción 

y buscan restablecer el equilibrio perdido del sistema” (Jiménez, 2006; 4). 

 

     Dicho de otro modo, la acción es “sólo una reacción a los mecanismos funcionales 

de un sistema” (Jiménez, 2006; 4), dando cuenta del funcionalismo como motor de esta 

lógica. Parsons (1968) explicó el surgimiento del movimiento social en función de 

tensiones originadas en el desarrollo desigual de los sistemas de acción que constituyen 

un sistema social. En consecuencia, las conductas colectivas son consideradas como 

conductas desviadas y siempre se derivan en Parsons de una situación de desequilibrio 

y de escasa funcionalidad en los procesos de integración del sistema social. 

 

     Las conductas desviadas “son aquéllas que infringen las normas institucionalizadas 

y producen desequilibrios en los procesos de integración social. La desviación es el 

síntoma de una patología en la institucionalización de las normas” (Jiménez, 2006; 5); 

es decir, que las normas no han sido suficientemente interiorizadas o en el proceso de 

interiorización hay factores que fallan. 

 

     Otro autor que se posiciona desde esta perspectiva es Smelser (1989). Propone que 

los factores originarios de los comportamientos “radican en disturbios o disfunciones del 

sistema social: tensiones, permisividad del orden social, quiebra de los controles 

sociales, desfase entre integración normativa y estructura, etc.”. (Jiménez, 2006; 6). 

Contrarrestando a Parsons, “la acción colectiva es una respuesta reactiva de 

comportamiento ante las crisis y transformaciones sociales, y no ante las normas y 

valores” (Jiménez, 2006; 6) 

 

     La acción colectiva y los movimientos en este marco conceptual son secundarios, 

una simple respuesta a la disfuncionalidad. No existe espacio para el conflicto al interior 
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del sistema, puesto que ellos son instrumento para el restablecimiento del orden o 

funcionalidad o vuelta al equilibrio del sistema. (Jiménez, 2006) 

 

     En cuanto a su historicidad, esta perspectiva entra en profunda crisis y se tensiona 

con la aparición de los movimientos sociales de los años sesenta y se piensa entonces, 

“que la acción colectiva es un proceso de interacción de grupos para la creación, acceso, 

consumo, intercambio, transferencia o distribución de recursos. 

 

     Es por ello que el conflicto “no es otra cosa que la lucha por el control de los recursos 

escasos en el seno de la sociedad” (Jiménez, 2006; 13) esto se podría determinar como 

solución a la enajenación a partir de las relaciones de producción capitalista. Mientras 

que, desde la perspectiva europea y desde la cual se sitúa esta investigación, se 

explican a partir de los distintos sujetos que luchan, creando su propia historicidad, es 

decir “el conjunto de orientaciones sociales y culturales mediante las cuales la 

historicidad ejerce su influencia sobre el funcionamiento de la sociedad, y las relaciones 

de clase, es decir, las luchas por el control de la historicidad y del sistema de acción 

histórica.” (Jiménez, 2006; 17) así el traspaso de esta a un movimiento que sea 

identificado como tal y robustecido en sus dinámicas. 

 

     Melucci (1999) por su parte, a partir de una reflexión teórica acerca de los 

movimientos sociales, re direcciona el concepto de la acción colectiva desde teorías 

sistémicas. A partir de Sennett, el autor, proporciona un análisis acerca de la teoría de 

las acciones colectivas impartidas desde una falla al sistema que pone en desequilibrio 

la vida cotidiana. Por lo tanto, genera acciones contradictorias y en ocasiones 

expresiones violentas como métodos reaccionarios. 

 

    Es así como este tipo de análisis a partir de los sistemas, comprenden el inicio de la 

reconceptualización del concepto para Melucci (1999). Así este tipo de sistemas de 

acción, deben analizarse en cuanto al modo por cual se establecen como movimiento o 

acción en colectividad, así la producción de nuevos actores, además de su significancia 

y orientación. 
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     Es por ello que “la acción tiene que considerarse como una interacción de objetivos, 

recursos y obstáculos; como una orientación intencional que se establece dentro de un 

sistema de oportunidades y coerciones.” (Melucci, 1999; 35), en palabras del autor, la 

acción colectiva debe re pensarse con un fondo, propósito, conjunto de acciones y 

actores determinados en un proceso histórico, material y cultural, no meramente como 

una falla sistémica que ha provocado una reacción por parte de un grupo de personas. 

En palabras de Gramsci, este conjunto de acciones conforma una ideología por 

consiguiente orgánica, esto en la medida en que son históricamente necesarias, “tienen 

una validez «psicológica», «organizan» las masas humanas, forman el terreno en que 

los hombres se mueven, adquieren conciencia de su posición, luchan, etc” (Gramsci, 

1970; 159) todo lo anterior, dentro de un marco de posibilidades en el contexto material 

en el que se encuentran. 

 

     A partir de ello, parece relevante identificar los principios básicos de la acción 

colectiva. Para Jiménez (2006) la identidad como capacidad de reconocimiento de los 

sujetos entre sí y así mismos. Por lo tanto, la oposición como elemento de reconocer al 

Estado como adversario y a otras organizaciones como aliados. En consecuencia, se 

tiene el tercer principio, el autor nos habla de la apropiación de la construcción de una 

nueva vida “societal”. De esta manera los europeos conciben las acciones colectivas 

como procesos de comunicación y forma importante de creación de identidades; 

 

(…) enfatiza las relaciones sociales conflictivas y la construcción de 

nuevas identidades como medio para crear espacios para el 

surgimiento de conductas colectivas autónomas. Asimismo, resalta 

las dimensiones culturales y sociales de las prácticas, al reinterpretar 

las normas y valores existentes y generar otros nuevos. (Jiménez, s/f; 

16) 

 

     Esta acción colectiva irrumpe en un contexto donde está presente la visión 

implantada por el liberalismo, la cual en general se “caracteriza por un enfoque 

racionalista e individualista que impide reconocer la naturaleza de las identidades 
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colectivas” (Mouffe, 2011; 17) esta se ve enmarcada en los procesos dialécticos que se 

invisibilizan en el ámbito cotidiano. 

 

     Es por ello que Harvey, si bien proporciona el análisis acerca de cómo los 

movimientos son quienes significan esa lucha por el derecho a la ciudad, en el entendido 

que para él “la definición del derecho es en sí mismo objeto de una lucha que debe 

acompañar a la lucha por materializarlo” (Harvey, 2012; 13). Es aquella lucha de la que 

forman parte movimientos como los “Sin Techo” - “Sin Casa” los que han contado con 

las habilidades de resurgir en un modo de entender lo político como aquel campo 

constitutivo de las relaciones humanas y la política como el entramado de prácticas, 

orgánicas e instituciones que constituyen el orden hegemónico en constante 

tensionamiento (Mouffe, 2011). 

 

     En ese sentido estos “pasan por etapas de latencia o invisibilidad, en las que su 

existencia no es advertida por la sociedad, a diferencia de aquellas otras acciones 

colectivas que se manifiestan por su aparición en el espacio público.” (Jiménez, 2006; 

16). Es por ello que el historiador Garcés (2011) explica que los movimientos definen 

los modos en que se relaciona lo social con lo político. Modos que poseen dimensiones 

eminentemente históricas en que “la capacidad de la sociedad para actuar sobre sí 

misma es llamada, por el accionalismo, historicidad”. (Jiménez, 2006; 16) 

 

      Aunque las acciones colectivas y los movimientos sociales no deben entenderse 

igualmente, si es posible comprender que conviven en constante movimiento. Es decir, 

Jiménez (2006) nos plantea la existencia de la tesis a partir de la identidad creada en 

consecuencia de la acción colectiva. Esto daría paso para grandes movimientos sociales 

que, en respuesta, logran demostrar resistencia hacia las injusticias sociales, como son 

las políticas de uso de suelo para los propios aposentos y estabilidad habitacional a 

través de la resistencia propia y sus estrategias. 

 

     Mientras que Jiménez (2006) enlaza los movimientos sociales nuevamente a partir 

de una reacción a una disfuncionalidad la cual se materializa en la inacción del Estado 

frente a un fenómeno de escala, Melucci (1999) proporciona una concepción desde la 
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cual el análisis pasa de ser estructuralista, puesto que para él la diferenciación entre 

movimiento social y movimiento es el conjunto sistemático de acciones ya que los 

movimientos son construcciones sociales. Más que una consecuencia de crisis o 

disfunciones, más que una expresión de creencias, la acción colectiva es “construida” 

gracias a una inversión organizativa. (Melucci, 1999; 35). Agregando que; El 

accionalismo, enfatiza las relaciones sociales conflictivas y la construcción de nuevas 

identidades como medio para crear espacios para el surgimiento de conductas 

colectivas autónomas” (Jiménez, 2006; 16). 

 

     A partir de ello y desde Lefebvre (1978) la acción colectiva (en ese contexto desde 

la clase obrera) va en un movimiento que puede tener divergencias entre el estatismo y 

lo privado. Este movimiento si bien atraviesa los problemas de propiedad inmobiliaria, 

problemas de segregación socioespacial conlleva a una acción revolucionaria en cuanto 

a producir una fuerza contraria a las normas o cosas establecidas. 

 

     En consecuencia, la acción colectiva en su construcción está supuesta de estrategias 

esto debido a que “los movimientos son sistemas de acción que operan en un campo 

sistémico de posibilidades y límites” (Melucci, 1999; 35) estos deben observarse en 

cuanto a prácticas de organización en un contexto de oportunidades o posibilidades 

estratégicas. Es por ello que a lo que se llama estrategia en un sentido de acción es “la 

forma en que se planifican, organizan, orientan los diversos combates para conseguir el 

objetivo fijado” (Harnecker & Uribe, 1973; 5). A partir de lo anterior, “la noción de 

estrategia sólo es pertinente cuando nos referimos y hablamos del conjunto total de una 

fuerza social” (Marín, 2009; 42) 

 

     En este sentido, el objetivo propicio desde la problemática que genera el fenómeno 

de las tomas de terreno como una forma de coexistencia y resistencia al capitalismo 

urbano sería en palabras de Harvey “derrocar y reemplazar la totalidad del sistema 

capitalista de acumulación perpetua, junto con sus estructuras asociadas de clase 

explotadora y poder estatal.” (Harvey, 2012; 16) 
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    Dichas relaciones corresponden en contextos determinados de desarrollo capitalista. 

En cuanto a lo anterior, el sistema capitalista genera necesidades relativas, en los que 

la superestructura lleva a generar la conciencia social y la manifestación de la estructura. 

 

     Por lo tanto, su estrategia en un supuesto sería la acción colectiva por el derecho a 

la ciudad, no obstante, “nunca puede ser un objetivo en sí misma, aunque cada vez más 

parezca una de las vías más propicias a seguir con sus estructuras asociadas de clase 

explotadora y poder estatal.” (Harvey, 2012; 16). En dichos de Lefebvre esta estrategia 

significa la jerarquía de acciones que contienen una capacidad estratégica y de tácticas, 

por medio de las cuales se constituye una fuerza en tanto revolucionaria de producir 

respuestas en torno a los problemas urbanos en la informalidad. 

 

     Es así que por medio de como explicaba Melucci (1999) la acción colectiva a través 

del movimiento constante según los medios contextuales e históricos va propiciando 

una dialéctica entre las posibilidades y limitaciones que el medio capital impone en lo 

social. Este medio capital que forma la disputa por el derecho a la ciudad, derecho cual 

para Lefebvre (1978) entendido desde una práctica social que pueda tener el carácter 

desde el humanismo, desde que el habitante conforma un ecosistema de significaciones 

producidas en su territorio, por su autonomía y forma de repensar lo urbano, y que así 

el protagonismo de la ciudad sea la población mediante su praxis. 

 

     En el ámbito del espectro urbano como centro político re aparece la necesidad de 

aquellas poblaciones que están en disputa y tensionamiento acerca de las prácticas en 

torno a la informalidad. Es por ello que “Lo urbano funciona pues, obviamente, como un 

ámbito relevante de acción y rebelión política.” (Harvey, 2012; 174) esto acerca de lo 

que significa la ciudad en términos de política determinante en espacios deliberativos 

de prácticas vinculantes a la cotidianeidad del vivir. 

      

     En ese sentido, la profundización de los modelos encarnaría las nuevas 

apropiaciones y formas de las acciones colectivas como colectividades organizativas. A 

partir de lo anterior, resulta imperante situarse ya que “las características propias de 
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cada lugar son importantes, y su remodelación física y social, así como su organización 

territorial son armas para la lucha política.” (Harvey, 2012; 174). 

 

     De esa manera los conflictos sociales emanados del capitalismo urbano significan 

que estas manifestaciones se enmarcan en procesos históricos y sociales. Este hilo 

conductor permite descubrir e indagar las formas de organicidad de las acciones 

colectivas con referentes a partir de las leyes de las contradicciones sociales. Este 

conjunto de luchas urbanas son actividades que deben desnaturalizarse como 

elementos de la producción social capitalista, en la medida que son objetos de la 

propiedad privada. 
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 Capítulo III 

De la Pregunta y los Objetivos 
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 3. Pregunta de investigación. 

      ¿Cómo se configuran las acciones colectivas de los pobladores en situación de 

precariedad en el caso de los campamentos Esperanza 2011, Felipe Camiroaga, 

Manuel Bustos y Parcela 11 de la comuna de Viña del Mar? 

 

3.1 Supuestos. 

 

• Para la configuración de asentamientos en situación de precariedad en la 

comuna de Viña del Mar, se comenzaban a articular con un alto grado orgánico 

antes de que los y las pobladores llegaran a los territorios. 

 

• La acción colectiva como proceso de lucha y acción de resistencia contra el 

capitalismo urbano y el acceso a suelo. 

 

3.2 Objetivo General:  

 

• Indagar en las configuraciones colectivas que fundaron los asentamientos 

Esperanza 2011, Felipe Camiroaga, Manuel Bustos y Parcela 11 en la 

comuna de Viña del Mar a través del discurso de sus primeros pobladores/as 

entre 1995-2011. 

 

3.4 Objetivos específicos: 

 

• Conocer la articulación e interacción (inicial) de las acciones colectivas en el 

proceso de fundación de los asentamientos en situación de precariedad en la 

comuna de Viña del Mar. 

 

• Conocer las estrategias y recursos de las acciones colectivas en el proceso 

de fundación presente en los discursos de sus líderes/rezas. 
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• Analizar las tensiones y contradicciones que configuraron la acción colectiva 

en el proceso de fundación de los asentamientos en situación de precariedad 

presente en los discursos de sus líderes/rezas. 
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Capítulo IV 
Diseño Metodológico 
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4. MARCO METODOLÓGICO 

 

     A partir de las configuraciones realizadas anteriormente, esta investigación pretende 

la utilización de la hermenéutica como forma interpretativa, y la razón dialéctica para la 

interpretación en la producción investigativa. De esta forma, “la realidad no se presenta 

originariamente al hombre en forma de objeto de intuición, de análisis y comprensión 

teórica” (Kosik, 1967; 15) esto de manera en que los sujetos presentan sus prácticas y 

la realización de sus objetivos dentro de una determinación de relaciones sociales y de 

una totalidad histórica. 

 

     Dado lo anterior, es que para la hermenéutica “la historia es concebida como una 

serie de visiones de mundo y no se dispone de criterios de juicio para determinar la 

superioridad de una visión de mundo sobre otra.” (Echeverría, 2004; 112) por lo tanto, 

en cuanto a las subjetividades, el sujeto es quien crea sus “propias representaciones de 

las cosas y elabora todo un sistema correlativo de conceptos con el que capta y fija el 

aspecto fenoménico de la realidad.” (Kosik, 1967; 15), es por ello por lo que la labor 

investigativa capta el carácter por el cual el sujeto histórico produce su propio marco 

interpretativo a través del lenguaje y se va apropiando de la totalidad construida en sus 

propias representaciones. 

 

     En ese sentido es que, la investigación hermenéutica “trata siempre de una relación 

del todo con las partes mirada desde una determinada posición, en un tiempo 

determinado y para una determinada combinación de partes” (Echeverría, 2004; 112) 

por lo que permite la interpretación en un contexto histórico material determinado a 

través de la propia experiencia de vida. Además, la dialéctica “no es el método de la 

reducción, sino el método de la reproducción espiritual e intelectual de la realidad” 

(Kosik, 1967; 37) por lo tanto, permite el desarrollo y la interpretación de los fenómenos 

sociales a partir de la praxis objetiva del sujeto histórico.  

 

4.1 Tipo de Estudio. 
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     Para comprender las configuraciones históricas, los procesos y mecanismos de toma 

de terreno que han desarrollado los pobladores de Viña del Mar debe realizarse una 

investigación cualitativa de carácter interpretativa. A partir de ello, según lo definen Guba 

y Lincoln (1994) desde varios autores, esta se centra en cómo el mundo es 

“comprendido, experimentado, producido” (Mason ,1996; 4 en Guba & Lincoln, 1994; 

106) y en como quienes lo habitan lo viven e interactúan en él; es por esto se vuelve 

fundamental para este proceso que sean quienes participan, inciden y forman parte de 

la construcción de sus propias realidades en la totalidad histórica. 

 

     En ese sentido se vincula a “la investigación que produce datos descriptivos: las 

propias palabras de las personas, habladas o escritas” (Taylon & Bogdan, 1986; 20) De 

esta manera, se centra en que los sujetos puedan relatar cómo fue llegar a este territorio 

y las configuraciones sociales que se fueron produciendo de manera histórica. Es por 

esto que, se busca recopilar los significados, las historias de vida y la memoria (Atkinson, 

2005 en Guba & Lincoln, 1994) de los/as pobladores/as en torno al asentamiento 

informal, lo que permita indagar en las categorías de la acción colectiva a investigar 

realizando un análisis profundo al contenido del discurso.  

 

     Es por ello por lo que la investigación cualitativa “llegamos a conocerlas en lo 

personal y a experimentar lo que eIlas sienten en sus luchas cotidianas en la sociedad.” 

(Taylon & Bogdan, 1986; 20) de esta forma nos adecuamos a un tiempo determinado 

por el cual los sujetos históricos pueden generar la praxis interpretativa acerca de su 

realidad material.  

 

4.2 Técnicas de Producción de la Información y Tipo de Análisis 

  

    Para pasar a la interpretación de la totalidad histórica de los sujetos el análisis de 

contenido consiste básicamente en “la descomposición o fragmentación del texto en 

unidades constitutivas para su posterior codificación según un sistema de categorías” 

(Ruiz, 2009; 17), generalmente preestablecido. Dado lo anterior, “se puede definir 

discurso como cualquier práctica por la que los sujetos dotan de sentido a la realidad” 

(Ruiz, 2009; 3) de esta manera, el análisis se basa en que los “hechos son conocimiento 
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de la realidad si son comprendidos como hechos de un todo dialéctico” (Kosik, 1967; 

40) para así dar pie a que todo discurso, es por tanto ideológico, y producto de un todo 

estructural. 

 

     Se destaca que el análisis ideológico del lenguaje y del discurso es una postura 

crítica ejercida ampliamente en investigaciones de ciencias sociales (Van Dijk, 1996). 

Entre otras cosas, el análisis pretende relacionar las estructuras del discurso con las 

estructuras sociales, de esta forma, “se requiere una explicación completa de las 

relaciones entre discurso y sociedad y ello se aplica a muchas formas de análisis social 

y político” (Van Dijk, 1996; 17) lo anterior, como partes fundamentales de un todo que 

va en movimiento de espiral. 

 

     De esta manera, al descomponer el discurso y su estructura, la investigación 

pretende profundizar sobre las ideologías, las cuales “organizan las actitudes de los 

grupos sociales que consisten en opiniones generales organizadas esquemáticamente 

acerca de temas sociales relevantes” (Van Dijk, 1996; 18), para el autor, una ideología 

puede construirse desde las categorías definitorias agregando que no 

 

(…) solamente los grupos dominantes pueden tener ideologías que 

sirve para legitimar su poder o el consenso o dominación, también los 

grupos dominados y de oposición pueden tener una ideología que 

organice efectivamente las representaciones sociales que exigen la 

resistencia y el cambio (Van Dijk, 1996; 19).  

 

     Lo anteriormente expuesto, se hace relevante dado a que la toma de terreno es, 

desde esta investigación, posicionada como una acción contra hegemónica y que posee 

su propia ideología frente a la ideología hegemónica.  Sumado a esto, hay que tener 

presente que cada actor relevante con el que se hablará contará con su propio lenguaje 

y prácticas que serán construidas desde sus diversos conocimientos y puntos de vista 

(Flick, 1998; 6 en Guba & Lincoln, 1994) lo cual se debe considerar al momento de 
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levantar categorías para analizar los discursos emergentes de los/as sujetos/as en cada 

momento investigativo.  

 

      En ese sentido, los sujetos históricos no sólo dotan de discurso; son también 

personas con una historia personal propia (biografía), experiencias acumuladas, 

principios y creencias personales, emociones, etc., “dotados también de una 

personalidad singular que define en su totalidad el tipo y la orientación de sus acciones” 

(Van Dijk, 1996; 23). Esto quiere decir, que el sujeto pertenece a diversos grupos 

sociales y por tanto puede compartir diferentes ideologías, en consecuencia, antes que 

estas lleguen al discurso y sus estructuras, hay un amplio abanico de factores que 

influyen en la producción del discurso y/o en su comprensión posterior, y que por lo 

demás, esta es de carácter histórico.  

   

   Por ende, como se ha descrito en los apartados anteriores esta investigación busca 

en los discursos de los/as sujetos/as pobladores/as visualizar cómo llegaron a 

conformarse para tomar sus actuales terrenos, significaciones territoriales y 

espacialidad del territorio en cuestión, basándose en que el discurso ideológico posee 

tópicos, significados e implicaciones como; “descripciones auto identitarias, descripción 

de actividades, descripción de propósitos, descripción de normas y valores, posición, 

relación y recursos” (Van Dijk, 1996; 30).  

 

     Es por todo lo anteriormente descrito que se abordó como territorio de estudio y 

muestreo, el campamento Manuel Bustos, el cual lleva más de 20 años conformado, y 

actualmente se encuentra en vías de urbanización. Así también, el campamento Parcela 

11, el cual en la actualidad mantiene un proyecto habitacional con una etapa 

regularizada y otra en la espera de construcción, por el mismo sector se encuentra el 

Campamento Felipe Camiroaga, toma que inicia sus configuraciones en el año 2011, al 

igual que el último, Campamento Esperanza 2011, este último conformado por 55 

familias.  

 

     Los cuatro territorios seleccionados se encuentran en la Comuna de Viña del Mar y 

fueron fundados en un contexto histórico político a partir de la vuelta a la democracia 
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chilena post dictadura. Los criterios para seleccionar a quienes se entrevistó se 

enmarcaron en la consideración por cada territorio a los pobladores/as y/o dirigentes/as 

que participaron en la formación de comités y fundación de cada espacio; en los años 

90 en el caso de Manuel Bustos y Parcela 11, mientras que en Felipe Camiroaga y 

Esperanza 2011 a los/as primeros/as pobladores/as y/o dirigentes/as que llegaron en el 

2011. Además, en los cuatro casos se entrevistó a aquellos dirigentes y dirigentas que 

forman parte de comités actualmente, quienes pudieron o no ser parte del proceso 

fundacional de cada territorio.  

  

    Con este criterio se apuesta a que se manifieste la trayectoria en la configuración de 

la acción colectiva y cómo han evolucionado las estrategias de toma de terrenos. Lo 

anterior, por medio de categorías deductivas e inductivas de estudio se utilizará la lógica 

de conversación sincrónica y acrónimo en lo histórico para lograr levantar nuevas 

categorías de estudio posterior a la realización de las entrevistas para terminar con el 

proceso de triangulación de las mismas. 

 

      En cuanto a las técnicas que fueron utilizadas para la producción de información, 

estas fueron por medio de entrevistas en profundidad, a partir del discurso provocado 

(Ruiz, 2009). La entrevista en profundidad permite llegar “hacia la comprensión de las 

perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o 

situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras.” (Taylon & Bogdan, 1986; 

101) de esta manera, se busca identificar las categorías de la acción colectiva como lo 

son: historia, discurso, ideología, estrategias y pugnas, las que se puedan identificar en 

los discursos de los/as actores entrevistados. 

  

    Como también se robustecerá de percepciones y representaciones sobre las 

configuraciones colectivas, por medio de entrevistas grupales en los campamentos 

seleccionados de estudio, esto "en que su planificación se construye a medida que se 

sostiene la interacción, (potenciándose) según el tipo de relación que el enunciador va 

sosteniendo con sus interlocutores" (Van Dijk & Mendizábal, 1999; 137) 
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     Es por ello que estas técnicas de producción de información permiten una flexibilidad 

y dinamismo para la contribución de datos necesarios para la apuesta por triangularlos 

y que permitan un análisis interpretativo de la realidad del sujeto histórico desde sus 

significaciones particulares 

 

     Es por ello por lo que esta técnica de producción de información permite una 

flexibilidad y dinamismo para la contribución de datos necesarios para la apuesta por 

triangularlos y que permitan un análisis interpretativo de la realidad del sujeto histórico 

desde sus significaciones particulares. 
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Capítulo V 
Resultados de la Investigación 
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5. Resultados de la Investigación. 

  

  En el presente capítulo se comienzan a vislumbrar los que fueron los principales 

resultados del proceso investigativo y de producción de antecedentes realizados por 

medio de entrevistas en profundidad a dirigentes/as actuales y primeros pobladores/as 

de los Campamentos: Esperanza 2011, Felipe Camiroaga, Manuel Bustos y Parcela 11. 

Lo anterior, para dar a conocer los resultados, lo cual implica que los niveles de análisis 

en su  “totalidad deben dar cuenta de modo coherente, secuencial e integrador, de todo 

el proceso investigativo” (Cisterna, 2005; 62) a través de los apartados que integren los 

tres niveles de análisis; Inductivo, Deductivo y la Triangulación. 

  

  Los análisis inductivos como primer nivel de análisis “van de una parte a otra 

más amplia que contiene a la primera” (Hernández & Parra, 2013; 6) en ese sentido, se 

explica que el inductivismo parte de los hechos y que por lo tanto, se basa en interpretar 

los fenómenos en cuanto estos tienen categorías y sub categorías regulares y 

constantes, además estos “no solo se limitan a algunos que van de la parte al todo o de 

enunciados singulares a enunciados universales o generales” (Hernández & Parra, 

2013; 6) a partir de esto se recolectan los enunciados distribuidos en categorías y sub 

categorías de análisis. 

  

  Por consiguiente, las conclusiones deductivas como segundo nivel de análisis 

son “necesariamente inferencias hechas a partir de un conocimiento que ya existía” 

(Dávila Newman, 2006; 186). Por otra parte, este nivel deductivo “es aquel en el que se 

pretende que la conclusión se siga necesariamente de las premisas” (Hernández & 

Parra, 2013; 9) estas premisas son las que provienen a partir del marco teórico y en la 

definición de los objetivos específicos de la investigación, además este nivel, “tiene la 

virtud de que permite comparar fácilmente los distintos casos de particularidad-

generalidad” (Hernández & Parra, 2013; 9). 

  

  Por último, la Triangulación como tercer nivel de análisis tiene el objetivo de 

“Informar de modo organizado y coherente de los resultados de la investigación a partir 
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del procedimiento de triangulación hermenéutica.” (Cisterna, 2005; 63) esta permite “la 

acción de reunión y cruce dialéctico de toda la información pertinente al objeto de 

estudio” (Cisterna, 2005; 69). De acuerdo a lo expuesto es que es necesario explicitar 

que “la racionalidad interpretativa, expresada en los modelos cualitativos, es abierta, y 

por sobre todo dialéctica” (Cisterna, 2005; 63) por lo que el análisis interpretativo se 

formula a partir de las categorías esto “con su correspondiente desglose en 

subcategorías, constituyendo así la expresión orgánica que orienta y direcciona” 

(Cisterna, 2005; 65) 

  

5.1 Primer Nivel: Análisis Inductivo. 

  

  En el presente apartado se dará a conocer los resultados del primer nivel de 

análisis, el cual como se menciona anteriormente, se desarrolla a partir de los discursos 

de quienes fueron entrevistados en el proceso de producción de antecedentes por medio 

de la entrevista en profundidad. Es por ello, que se comienza a analizar inductivamente 

los relatos de pobladores y pobladoras de los Campamentos que emergen de las 

entrevistas realizadas. 

  

5.1.1.   Categoría: Factores y condicionantes para la llegada. 

 

     La presente categoría que aparece en las prácticas discursivas producidas por las y 

los entrevistados en la investigación comienza como hilo fundador de las acciones que 

se producen en colectividad más adelante en los asentamientos en situación de 

precariedad. De esta manera, los Factores que condicionan la llegada de las familias a 

los asentamientos se dan por los efectos producidos por la implementación de las 

políticas de vivienda en Chile. 

     Estas condicionantes además “son expresiones espaciales de la concentración de 

medios de producción, de unidades de gestión y de medios (…) como de distribución de 

las mercancías solicitadas por el mercado que se desarrolla a partir de este proceso de 

acumulación capitalista.” (Castell, 1974; 16). Pero también generan condiciones 

subjetivas en torno a los procesos de subjetivación neoliberal que pasan de lo 
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económico a formas de vivir la cotidianeidad en torno a las necesidades materiales que 

produce el capitalismo urbano y el inacceso al suelo urbano. 

     La categoría recién definida se compone por las siguientes subcategorías: 

 

5.1.1.1.  Sub Categoría: El Arriendo y el ahorro. 

 

     Esta subcategoría se enmarca en las condiciones anteriores a las de vivir en el 

campamento. Esto quiere decir, cómo eran los momentos previos a tomar la decisión 

de habitar en la precarización. Dentro de esta, se encuentra el constante arriendo de 

bienes inmuebles o de situaciones en las cuales las familias no podían acceder a un 

arriendo ni tampoco a ahorrar, lo cual llega a ser un condicionante de llegada. 

“No tenían, imposible poder pagar arriendo por el suelo no les daba… imposible. 

Pagaban arriendo, pero como se alimentaban, como eh educaban a sus hijos, como 

vivían”. 

(Entrevistada N°5, Campamento “Manuel Bustos”) 

“Nadie me arrendaba, después quedé sin trabajo, me separé y no tenía como 

arrendar, tampoco podía irme donde mi mamá, porque las casas igual tampoco eran 

tan grandes, entonces me vine”  

(Entrevistada N°7, Campamento “Parcela 11) 

“porque no tenemos donde vivir, hay familias que apenas tienen para comer, el 

colegio, los furgones, no tenemos como pagar, no podemos pagar arriendo, luz, agua, 

movilización, lo que no pagamos acá, debemos tener para movilización” 

(Entrevista Grupal, Campamento “Felipe Camiroaga”) 

“Mi esposo en esos años tenía esposo (ríe), él trabajaba en Curauma y en Curauma 

conoció a un señor que trabajaba con él y vive acá abajo y a nosotros ya no nos 

alcanzaba para arrendar, para pagar arriendo, entonces él le sugirió de porque no se 

hacía una casa aquí, que se hiciera la casa.” 

(Entrevistada N°5, Campamento “Manuel Bustos”) 

     A través de las citas provenientes de las entrevistas individuales y grupales se deja 

clarificado que el primer punto a considerar como condicionante de llegada fue el 

detonante económico por el cual las familias vivían en torno al arriendo. En ese sentido, 

la falta de acceso a utilidades económicas produjo que consideraran llegar a lugares 
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precarizados en términos materiales para poder solventar otras necesidades que 

consideraban en su cotidianeidad, como la alimentación, la educación, y los bienes de 

acceso básico como lo son agua y luz los cuales les producen un gasto mensual 

considerable. 

 “Yo toda mi vida casado, bueno soltero igual, arrendé… arrendando y vivíamos la 

verdad que, económicamente, muy apretados, porque se nos iba casi todo en 

arriendo, en la mercadería que había que comprar, locomoción” 

(Entrevistado N°3, Campamento “Felipe Camiroaga”). 

“Arrendábamos, siempre hemos arrendado, hasta ahora no tengo casa. Mis hijos 

ahora son ya son tan casados, tienen su profesión y todo y todavía yo sin casa”. 

(Entrevistada N°2, Campamento “Felipe Camiroaga”) 

“Yo venía de arrendar, cerca de acá... yo vivía cerca... por el paradero 10 de Nueva 

Aurora, vivía relativamente cerca y.… la verdad que siempre fue mi idea… buscar algo 

propio, de... no vivir toda la vida arrendando ... hace 6 años atrás”. 

(Entrevistado N°10, Campamento “Esperanza 2011”) 

     De igual forma, el arriendo es el punto inicial de las trayectorias territoriales de las 

familias y entrevistados. Este se presenta como un ciclo interminable a partir del hecho 

en el cual no podían obtener una solución habitacional propia, debido a los costos 

económicos que impedían el ahorro para la vivienda propia. Por lo que, llegar a los 

asentamientos se sitúa como una solución económica, asimismo, se categoriza como el 

quiebre del círculo del arriendo constante hacia una solución de vivienda propia. 

“Si no tenía ningún ahorro no me alcanzaba pa’ ahorrar yo vivía peso a peso porque 

tenía que pagar luz, agua, eh arriendo comprar las cosas de las niñas pal colegio yo 

era papá y mamá”. 

(Entrevistada N°1, Campamento “Felipe Camiroaga”) 

“Comprar los sitios, en caso que llegue esa solución... igual... para eso... eh... tenemos 

que tener... las... libretas de ahorro, tenemos que tener ahorro, porque no creo que lo 

vendan en... $500.000 mil pesos, $1.000.000 de pesos, porque si fuera así me compro 

dos”.  

(Entrevistado N°10, Campamento “Esperanza 2011”) 

“La cosa de que vine a la reunión po’ y dije yo uh con la plata del arriendo puedo 

construir y me empecé a imaginar mi casa”. 
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(Entrevistada N°1, Campamento “Felipe Camiroaga”) 

     Por otra parte, en cuanto a la llegada de las personas, el arriendo se sustituye como 

una forma de ahorrar el dinero para poder invertirlo en las viviendas. Es por ello, que se 

constituye como una fuente económica que pudo ser reemplazada para lograr los 

ahorros que pudiesen servir para la construcción de la casa propia, como para la futura 

compra de los terrenos usados informalmente. 

“La señora donde yo arrendaba me bajo el arriendo a la mitad para que a mí me 

quedara algo de plata para seguir construyendo y arrende 9 años ahí y si estaba 

viniéndome para acá no era sí, porque tenía de más o yo pude llegar y construir aquí 

no, a mí me costó mucho, recién a los 3 meses yo empecé a levantar una pieza y fue 

esta la primera y hice solo esta pieza, pero con puros materiales de afuera nomás no 

forrada” 

(Entrevistada N°1, Campamento “Felipe Camiroaga”) 

“La gente como no tenía que pagar arriendo, esa plata que a lo mejor podía invertir en 

el arriendo, eh… ellos sabían que no era toda para... iban sacando de a poquitito todos 

los meses, compraban un poquito de material, otro poquito de material y van 

mejorando sus casan, hasta el día de hoy que todas casas son de material ligero, pero 

casas bien bonitas que con una buena pintura ¿Ya? Eh... han podido mejorar, de 

alguna manera... eh... la calidad de vida de las personas. Aquí no vas a ver una casa 

que tenga cartones, no vas a ver una casa que esta tapada con nylon... porque eso 

todo se ha ido mejorando con el tiempo ¿Mm? Se ha ido mejorando y la misma gente 

se le ha ido dando por ir cambiando eh esta manera de vivir de nosotros, así tan… 

como decirte yo… de tan bajo... nivel”. 

(Entrevistada N°5, Campamento “Manuel Bustos”) 

 

      Por último, los efectos que pudo tener el poder ahorrar sustituyendo el dinero 

destinado a arriendo produjo cambios cualitativos en la forma de vivir cotidianamente. 

De esta manera, la preocupación se traspasa a planificar y hermosear las viviendas y 

terrenos que se adueñan por quienes decidieron llegar a habitar los campamentos de 

Viña del Mar. 

 

5.1.1.2.  Sub Categoría: Condición subjetiva del sufrimiento. 
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     Esta sub categoría se produce a partir de las indagaciones desde lo particular a lo 

grupal en cuanto a los y las entrevistados. De esta forma la concepción de los 

entrevistados como sujetos sociales, “implica entender cómo éstos experiencian sus 

propias vidas y en qué medida la política es un horizonte de sus acciones.” (Angelcos, 

2010; 57) las cuales se desarrollan en un todo histórico que genera procesos de 

subjetivización. 

     En el caso de las condiciones subjetivas del sufrimiento, se entiende que el sacrificio 

por el cual pasan las familias y sujetos en los campamentos en situación de precariedad 

genera producciones y transformaciones tanto a la cotidianeidad como a la concepción 

propia del sujeto en sí mismo. Del mismo modo, “la institución del sacrificio se convierte 

en la clave para comprender el estatuto de la subjetividad moderna.” (Angelcos, 2010; 

58) en cuanto los sujetos pasan a sostener conciencias sociales acerca de sus propias 

realidades, de forma tal que “la identidad del sujeto no estaría definida a priori, sino que 

sería inmanente a la lucha hegemónica por la significación de la sociedad.” (Angelcos, 

2010; 59) lo anterior en la obtención de la vivienda digna. 

“Yo vivía en Parcela 11… ahí yo vivía en quebrada… tenía un acceso de escala de 

puro barro, sin salida a la calle de arriba, entonces era como muy… riesgoso vivir ahí” 

(Entrevistada N°2, Campamento “Felipe Camiroaga”). 

“me vio tan mal (el vecino), porque la habíamos pasado mal con mis hijos y… me dijo 

“después me lo pagai” y se los fui pagando de a poquito, o sea, al final nunca le pague 

todo, me dijo “ya, ya, olvídalo” Así que... y así... me... después me vine para acá y.… 

me separe, ahí sí me separe definitivamente y yo me quede con la casa”  

(Entrevistada N°7, Campamento “Parcela 11”) 

     Las condiciones materiales relatadas por las entrevistadas de Felipe Camiroaga y 

Parcela 11, fueron aquellas que acomplejaban el día a día anterior a la llegada a los 

campamentos respectivos. Las faltas de acceso urbano, las condiciones en las cuales 

se encontraban tanto económicamente como de manera material fueron factores 

 ue igual influyen directamente en la toma de decisiones. 

“Imagínate no teníamos donde hacer pipí ni nada, teníamos que andar detrás de los 

mismos pastos que habían por acá haciendo pipi po’ entonces igual fue harto sacrificio 

y harto dolor, yo me la llore muchas noches yo me la llore toda”. 
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(Entrevistada N°1, Campamento “Felipe Camiroaga”) 

“Yo aquí pase mucho frio, viento, lluvia, sin agua, sin poder tomar una bebida helada. 

Veíamos pasar un vehículo por ahí por el camino principal y corríamos, le decíamos 

que nos comprará pan, bebida, porque aquí limpiando po’, porque aquí había mucha 

maleza, mucha maleza”. 

(Entrevistada N°2, Campamento “Felipe Camiroaga”). 

“El camión del agua llegaba hasta la cuadra de más allá, del otro lado, nosotros 

sentíamos que llegaba el camión del agua y partíamos todas las viejas pa’ allá con 

balde con bidones a pedir que les dieran agua”.   

(Entrevistada N°9, Campamento “Parcela 11”) 

    Luego de la llegada, las situaciones de máxima precarización en cuanto a la 

construcción material de las viviendas tal como lo dicen los y las entrevistados conllevó 

a grandes sentimientos de sufrimiento debido a lo que tenían que pasar diariamente 

para poder quedarse resistiendo en los lugares a donde llegaron a asentarse. Asimismo, 

el poco acceso a servicios básicos fue algo que sortearon y fueron capaces de sacrificar 

con tan de llegar  a un cambio en sus vidas como lo es el tener el lugar propio. 

“De irme, no sé, si me sale un departamento a lo mejor me voy, pero aquí yo voy a 

dejar tanto aquí... recuerdo... raíces… que lo que no sufrí antes... lo sufrí ahora, hace 7 

años...” 

(Entrevistada N°2, Campamento “Felipe Camiroaga”).  

“Y así empezó la historia de esta casa, me ha costado sudor y lágrimas de sangre, he 

tenido 3 accidentes en esta casa”. 

(Entrevistada N°1, Campamento “Felipe Camiroaga”) 

“Yo lloré mucho cuando vi que estaban construyendo los departamentos ahí en la 

esquina de la Parcela 11... Por qué no espere un tiempito más...  no podía volver atrás 

si ya estaba hecho” 

(Entrevistada N°2, Campamento “Felipe Camiroaga”). 

     En las prácticas dialógicas se puede ver que esta subjetivización del sujeto en torno 

a su sufrimiento y se convierte luego en el sacrificio por el cual llegan a obtener lo 

propio. Lo anterior, muchas veces generando un arraigo por todo lo vivido en la 

trayectoria territorial e histórica junto a sentimientos que florecen a medida que el 

tiempo pasa y otras medidas van concretándose.  
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5.1.1.3.  Sub Categoría: Entre el allegamiento y el hacinamiento. 

 

     Esta sub categoría presenta la situación de allegamiento en la cual algunos de los 

entrevistados están anterior a la llegada a los campamentos. El allegamiento es 

entendido como la “cohabitación de dos o más núcleos requirentes de vivienda en una 

vivienda o domicilio y en donde existe la percepción manifiesta de parte del núcleo 

allegado o el que los acoge de que es una situación como tal.” (Prieto, 2001; 4). 

Principalmente se caracteriza por ser una situación que pasa a ser hacinamiento debido 

a la alta cantidad de personas viviendo en una sola vivienda y que genera un factor 

definitivo para tomar la decisión de trasladarse a un lugar donde pueda llevarse a 

materializar la vivienda propia. 

“Yo, en la casa que vivía con mi mamá, era de mi tío que le arrendaba a mi mamá… 8 

personas… estábamos todos achoclonados, estábamos todos juntos… pero ahora 

estamos juntos, o sea, juntos, pero separados” 

(Entrevistada N°2, Campamento “Felipe Camiroaga”). 

“Yo, en la casa que vivía con mi mamá, era de mi tío que le arrendaba a mi mamá … 8 

personas …  estábamos todos achoclonados, estábamos todos juntos... pero ahora 

estamos juntos, o sea, juntos, pero separados”. 

(Entrevistada N°11, Campamento “Esperanza 2011”) 

     Como se describe en los relatos, se puede analizar que el allegamiento es la 

situación en que muchas familias deben convivir bajo una sola dinámica lo que también 

dificultaba el diario vivir de quienes forman parte de los núcleos familiares. Se puede 

indagar de igual forma, que esto influye en algunos casos en la llegada a los terrenos 

para la instalación.  

     Lo anterior debido a que llegar con esas mismas familias convivientes, pero se rompe 

de cierta forma algunas de las dinámicas, ya no viven bajo el mismo techo, sino que 

tienen sus lugares propios en el mismo terreno. Como lo describen los relatos algunas 

llegadas son en varias familias que componen una en general, pero también se parcelan 

y llegan de forma individual para cambiar la forma de allegados a dueños de su propia 

privacidad. 
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“La mayoría de las personas que llego... arrendaba o vivía de allegada… hay que 

tener movida en la muni para... tener el departamento rápido, pero… había gente que 

llevaba 10, 15 años postulando”. 

(Entrevistada N°12, Campamento “Esperanza 2011”) 

“La gente que vivía acá no vivía en situación de calle, la gente que esta acá era gente 

que arrendaba principalmente, que estaba viviendo de allegado, que tenía su trabajo, y 

le falto el acceso a su vivienda, entonces ahorraron para tener su vivienda, paso 

mucho tiempo… hay que pensar que esta zona de Viña, Viña es de suelos muy caros, 

carísimos, por el lugar geográfico, por la topografía, por la plusvalía que tiene Viña del 

Mar, y vivienda social se hace muy poca, o sea tenemos una oferta pequeña, para una 

gran demanda que hay de vivienda entonces, claro, ¿Cuál es la idea de lo que va 

quedando?, es tomarse un terreno, o sea, meterse en la ilegalidad para tener una 

solución habitacional en el corto plazo, no te queda de otra.” 

(Entrevistado N°3, Campamento “Felipe Camiroaga”) 

     De igual forma, el sujeto allegado figura para la política pública como el que espera 

para la obtención del subsidio habitacional que tarda en llegar. Como lo relatan las 

personas entrevistadas hay un sentimiento de espera que condiciona para tomar la 

decisión de llegar a los asentamientos y romper con ello. Es por ello, que tanto el 

allegamiento como significativo, como el hacinamiento son factores que influyen 

directamente en la vida de quienes quieren obtener la casa propia. Son sujetos que se 

caracterizan por dejar de esperar en un lugar que no es propio para poder transformar 

su realidad.  

5.1.1.4.  Sub Categoría: Falta de acceso a la vivienda. 

 

      Dentro de las problemáticas que genera el impacto de las políticas de vivienda es la 

falta de acceso a las mismas. Estas tal como se ve en la problematización de la 

investigación se da en variados contextos, como la falta de vivienda como tal o la falta 

de una vivienda en condiciones de vida que puedan ser sostenibles. 

“Por qué optamos por vivir acá? Porque no teníamos vivienda, vivíamos en quebradas, 

los terrenos eran más parejos, vinimos por necesidad de vivienda, eso” 

(Entrevistada N°2, Campamento “Felipe Camiroaga”). 
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 “Saque la libreta de vivienda, la deje ahí por años, toda esta ahí, han pasado 

veintitantos años de que yo estoy ahí batallando”. 

 (Entrevistado N°6, Campamento “Manuel Bustos”) 

     A partir de las prácticas dialógicas se emprenden dos discursos en torno a la falta de 

vivienda, tal como lo es la trayectoria de lugares precarios en donde se busca un lugar 

mejor para habitar y producir espacio. Por otro lado, la espera de las postulaciones a 

vivienda del Estado lo que puede incurrir en veinte años de estar a la espera de 

soluciones habitacionales por parte de las instituciones. 

“Era un proceso muy difícil de no tener casa y de llegar a un campamento”. 

(Entrevistada N°2, Campamento “Felipe Camiroaga”). 

“Pero nos vinimos a tomar terreno por eh por el tema también de que no tenemos 

vivienda(…) Postulamos años años a SERVIU y no, nunca tuvimos... salimos 

aceptados con.-. con vivienda… El 70% de la gente es por eso, porque postula, 

postula y nunca sale favorecida favorecido con casa o departamento”. 

(Entrevistada N°2, Campamento “Felipe Camiroaga”). 

“¿Por qué optamos por vivir acá? Porque no teníamos vivienda, vivíamos en 

quebradas, los terrenos eran más parejos, vinimos por necesidad de vivienda, eso” 

(Entrevista Grupal, Campamento “Felipe Camiroaga”). 

     De modo que, la falta de vivienda se articula como la identificación de quienes llegan 

a los asentamientos de Viña del Mar como una solución que pasa a ser sostenida de 

forma comunitaria. Se presenta entonces la caracterización del sujeto que a la espera 

eterna de la política pública se organiza familiarmente para solucionar problemáticas y 

trasformar su condición de vida por medio de la acción de toma de terreno. 

 

5.1.2.    Categoría: De las acciones y prácticas previas a la llegada. 

 

  Esta categoría emerge a partir de las primeras concepciones que se destacan 

en los relatos recogidos a través de las entrevistas en profundidad realizadas. Se podrán 

destacar que las acciones se desarrollan como el “resultado de voluntades distintas, con 

diverso grado de intensidad, de conciencia, de homogeneidad con el complejo total de 

voluntades colectivas” (Gramsci, 1984; 199) de esta manera, el sujeto social “opera 
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prácticamente, pero no tiene una clara conciencia teórica de su obrar que, sin embargo, 

es un conocer el mundo en cuanto que lo transforma.” (Gramsci, 1970; 10). 

  

   Lo anterior desde la perspectiva histórica de los sujetos pobladores quienes ya 

adquirieron una densidad histórica anterior que determina las acciones previas a la 

llegada a los Campamentos, tomando la acción de la toma como una reacción en torno 

a los factores que influyeron en su actuar tanto individuales como colectivos. De esta 

manera, estos se formulan como condicionantes de las acciones previas a la llegada. 

  La categoría recién definida se compone por las siguientes subcategorías: 

  

5.1.2.1.        Sub Categoría: El proyecto familiar. 

  

  El proyecto familiar como subcategoría comienza a definir la primera base que 

se gesta en los asentamientos precarios. Es por ello, que se sitúa dentro de los factores 

por los cuales predomina la acción previa a la toma de terrenos en la Comuna de Viña 

del Mar. En esta sub categoría se puede destacar que la Familia predomina como la 

base en la toma de decisiones previas a la acción de llegada a las tomas, por lo que se 

privilegia la decisión familiar por sobre los intereses individuales de quienes integran el 

núcleo familiar. 

  

“Yo llegue a mi casa y les dije a las chiquillas, a mis hijas, “¿Saben? que me dijeron 

que hay una toma, pero eh… es difícil vivir en una toma, “debe ser difícil vivir en una 

toma” les dije yo y las chiquillas me dijeron que ellas me seguían pa donde yo me 

fuera...  entonces igual decir que vivían en una toma era difícil decirlo pienso yo” 

(Entrevistada N°1, Campamento “Felipe Camiroaga”) 

  

“Tomamos la decisión como familia y nos empezamos a venir, a tomar el terreno”. 

(Entrevistado N° 3, Campamento “Felipe Camiroaga”). 

  

  En ese sentido, es posible afirmar que el proceso colectivo de llegada se gesta 

en la institución familiar, previa aprobación de quienes la integran. A través de esto, se 
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revela la importancia de la familia como institución de base en los asentamientos 

precarios. Dentro del relato de la Entrevistada N°1, perteneciente al Campamento Felipe 

Camiroaga se logra dilucidar que la toma de conciencia se produce en cuanto al riesgo, 

esto ya que identifican en conjunto los pro y contra de cambiar su forma de habitar 

cotidiano. 

  

  Además, esta se presenta como uno de los determinantes en cuanto a los 

factores que producen que la vida familiar se desarrolle en torno a sus necesidades 

materiales. Los niveles de organicidad mínimo pasan por la articulación de las familias 

como el tejido social que funda la base social en los campamentos, y que por lo tanto 

es un factor de movimiento y trayectoria. 

  

“Yo vine con una vecina acá arriba a mirar los terrenos acá (…) Se lo dije al papá de 

los chicos, vinimos como 2 días después y como pudimos, con unas ramas y todo, nos 

tomamos el terreno.” 

(Entrevistada N° 9, Campamento “Parcela 11”) 

  

  A través de los relatos se induce que el proceso gestacional de toda acción 

precede la autonomía familiar en cuanto al impulso determinante para llegar a la toma 

de terreno, en ese sentido es por el cual se van trasladando y moviendo en general los 

primeros sujetos a los territorios. La Entrevistada N°9 del Campamento Parcela 11 relata 

que notifica a quienes integran su núcleo familiar de la intención de llegar a la Toma 

Parcela 11. 

  

 “Nosotros pedíamos papeles de antecedentes y todas esas cosas, que demostraran 

que realmente necesitaban, que tuvieran familia... nada de que… viniera una persona 

sola a tomarse un terreno” 

(Entrevista Grupal, Campamento “Esperanza 2011”) 

  

“Casi todas las familias que llegamos al principio venían con 3 niños, la mayoría” 

(Entrevista Grupal, Campamento “Esperanza 2011”) 
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  Por otro lado, se puede analizar que la vida en comunidad para la llegada de 

nuevos pobladores se produce en la vinculación de sujetos con las mismas 

características y perfiles. Por un lado, la necesidad de vivienda como factor principal, y 

por otro lado, la normatividad que se establece en los tejidos sociales para su 

construcción, el tener una familia y no ser un sujeto individual quien acceda al uso de 

terrenos. 

  

 Lo anterior, se relata en la entrevista Grupal del Campamento Esperanza 2011, 

quienes en su proceso de llegada al campamento se organizan en torno a que el traslado 

y llegada al campamento solo puede ser por medio de sostener y ser parte de núcleos 

familiares que no pudieron acceder a viviendas propias. 

  

“Entonces yo le dije a mi compañero “oye sabí’ que hay una toma allá y podríamos ir a 

ver un terreno para instalar la mediagua y entregar la casa”, porque la casa estaba 

para demolición y vinimos a ver acá el terreno”. 

(Entrevistada N° 8, Campamento “Parcela 11”) 

  

“Para mí era tener tu casa con tus hijos y tu casa y hacer lo que tú quieras y no 

depender de nadie, nunca tuve lo mío y fue bonita la experiencia de tener mi casa y 

hacerlo con mis hijos… fue una experiencia bonita de pasar con mis hijos” 

(Entrevistada N° 4, Campamento “Manuel Bustos”) 

  

 “Pero... no era de nosotros... bueno, esto tampoco… Pero por lo menos, cada una 

tiene su casa”. 

(Entrevista Grupal, Campamento “Esperanza 2011”) 

  

  En las citas redactadas se puede analizar que también, los factores por los 

cuales se comienzan a poblar los asentamientos precarios, es el proyecto familiar en 

cuanto la independización y como objetivo particular. Es por ello que la Entrevistada N°8 

proporciona al análisis acerca de los principios de la movilidad material para las familias. 
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  La materialización de la vivienda propia como relata la Entrevistada N°4 es un 

proceso que se construye de manera histórica con la familia, estos procesos irían a la 

par con el crecimiento de quienes integran el núcleo familiar, por lo tanto las visiones a 

un futuro familiar transitan en torno al resguardo familiar con lo materializado, en un 

movimiento que da cuenta como lo histórico se traduce en proporción al hito familiar de 

tomar la decisión de traslado y de construir la vivienda. 

  

5.1.2.2.        Sub Categoría: El proyecto colectivo. 

 

  La presente sub categoría procede a analizar cómo ciertas acciones que son la 

antesala a la llegada a los asentamientos precarios se produce como un conjunto de 

prácticas colectivas, destacando que “la acción colectiva requiere un largo proceso 

organizativo previo a la toma y de selección de sus miembros” (Rosenmann, Valencia & 

Olguín, 2016; 34). Es por ello, que se detalla como Proyecto Colectivo a la otra 

configuración que precede a la acción de tomarse los terrenos, como un movimiento 

orgánico que produce objetivos, normas y prácticas formuladas para proyectar la llegada 

y materialización al  Campamento. Lo anterior, se gesta como parte de la unión de un 

todo en el cual los factores en común son motivo de decisión. 

  

“Empezamos a reunir más vecinos, igual empezamos a juntar más gente, a reunir más 

gente. (…) a amigos, empezamos a preguntarles si es que necesitaban, si querían 

irse, porque igual solas no nos podíamos venir y ahí se empezaron a meter más 

familias y para que...se hizo todo lo que se tenía que hacer po’, se hizo el papeleo, 

todo y después nos vinimos” 

(Entrevista Grupal, Campamento “Esperanza 2011”) 

  

  Esta fase de recolección de nuevos sujetos es la formulación de las primeras 

estructuras o tejidos sociales, esto en cuanto se prevé la configuración del “nosotros” 

como posibilidad material de efectuar la toma de terreno. Esto se presenta más 

específicamente en la entrevista grupal realizada a la familia fundadora del 
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Campamento Esperanza 2011, la cual da a conocer que la unión de las familias 

concretiza la activación entre las relaciones sociales que gestan las nociones acerca de 

cómo llevar a cabo la acción de llegar al territorio. 

  

“En la reunión se habló como lo íbamos a hacer, como los íbamos a dividir los terrenos 

eeh que tenían que traer cuando nos tomáramos los terrenos, teníamos que venir ya 

con algo en la mano ponte tú para poder marcar que, cuál iba a ser tu terreno” 

(Entrevistada N°1, Campamento “Felipe Camiroaga”). 

  

“Así empezamos y ya eso se habló y que la organización había que, empezamos altiro 

como con ir a hacer personalidad jurídica y todas esas cosas altiro” 

(Entrevistada N°1, Campamento “Felipe Camiroaga”). 

  

  Dentro de esa formulación se destaca que la correlación de saberes se lleva a 

cabo con la práctica frecuente que se materializa en la “reunión”, en esas instancias es 

que se producen ejercicios de desnaturalización, más adelante se lleva a cabo la 

activación del nosotros producto de los consensos colectivos y en cómo los saberes 

históricos formulan los principios de articulación de la acción de llegar a la toma. En ese 

sentido, desde los relatos de la Entrevistada N°1 del Campamento Felipe Camiroaga, 

con el relato a partir de la Entrevista Grupal del Campamento Esperanza 2011 se 

destaca el previo saber de la regularización de la organización por medio del papeleo 

para la personalidad jurídica. 

  

“Estuvimos como dos meses juntando gente, porque había gente que decía “ya, yo me 

voy” y después no iba, no venía, no venía” 

(Entrevistada N°12, Campamento “Esperanza 2011”) 

  

“Organizamos con un grupo de vecinos… un día equis llegamos a las.. 6 de la mañana 

y armamos carpa y todo acá...hicimos un grupo, como de 12 familias…” 

(Entrevistada N°12, Campamento “Esperanza 2011”) 
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  También se indaga que la construcción de estas acciones y prácticas se 

formulan a través de tensiones que logran llegar a síntesis dado el objetivo en común 

que perseguían. Esta capacidad induce que las relaciones y los discursos son de 

manera dialéctica, por lo tanto como se destaca en la Entrevistada N°12 el proceso 

exigía un espacio de acción y transformación de las discusiones que pudieron llevar a 

cabo en la formulación de consensos a través de los cuales operaba un saber histórico 

compartido. Además según relata la Entrevistada N°12, este movimiento dialéctico 

también produce un costo de tiempo, como una trayectoria particular en la que la 

transformación de la realidad material se fue provocando en los momentos en que se 

cuestionan en conjunto las consideraciones previas a la toma, al momento de la consulta 

en la que se cuestiona la vida material por la cual se precisa llegar a la acción de la 

toma, lo que, al momento de la llegada se comienza a materializar. 

  

5.1.2.3.        Sub Categoría: Los Informantes. 

  

  Dado a que los procesos fundacionales y de prácticas de llegada a la toma se 

presentaron en los discursos de manera predominante, es que esta sub categoría se 

genera a partir de las primeras conexiones en general individuales que se fueron 

produciendo con el territorio. Lo previo a la llegada, por consiguiente, adquiere un 

proceso tanto individual como colectivo de la propia desnaturalización. Este factor se 

genera como la activación de la propia conciencia acerca de su realidad material actual, 

para pasar al cuestionamiento del cambio o transformación de la misma. 

  

“Había un vecino que había sabido de esta toma entonces con el vecino nos 

encontrábamos siempre a la bajada de la micro y caminábamos todo un trayecto… 

pa’ la otra vez que nos encontramos al vecino le dije ¿dónde es eso? En Forestal me 

dijo por el tranque pa arriba me dijo va a haber reunión en tal fecha si quiere yo le 

aviso la hora y va po’, ya po’ le dije yo” 

(Entrevistada N°1, Campamento “Felipe Camiroaga”). 
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 “Yo me enteré por mi hermano, mi hermano eh tenía problemas allá, de arriendo y él 

trabajaba en panadería y por ahí otro panadero le dijo “fíjate que en tal lado” le dijo, 

“se abrió una toma y están entregando terrenos y están cobrando tanta plata”…  y nos 

avisó a nosotros porque nosotros estábamos en la misma situación”.  

(Entrevistada N°5, Campamento “Manuel Bustos”). 

  

  El contacto que se produce entre los sujetos genera la primera conexión con la 

concepción del sujeto próximamente poblador de campamento. Esto quiere decir que 

se gesta a través de la transmisión de información al dar cuenta un “otro” sobre la 

realidad de precarización inicial que mantienen las personas. 

  

“El vecino me dice: vecina, me dice, usted que tiene sus niñas y que se ve que trabaja 

y trabaja sabe se va a armar una toma” yo le dije, “¿pero una toma? Nunca he vivido 

en una toma” 

(Entrevistada N°1, Campamento “Felipe Camiroaga”). 

“Un amigo me paso un terreno con un...tenía como dos piezas y me cobro como 60 

lucas me vio tan mal, porque la habíamos pasado mal con mis hijos y… me dijo 

“después me lo pagai” 

(Entrevistada N°7, Campamento “Parcela 11”) 

  

“Íbamos a… Forestal, nos dijeron que había una toma… pero era muy lejos, tonce 

empezamos a caminar, a caminar y vimos estos terrenos y nos gustaron estos 

terrenos” (Entrevistada N°12, Campamento “Esperanza 2011”) 

  

“Mi esposo en esos años tenía esposo (ríe), él trabajaba en Curauma y en Curauma 

conoció a un señor que trabajaba con él y vive acá abajo y a nosotros ya no nos 

alcanzaba para arrendar, para pagar arriendo, entonces él le sugirió de porque no se 

hacía una casa aquí, que se hiciera la casa” 

  (Entrevistada N°4, Campamento “Manuel Bustos”). 
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  En el relato de la Entrevistada N°4 se identifica que existe otra acción por parte 

de lo identificado como informantes, este proceso se efectúa a través de las sugerencias 

de cambio o transformación del sujeto externo al sujeto interno quien es quien procede 

a llegar a la toma. En ese sentido, se visualiza que la labor que adquiere el proceso o la 

transferencia de información se torna determinante al momento de tomar decisiones, 

debido a que el sujeto 1 le muestra al sujeto 2 los factores que pueden ser de medida 

para que concrete la acción de llegada a la toma. 

  

“Una dirigenta vecinal la Sara Bernal de acá abajo y me dijo “mira yo estuve haciendo 

campaña porque era demócrata cristiana esta señora, estuve haciendo campaña para 

allá arriba y hay una toma, se están tomando los terrenos”. 

(Entrevistada N°8, Campamento “Parcela 11”) 

  

“Una vecina nos dijo que acá arriba habían terrenos, porque habíamos empezado a 

tener problemas con la famosa suegra” 

(Entrevistada N°9, Campamento “Parcela 11) 

“Cuando vi que había movimiento de tierra dije “algo está pasando aquí”, pasaba 

hartas veces en el día, y pasaba mirando, pasaba mirando y dije “Cuando no trabaje 

voy a ir a darme una vuelta” y vine, hable con ella, que necesitaba un terreno” 

(Entrevistado N°10, Campamento “Esperanza 2011”) 

  

“Vinimos a conocer un día, me gusto el lugar y solo quería escapar de Santiago y me 

gusto y así... Nosotros llegamos solos”  

(Entrevistada N° 4, Campamento “Manuel Bustos”) 

  

  La evidencia desde la información y forma de socialización de la toma, manifiesta 

que los sujetos se enteraron dentro de particularidades, vecinos, amigos, cercanos y 

familia. Se desmitifica la idea de un llamado colectivo de organización, considerando 

que solo en el Campamento “Esperanza 2011” se reconoce un proceso similar. 

  

5.1.2.4.        Sub Categoría: La toma como producción y reproducción histórica. 
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   El análisis pertinente desde esta categoría se basa desde la noción de que “el 

conocimiento acumulado por el que las sociedades transforman su ambiente construido” 

(Dimendberg, 1998; 20) permite que los sujetos asimilen su espacio territorial desde la 

memoria histórica. Posicionando desde Lefebvre el cual relaciona ciertas 

representaciones del espacio con determinados modos de producción acaecidos con el 

devenir histórico, “asimilando que las relaciones entre lo vivido, lo percibido y el 

imaginario son dialécticas, más que causalmente determinadas” (Harvey, 1997; 367). 

  Es en este sentido que mediante los relatos de algunos pobladores/as se devela la 

percepción desde lo cotidiano y que para Lefebvre es “el principal secreto del espacio 

de cada sociedad y está directamente relacionado con uso cotidiano: sus rutas de 

paseo, los lugares de encuentro”. 

  

“Y todo Forestal fue hecho de, de... a base de... de tomas de terreno”  

(Entrevistada N°7, Campamento “Parcela 11) 

  

“En Forestal se da el tema de que los hijos comienzan a toparnos más arriba, el 

terreno de más arriba, todo Forestal ha sido toma desde siempre” 

(Entrevistada N° 16, Campamento “Parcela 11”) 

  

“Me acuerdo, porque prácticamente Chile todo ha salido de toma y no, y Viña del Mar 

lo mismo, Viña del Mar todas las poblaciones que son poblaciones, grandes 

poblaciones, poblaciones reconocidas, todas han salido de de campamento, primero 

en su tiempo fueron tomas, campamentos y después urbanizaron, se constituyeron a 

barrio”. (Entrevistada N°5, Campamento “Manuel Bustos”). 

  

  El habitus desarrollado por Bourdieu (2007) significa en que produce al individuo, 

le interioriza inconscientemente los valores y las reglas de la sociedad y del grupo social 

de pertenencia. Por ello, “el individuo actúa según lo que considera natural, evidente e 

instituido cuando en realidad lo hace de acuerdo a un habitus socialmente construido” 

(Bourdieu, 2007). A partir de lo anterior, es posible decir que para los pobladores/as el 

situarse dentro de Forestal, es un proceso naturalizado de reproducción de tomas. 
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5.1.3. Categoría: El día de la toma. 

  Esta categoría se produce por medio de los relatos de los y las pobladores 

entrevistados, lo anterior en relación con los comienzos de producción social del espacio 

en el cual se comienza a gestar la colectividad en torno a un territorio. Esta producción 

del espacio está determinada en cuanto este pasa a ser producto de la construcción 

identitaria en torno a procesos fundacionales, por lo cual, el territorio pasa a ser 

campamento a partir de que es vivenciado y comienza a ser apropiado por los sujetos. 

  

  En ese sentido las prácticas y las expresiones que se producen en el proceso de 

instalación de los sujetos en la toma de terreno se basan en movimientos de apropiación 

en los cuales operan saberes históricos que se reproducen en el contexto material. Es 

por ello, que este proceso de “producción tiene un espacio que le es propio, por lo que 

la transición de un modo a otro engendra, a su vez, la producción de un nuevo espacio.” 

(Baringo, 2013; 117) 

  

  Lo anterior, en cuanto se comienza a desplegar el sentido de pertenencia en el 

campamento a través de condiciones culturales, económicas y políticas concretas, es 

por ello, que esta categoría presenta nuevas y viejas prácticas en torno a los procesos 

de instalación que van vivenciando los sujetos históricamente y que son condicionados 

también de manera histórica y estructural en una condición material determinante. 

  

5.1.3.1.  Sub Categoría: La limpieza como proceso colonizador. 

  Esta sub categoría se presenta en los relatos como el proceso por el cual las 

relaciones de trabajo se tornan en el espacio y territorio. Estas relaciones de 

colonización comienzan a realizarse en los primeros trabajos por transformar las 

condiciones materiales del territorio al cual llegan los sujetos. 

  

“Nosotros limpiamos nuestros peda... nuestros terrenos a mano... con azadón y todo 

eso”. (Entrevistado N°3, Campamento “Felipe Camiroaga”). 
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“Limpiar, desmalezar, limpiar troncos, buscar agua a la vertiente, era todo un tema” 

(Entrevistada N°16, Campamento “Parcela 11”) 

  

“Tenía que… venirme altiro... así que, a los pocos días, al otro día me vine a limpiar, 

porque era puro cerro, entonces vine a desmalezar lo que no correspondía y… todos 

los días trabajando un poquito, después de mi trabajo o el día que descansaba me 

venía”. (Entrevistado N°10, Campamento “Esperanza 2011”) 

  

  Además, la limpieza aparece como una etapa histórica por la cual los sujetos 

comienzan la colonización de los terrenos. Lo anterior, a partir del uso de recursos 

propios que van movilizando las acciones de limpieza, esto ya que se comienza desde 

un territorio que según los relatos podía estar en un punto natural, esto quiere decir, con 

sus medios naturales sin modificar, como podía estar intervenido desde el olvido y la 

basura. En ambos sentidos, el territorio se presenta como un territorio de nadie, por 

cuanto abandono se percibía. 

  

“Ya me había tomado ya tenía limpio todo este pedazo que está aquí toda esta parte 

de adelante tenía limpio de mitad de pieza hasta la reja hasta aquí, mis manos ustedes 

me la hubieran visto yo nunca había tomado una pala nunca había tomado cosas de 

trabajo así, había trabajado, pero en cosas de casa livianas y tenía las manos llenas 

con ampollas, con callos, todas rajás” 

(Entrevistada N°1, Campamento “Felipe Camiroaga”). 

  

“Cuando iban llegando mamás que se quedaban, cada una se preocupaba de estar 

limpiando su terreno, de ir viendo cómo cerraban. No es que tu vení a la toma y trai tus 

palos, bueno ahora si jaja, pero antes no po’, tú de a poco te ibas haciendo de la rejita, 

de los palitos, porque las mujeres limpiábamos todo, si acá todo esto era pasto, verde, 

todo verde” 

(Entrevistada N° 8, Campamento “Parcela 11”) 
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  Debido a esto, a partir de los relatos se puede inducir que la limpieza de los 

espacios se presenta como hito identitario, marcando sus orígenes en cuanto eran 

apropiados por los propios sujetos a través de las acciones que se desencadenaban en 

torno a la limpieza. Por lo tanto, la limpieza se presenta como el primer despliegue de 

sentido de pertenencia entre el sujeto y el territorio, por lo que se encuentra asociado 

con la preocupación del terreno mediante la producción del espacio propio. 

  

“Ese pedazo ya lo habíamos limpiado, lo limpiamos las veces que veníamos a reunión 

traíamos palas y limpiábamos ahí como pa’ tener más espacio pa’ ponernos ahí y 

algunos traían pisitos pa’ las reuniones ‘sentarse”. 

(Entrevistada N°1, Campamento “Felipe Camiroaga”) 

  

“La máquina se demoró como... una semana ¿No cierto? Porque limpio arriba y 

después para acá abajo...Después la gente empezó a arrendarla en forma particular. 

(…) primero se lotean los terrenos y después se... se van entregando los terrenos, 

todo loteado". (Entrevista Grupal, Campamento “Esperanza 2011”) 

  

  La limpieza también presenta en los relatos como el territorio es un espacio de 

producciones sociales y afectivas. Esto ya que se da en dos ámbitos, lo privado que es 

la limpieza del espacio por familia y lo colectivo que se presenta en los relatos la limpieza 

por el bien común de producir espacio para que lleguen más formas de habitarlo. En 

ese sentido, se demuestra con los relatos como la limpieza se presenta como una acción 

histórica por la cual el sujeto: accede al territorio, se conecta con el territorio, se relaciona 

en torno al territorio y materializa el territorio producido, también da cuenta de procesos 

de transformación de lo que sería el territorio como materia prima. 

  

5.1.3.2. Sub Categoría: El 10 x 20 como medida histórica. 

  Esta sub categoría nos presenta cómo a través de los relatos se puede indagar 

en la producción y reproducción de saberes históricos. Inicialmente los sujetos llegan 

por medio de informantes y decisiones familiares/colectivas a los territorios en los cuales 

se configurarán la toma de terreno. Sin embargo, a través de los discursos se puede dar 
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cuenta del sujeto histórico que presenta la toma de terreno, por lo cual, el 10 x 20 se 

presenta como memoria y acumulación histórica de los y las pobladores de la Comuna 

de Viña del Mar en torno a la urbanización autorregulada. 

  

“Le preguntamos a los chiquillos y dijo “sí señora esto es toma, tiene que tomarse su 

terreno” y con las ramas que ellos echaban y sobraban porque esto era puro monte yo 

hice un cuadradito aquí donde cabía la mediagua sin cachar nah’ y el cabro me dice 

“no señora se tiene que tomar el terreno y es de 10x20, 10 por allá o 20 por acá, usted 

lo tiene que ver”. 

(Entrevistada N° 8, Campamento “Parcela 11”) 

  

“Así que a medida que ibas llegando se iban instalando… eran todas las medidas de 

10x20”. 

(Entrevistada N°2, Campamento “Felipe Camiroaga”) 

  

  Por medio de los relatos citados, se da cuenta del proceso de instalación y como 

este luego del proceso de limpieza, procede a ser la regularización popular de los 

territorios significando a la misma con la medida del 10 x 20. En ese sentido según la 

Entrevistada N°8 el conocimiento de la medida era ya destacable, puesto a que 

corresponde a una acumulación histórica en los sectores de Forestal, también la 

Entrevistada N°2 da cuenta cómo progresivamente se va fundado la toma a través de 

la medida del 10 x 20. 

“Ellos por ya manejar todo lo que es la, el tema de construcción, entonces ellos se 

preocuparon muy bien de medir terrenos bien parejos, 15x15 o 10x20, depende fuera 

la situación que estaban muy en quebrada, y…  formar las calles, las calles principales 

y los pasajes”. 

(Entrevistada N°5, Campamento “Manuel Bustos”). 

  

“Primero se lotean los terrenos y después se... se van entregando los terrenos, todo 

loteado... en el fondo las reglamentarias, de 10x20… esas son las medidas para un 

terreno” 
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(Entrevista Grupal, Campamento “Esperanza 2011”) 

  

  Se induce que ante la falta de conocimientos teóricos en torno a la regularización 

de los terrenos se gesta la apropiación del 10 x 20 como una verdad, por lo tanto, se 

reconoce como una verdad social en común. También, esta memoria es funcional en 

cuanto se proyecta la futura vivienda en la apropiación y la permanencia de los sujetos 

en el territorio. 

  

“Es que lo legal son 10x20 (...) ya sabíamos que los terrenos eran de 10x20, que las 

calles eran maxi… mínimo 8 metros de ancho, más con la vereda y todo eso.” 

(Entrevistada N°12, Campamento “Esperanza 2011”) 

  

“Es natural en Forestal que sean los terrenos medidos en 10x20, uno sabe que el 

terreno que sigue mide 10x20” 

(Entrevista Grupal, Campamento “Parcela 11”) 

  

  Por lo que la medida del 10 x 20 también representa una forma de auto 

regularización en cuanto a la producción de los espacios en común. Por lo tanto, se 

producen dos maneras de acumulación histórica que se reproducen, desde un saber 

práctico en cuanto a la medida, y desde un saber histórico en cuanto a la memoria 

acumulada por medio de la reproducción del 10 x 20 como la medida que a futuro, 

proyecta la regularización de los terrenos. En síntesis, esta presenta un medio de 

seguridad en cuanto a la urbanización del territorio como “medida legal”, como también 

un símbolo de historicidad por el cual los discursos históricos en torno al 10 x 20 se 

fueron replicando desde el pasado al presente de las tomas de terreno en la Comuna 

de Viña del Mar. 

  

5.1.3.3.        Sub Categoría: La carpa como recurso y símbolo. 

  Esta sub categoría se presenta en la medida en que la memoria histórica de los 

y las pobladores entrevistados se refleja en su cotidianeidad en torno a la carpa y la 

materialización de la vivienda propia. Es por ello, que se presenta en los relatos cómo 
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la carpa fue el principal recurso de apropiación de los terrenos, también como símbolo 

histórico de las tomas en general, las cuales se van desarrollando a través de las 

condicionantes de la precariedad. 

  

“Antes era... se paraban carpas no más poh ¿Mm? Ahora no po’, ahora una persona 

llega y… limpio el sitio, en la noche puso los poyos, al otro día los paneles y se armó”. 

(Entrevistada N°5, Campamento “Manuel Bustos”). 

  

“Antes no, antes podían pasar semanas y la gente con carpa, con nylon, fogata, 

haciendo ollas comunes ¿Mmh? Porque venía… venía la fuerza pública, los echaba, 

se iba y después y volvían y ahora son tremendas grandes poblaciones” 

(Entrevistada N°5, Campamento “Manuel Bustos”) 

  

  En los relatos de la Entrevistada N°5 se destaca que en el período de 

densificación del Campamento Manuel Bustos las carpas se presentaban como el 

recurso por el cual las familias comenzaban a poblar el territorio. En ese sentido, el 

relato nos induce a cómo en Viña del Mar en los 90’ la carpa también era la opción de 

vigilia y resistencia ante las condicionantes tanto institucionales que podían desalojar a 

las familias, como de la vida material. En el relato histórico se revela cómo se fueron 

produciendo cambios cualitativos en la Comuna de Viña del Mar en torno a la 

materialización de viviendas a través de la carpa como primer recurso. 

  

“Armamos ese día como... 30 carpas, ese día dormimos como 30 personas aquí, en 

algunas dormían que eran amigas las señoras, otros no tenían carpa y dormían con 

otros ahí y eso” 

(Entrevistada N°1, Campamento “Felipe Camiroaga”) 

  

“Y armamos carpa y todo acá…hicimos un grupo (...) con las puras carpas, incluso 

otras sin carpa, así no más nos vinimos” 

 (Entrevistada N°12, Campamento “Esperanza 2011”) 
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  Asimismo la carpa es la primera materialidad que arman las familias que llegan 

a los campamentos, entendiendo de esta manera que la vida cotidiana en los 

campamentos. Las entrevistadas manifiestan que el uso de las carpas también podía 

ser un símbolo social de la precariedad que sufrían las familias. La entrevistada N°12 

demuestra que la carpa era un recurso mínimo con el que contaban los sujetos al llegar 

a los territorios. 

  

“Compre una placa para la carpa porque se pasaba todo donde el terreno era muy 

húmedo, entonces compre una placa y puse la carpa encima de la placa y compre 

maderas, y los palos y empezamos poh”. 

 (Entrevistada N°1, Campamento “Felipe Camiroaga”) 

  

Vivíamos.. hay gente que estaba en carpa y había una mediagua … Que ahí se 

quedaban los más chicos, guagüitas chicas.. ellos se quedaban ahí”. 

(Entrevistada N°11, Campamento “Esperanza 2011”) 

  

  Otra relación material se señala en torno a la carpa, y es la manera en cómo 

fueron progresando las familias en la construcción de viviendas alrededor de las carpas. 

También como señala la Entrevistada N°1 la precarización material se fue supliendo 

mediante lo iba requiriendo el habitar dentro de una carpa, esta forma cotidiana fue 

progresando históricamente en cuanto también fueron procesos familiares. Lo anterior, 

lo detalló la Entrevistada N° 11 en los que se anteponía a los niños y bebés, sujetos más 

pequeños para que se resguardaran en contextos más seguros como lo era la 

mediagua. 

  

“Cuando yo forme mi pieza la tenía sin techo, tenía todo y sin techo y tenía la carpa 

aquí poh si cuando hice esta pieza tenía la carpa aquí poh si yo me quede con la 

carpa aquí hasta cuando hice el techo, que desde que hice la pieza y que hice el techo 

pasaron como 2 meses o más porque había que juntar la plata y no la tenía como pal 

tiro” 

(Entrevistada N°1, Campamento “Felipe Camiroaga”) 
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“Nosotros llegamos a vivir en carpa. Al papa de los niños como que igual le encantó 

altiro el lugar (...) después nos faltaba el techo así que a dentro de la pieza armamos la 

carpa jaja.” 

(Entrevistada N°9, Campamento “Parcela 11”) 

  

  La construcción definitiva iba pasando por procesos en los que la carpa como 

vivienda se fue transformando en una capa de la misma. Esto en el modo por el cual la 

producción material de las viviendas culmina con la puesta del techo para terminar el 

uso de la carpa. Esto da a conocer como el recurso de la carpa operaba  como el 

símbolo de la trayectoria y de la permanencia de los sujetos en los territorios para la 

concretización de las viviendas. 

  

“Instalamos carpas, repartimos con las familias. Y así fuimos creciendo poco a poco, 

fuimos construyendo” 

(Entrevista Grupal, Campamento “Parcela 11”) 

  

  Además las carpas como se presenta en la Entrevista grupal forman una manera 

de operar, en cuanto a la coordinación y el uso del espacio. Por lo tanto, esta es un 

recurso de vigilancia que ocupan las familias para ir ocupando el territorio y así ir 

conformando los asentamientos autoconstruidos. 

  

5.1.3.4.        Sub Categoría: La primera noche y sus sensaciones. 

 

  Esta subcategoría emerge a partir de los discursos de los/as primeros/as 

pobladores/as en cada territorio de Viña del Mar, en función de las propias percepciones 

y experiencias, tanto a nivel familiar como colectivo, esto al encontrarse en un terreno 

aún forestado y encontrarse en completa oscuridad, sin luminosidad artificial al 

anochecer. Con la primera experiencia se mide el impacto de la pobreza y la precariedad 

que configura la estadía en el territorio, la cual puede o no haber estado considerada al 
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momento de habitarlo, pero que influye en la percepción del habitar en esas 

determinadas condiciones materiales.  

  

“Fue chocante porque yo no estaba acostumbrada, bueno yo creo que de todos los 

que llegan nadie está acostumbrado, pero al mismo tiempo fue divertido porque fue 

como eso poh, como estar de camping, como ver las estrellas” 

(Entrevistada N°9, Campamento “Parcela 11”) 

  

“Era súper complicado fue complicado, súper, súper complicado, yo que vivía en una 

casa como corresponde con todos los servicios básicos con todas las cosas y 

empezar a vivir aquí, la primera noche que pasé aquí me entumí de frío, fue horrible 

(...) Al principio era como una aventura, los chicos no tienen conciencia, al principio 

igual para nosotros” 

(Entrevistada N°8, Campamento “Parcela 11”) 

  

  Los primeros días habitando el territorio hacen alusión a un dia de camping y a 

la aventura de estar en esas condiciones, concibiendola de forma “temporal”, lo cual 

hacía de alguna manera, que la experiencia fuera más tolerable, pero aún con 

incomodidad de no poder distinguir nada y no contar con los beneficios que otorgada la 

electricidad, en este caso es la luz. Por consiguiente se vislumbran nuevos relatos al 

conflictuarse las necesidades materiales y la inaccesibilidad por falta de alguna red 

eléctrica. 

  

“Los primeros días fueron complicados…  porque a mí más me dolía que mi hija me 

pedía pan y yo no tenía pan en ese momento y adonde compraba, acá no habían 

negocios, había que bajar todo este cerro y caminar y caminar hasta encontrar un 

negocio  en la noche, no tener luz, la niña se me asustaba, lloraba”. 

(Entrevistada N°5, Campamento “Manuel Bustos”) 

  

  La entrevistada N°5 comenta acerca de esta experiencia en el primer momento 

de no tener electricidad. Ella enfrenta otra singularidad, pero que se puede ver 
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transversalmente en los campamentos: el llegar a habitar el territorio con niños/as, que 

muchas veces no entienden las el contexto ni el porqué , lo cual genera una 

complicación con su hija, ya que esta se ve expuesta y obligada a enfrentar un territorio 

desconocido. Es en esta línea que para las entrevistadas N°5, N°8 y N°9 de Manuel 

Bustos y Parcela 11 respectivamente, que pernoctar sin electricidad en sus 

determinados territorios con sus hijos, generando complicaciones al estar 

acostumbrados a acceder libremente a este servicio antes de vivir en la formación del 

campamento. 

  

  En síntesis, experimentar la noche sin electricidad u otros medios que generen 

luz, en un territorio desconocido, sin visibilidad y con niños/as fue una experiencia que 

marcó a los/as primeros/as habitantes, ya que enfrentar esto, sin redes de apoyo, 

recursos que otorguen de manera constante luminosidad genera inseguridad y temor, 

pero, por otro lado, desde este mismo escenario (el de necesitar electricidad), más 

adelante se articula como eje principal  y movilizador, por lo tanto, atravesar esta 

experiencia es fundamental para el inicio de entramado social. 

  

5.1.3.5.       Sub Categoría: El “así llegamos”. 

 

      Esta sub categoría definida como el “así llegamos” tiene la particularidad de los 

relatos a modo histórico de quienes llegan a los asentamientos en situación de 

precariedad. Por medio de las prácticas discursivas se puede indagar de manera 

histórica las prácticas y acciones que llevaron a cabo los pobladores que comienzan su 

llegada a los llamados campamentos. 

“La cosa es que la vecina me dice “caminemos pa’ allá y la cuestión”, y vi un terreno 

que me gustó y lo dejé marcado con unos tarros, con unas piedras, unas basuras. Se 

lo dije al papá de los chicos, vinimos como 2 días después y como pudimos, con unas 

ramas y todo, nos tomamos el terreno.” 

(Entrevistada N°9, Campamento “Parcela 11”) 

“Vinimos a conocer un día, me gusto el lugar y solo quería escapar de Santiago y me 

gusto y así... llegamos aquí, pero esto no era… solo había una huella, pero así 
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llegamos aquí y empezamos a construir…  Nosotros llegamos solos, pero ya existía 

una persona aquí y había una casita ya” 

(Entrevistada N°4, Campamento “Manuel Bustos”). 

“Después tomamos la decisión como familia y nos empezamos a venir, a tomar el 

terreno” 

(Entrevistado N°3, Campamento “Felipe Camiroaga”). 

     Como modo de inicio tal como lo describen los relatos citados, las personas pasan 

por un proceso de identificación previa a los terrenos en donde se van a asentar. 

Asimismo, llegan días antes a inspeccionar la calidad de los territorios como la visión de 

posibilidad de poder vivir en ellos. Esto se caracteriza por ser influyente en la decisión 

de llegada, puesto que es en estos terrenos en donde logran visualizar y proyectar su 

casa propia para mejorar sus condiciones de vivienda. 

     La existencia de huellas y de áreas habitables fueron también las que sirvieron para 

dotar de habitad los lugares que luego pasan a ser poblados por variadas familias.  

“Yo estaba en el trabajo y me llaman por teléfono y me dicen... eh, ¿te acuerdas que 

nos tomamos los terrenos hoy día? Porque viene el fin de semana largo y vamos a 

tener hartos días como para quedarnos ahí, y ya po’, ¿y a qué hora? A las 8 hay que 

estar en el terreno”. 

(Entrevistada N°1, Campamento “Felipe Camiroaga”). 

“Empecé a.... a correr la voz “Oye, sabí que nos vamo’ a tomar unos terrenos”, “Ya, 

ya”, empezó a llegar la gente y fuimos viendo los que realmente necesitaban y ahí nos 

empezamos a juntar, ya “Tal día nos vamos a juntar para ver como lo vamo’ a hacerlo” 

y ahí empezamos a hacer todo”. 

(Entrevista Grupal, Campamento “Esperanza 2011”) 

     Se puede indagar también que se forjan alianzas entre quienes están dispuestos y 

necesitan llegar a los terrenos. Por lo que por medio de reuniones empiezan a 

organizarse ciertos grupos de familias que se ponían de acuerdo y también fijaban 

quienes podían llegar a instalarse en los asentamientos.  

     De modo que comienzan las acciones organizativas para localizarse en cantidades 

de familias un mismo día para empezar con los trabajos de construcción de viviendas. 

Lo anterior, se pudo indagar que mejora el arraigo puesto que comienzan a llegar 



 
 
 

         
87 

 

personas con vínculos comunitarios trabajados lo que pudieron utilizar para proyectar 

los inicios de la acción de toma de terreno. 

 

“Cuando nosotros nos tomamos los terrenos fue en octubre eh… un fin de semana 

largo…  y entonces ahí tuvimos nosotros todos esos días pa’ tomarnos los terrenos, 

llegamos aquí un día viernes en la noche” 

(Entrevistada N°1, Campamento “Felipe Camiroaga”). 

“Organizamos con un grupo de vecinos… un día equis llegamos a las… 6 de la 

mañana y armamos carpa y todo acá… hicimos un grupo, como de 12 familias… para 

nosotros era... el horario en el que podíamos armar las carpas, pa’ que no se diera 

cuenta la demás gente de que... nosotros nos estábamos tomando el terreno”. 

(Entrevistada N°12, Campamento “Esperanza 2011”). 

“Empezamos o sea nadie conocía a nadie, pero un día llegaron y así sucesivamente y 

se fueron tomando los terrenos los demás”. 

(Entrevistada N°4, Campamento “Manuel Bustos”).  

“Como una semana antes de la pascua, 19 parece que fue... en Diciembre, 

entonces… y en una micro, a las 5 de la mañana, llegó la micro, nos subimos toos’ 

arriba de la micro y nos vino a dejar”.  

(Entrevista grupal, Campamento “Esperanza 2011”). 

“Aquí llegué en el ochenta y tanto, fui la primera persona que llego acá, llevo casi 28 

años acá”. 

(Entrevistado N°6, Campamento “Manuel Bustos”). 

 “Bueno, yo llegue acá en 1998”. “Llegamos en buen tiempo … llegamos... el... 6 de 

Diciembre del ’98 acá. Ya había muchas familias, no habían 6, habían 20-25 familias 

en esta calle de acá arriba”. 

(Entrevistada N°5, Campamento “Manuel Bustos”). 

     A consecuencia de las experiencias colectivas, se pudieron visualizar los medios 

utilizados en colectivo para la forma de llegada acordada. De esta forma un grupo del 

Campamento Esperanza 2011 conocidos como los fundadores, llega en una micro en 

una hora acordada para el despliegue territorial e instalación definitiva en carpas. 

    Mientras que se pudieron indagar de otras experiencias como en una parte del 

Campamento Felipe Camiroaga que llega en colectivo al lugar poniéndose de acuerdo 
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por medio de reuniones sostenidas anterior a la llegada en el mismo territorio. Es así 

como un grupo considerable de personas llega a instalarse en un fin de semana largo 

para comenzar la construcción y organización de viviendas al unísono. 

    Por otro lado, se identifica otra forma de organización que es la más particular, en las 

cuales a modo familiar se organizan para la llegada a los terrenos. Esta forma es la más 

general en las tomas de Viña del Mar, por lo que los núcleos familiares comienzan a 

poblar individualmente el Campamento Manuel Bustos el cual es el más antiguo y con 

mayor cantidad de casas de Viña del Mar. 

  

5.1.4. Categoría: El difícil proceso de la colectivización. 

  Esta categoría emerge de los relatos acerca de la unión de recursos dispuestos 

ante las diversas expresiones de la precarización en la cotidianeidad de las familias y 

las agrupaciones presentes en los Campamentos indagados. Producto de esta 

acumulación es que la capacidad de colectivización depende de “los recursos materiales 

(trabajo, dinero, beneficios específicos, servicios) y/o inmateriales (autoridad, 

compromiso moral, fé, amistad) disponibles para el grupo” (Della Porta & Diani, ;37) los 

cuales se irán presentando como sub categorías que forman parte de un todo. 

  

  Estos determinarían las formas y las intensidades de la producción del 

“Nosotros” como colectivo en los asentamientos precarios. Es por ello, que se presenta 

esta categoría como la correlación dialéctica entre las contradicciones que genera la 

vida material en los campamentos. Estas contradicciones emergentes producen que los 

sujetos pasen desde la individualización propia del neoliberalismo a la colectivización a 

partir del encuentro por superar las necesidades que genera la vida material en lo 

cotidiano. 

  

  Además, esta categoría emerge desde los discursos y la memoria histórica como 

punto de encuentro entre los factores que inducen a los sujetos a llegar a las tomas y la 

desnaturalización de los mismos a partir de la confluencia dialógica entre los habitantes 

y pobladores de los campamentos, quienes pasan a configurarse colectivamente en un 

territorio determinado. 
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  Es por ello, que los sujetos “construyen su acción mediante inversiones 

“organizadas”; esto es, definen en términos cognoscitivos, afectivos y relacionales para 

darle sentido al “estar juntos” y a los fines que persiguen.” (Melucci, 1990; 14) en ese 

sentido, la colectivización pasará a ser entendida como una fuerza que va en 

movimiento y que es producto histórico de los resultados de la interacción misma de los 

sujetos. 

  

5.1.4.1. Sub Categoría: La olla común y la fogata como punto de encuentro. 

  Esta subcategoría se presenta en los relatos como el eje principal por el cual 

nacían las acciones organizacionales principales. Es por ello que, tanto la olla común 

como la fogata son medios significativos por los cuales se cambia la visión individual 

para pasar a los procesos de configuración del “nosotros” en los relatos y discursos. 

Además, dentro de lo cotidiano se presenta como una dinámica en la cual las relaciones 

sociales se van tejiendo y produciendo la base del capital social del colectivo. 

  

“Se hacía una olla común al principio, participaban todas las familias, las 12 familias. 

Al centro, ahí fue donde llegamos y se hacía...ahí yo era la cocinera. Unos lavaban la 

loza, ayudaban a servir, habían hartos niños, a los niños se les servía primero, 

después los grandes, pero eso fue al principio”. 

(Entrevista Grupal, Campamento “Esperanza 2011”) 

  

“Empecé a decir que cosas podía hacer yo para cooperar para el momento de que nos 

tomáramos, por ejemplo, yo soy buena cocinera yo les dije podríamos hacer ollas 

comunes con todos los que nos tomemos, yo sé hacer pan les hago pan y les hago la 

comida”. 

(Entrevistada N°1, Campamento “Felipe Camiroaga”) 

“Nosotros tuvimos un comedor, una señora particular, ella nos traía la mercadería, 

entonces nosotros juntábamos la plata para la carne y las verduras. Cocinábamos 

entre nosotros, teníamos una pieza donde teníamos los fogones y todas esas cosas, 

pero no al principio” 
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(Entrevista Grupal, Campamento “Parcela 11”) 

  

  Esto permite conocer sus historias de vida y a través de la memoria, reconocer 

cuáles fueron los recursos de agrupación que dieron inicio a sus trabajos en conjunto. 

Además, se da cuenta cómo el discurso a través de los relatos fue cambiando 

transformando el “yo” en un nosotros, lo anterior en cuanto eran medidas concretas para 

resolver la necesidad básica como la alimentación y cómo, se organizaban, como lo 

relata la Entrevista Grupal del Campamento Esperanza 2011 en torno a ello. La 

agrupación se detalla en la manera por la cual se organizaban en primera instancia, 

teniendo los recursos humanos, y por otro lado, solventaron lo económico a través de la 

autogestión de recursos para alimentarse. 

  

“Nos poníamos con leña, hacíamos fogatas, hacíamos café y nos reuníamos con todos 

y los niños, con guaguas”. 

(Entrevista Grupal, Campamento “Felipe Camiroaga”) 

  

“Si nos reuníamos todos los vecinos en la noche, el vecino de aquí el vecino de aquí y 

de allá porque como no había luz era la instancia para conversar y hacíamos fogatitas, 

y llega el vecino de ahí. Se dio la instancia de conversar con los vecinos, “pucha y 

cómo lo vamos a hacer con esto” “cómo lo vamos a hacer con esto otro” “por la luz por 

el agua”, no podíamos colgarnos de la carretera porque recién se estaba construyendo 

por lo tanto no tenía luminaria, no había nada nada” 

(Entrevistada N°8, Campamento “Parcela 11”) 

  

“Porque si no teníamos luz en la tarde noche ¿Qué hacíamos? ¿Qué hacía en su 

casa? “Vamos a conversar con la vecina”, “hace frío, prendamos unos palitos” y 

llegaba la otra vecina y llegaba el otro vecino, “¿Hagamos una sede?” Hagamos una 

sede, “oye, hagamos un portón, mira como entran los autos”, hagamos un portón”. 

(Entrevista Grupal, Campamento “Esperanza 2011”) 
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  La fogata por su parte, permite que el lugar territorial el cual en sus inicios se 

presentaba como inhóspito genere una especie de refugio ante el frío de la noche y de 

iluminación ante la precarización material que se presentaba en los inicios de los 

Campamentos. Además a través de los relatos grupales se puede dar cuenta cómo ese 

espacio se formaba como reunión y convergencia de ideas que iban saliendo en las 

discusiones en torno al fuego. Las fogatas se presentan entonces como un espacio de 

toma de conciencia y de creación de proyectos comunitarios, presentándose también 

como una praxis por la cual definían objetivos permitiendo la articulación del tejido social 

en los campamentos. Por último, también era un medio catalizador de las expresiones 

que surgían por la frustración o la falta de equipamiento comunitario. 

  

“Se formó algo como familia, se conocieron acá y ahí nos unimos como familia, con 

fondos en la calle, haciendo comidas en las noches, almuerzo, tomando cafés, nos 

tapábamos con frazadas, nos ganábamos en la esquina”. 

(Entrevista Grupal, Campamento “Felipe Camiroaga”) 

  

  El relato de la entrevista grupal nos lleva a conocer de manera más explícita lo 

que significa la Olla Común y la Fogata para la creación de la colectivización en los 

campamentos. En torno a estas dos estrategias de sobrevivencia ante las condiciones 

sociales de precarización se significan vínculos comunitarios más afectivos en torno a 

la identificación del otro. También esta sub categoría nos induce a analizar cómo la Olla 

Común y la Fogata se expresan como estrategias en torno a lo político por lo cual son 

medios utilizados para la resistencia urbana y que esta se torne en la asociación popular 

y en un espacio dialéctico. 

  

“Éramos todos más unidos, hacíamos fogatas, bailábamos con una radio a pila.” 

(Entrevista Grupal, Campamento “Parcela 11”) 

  

“Antes como hacíamos ollas comunes, estábamos todos como más juntos (...) cuando 

nosotros llegamos aquí empezamos a hacer ollas comunes” 

(Entrevistada N° 11, Campamento “Esperanza 2011”) 
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“Cada uno trajo su cocinilla, después se echaba de menos comer juntos. Un día 

cocinaba uno y al otro cocinaba otra persona. Lo que más hacíamos, eran tallarines, 

porotos, lentejas, carbonada, pescado frito”. 

(Entrevista Grupal, Campamento “Felipe Camiroaga”) 

  

 “ahora todos se encierran en sus casas a ver tele, y antes a las seis de la tarde en 

invierno que estaba oscuro (…) nos juntábamos hacíamos fogata, y se creaban cosas” 

(Entrevistado N°10, Campamento “Esperanza 2011”) 

  

  A partir de lo señalado es necesario agregar que estas estrategias para la 

resistencia se terminan en cuanto se comienzan a solventar individualmente las 

necesidades básicas, como la creación de cocinas o la llegada de redes eléctricas más 

firmes. Sin embargo, los relatos nos señalan la importancia que tuvo la olla común y la 

fogata como espacios de convergencia. Según los relatos de la Entrevista Grupal del 

Campamento Felipe Camiroaga y Parcela 11 se presentaban como espacios de 

articulación que actualmente no existen, también las entrevistas individuales nos 

muestran la noción de pérdida de la unión comunitaria en cuanto se terminan de 

organizar estos espacios. 

  

  En síntesis, la memoria histórica de los pobladores entrevistados nos relata 

cómo a través de las condiciones sociales que se encuentran en los Campamentos 

surgen espacios de organización y articulación política para solventar necesidades 

básicas como lo son la alimentación y el abrigo. Además, estos espacios fueron 

funcionales como espacios de innovación territorial en cuanto creaban, re pensaban, 

reflexionaban y discutían acerca de su vida cotidiana y material, y cómo superar estas 

condiciones en colectivo, lo que refuerza el tejido social comunitario y los vínculos 

afectivos entre los y las pobladores de los Campamentos. 

  

5.1.4.2.  Sub Categoría: El sufrimiento y la angustia gatillante de la colectivización. 
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  Esta subcategoría se encuentra presente en algunos de los relatos, desde los 

cuales surge sufrimiento y la crisis. El sufrimiento surge al momento, generalmente, de 

asentarse en el territorio a ser tomado, lo cual significa pasar por la carencia de servicio 

y comodidades que se encuentran en sus viviendas anteriores, lo cual se tensiona y 

pone en crisis, es decir, que para los pobladores y pobladoras estos momentos los 

perciben como sacrificio. 

  

 Cabe señalar que el sufrimiento está categorizado como un “estado de aflicción 

severa, asociado a acontecimientos que amenazan la integridad (mantenerse intacto) 

de una persona” (Costa, 2016; 228), sin embargo, las citas de las personas 

entrevistadas, a pesar de las dificultades y los momentos de crisis desencadenados por 

el sufrimiento pudieron sobrellevar esta dificultad, generando un arraigo territorial, 

fundamentado en el sufrimiento, convirtiéndose este en un tipo de validador de la 

experiencia vivida. 

  

“No tener baño ..cuando uno quería hacer sus necesidades tenía que pescar un tarro, 

disculpando la expresión, y salir por ahí, entremedio de las matas ahí, porque no 

habían, no teníamos baños … entonces eso ya después, yo quería puro irme, noo, 

quería puro irme..” 

(Entrevistada N°5, Campamento “Manuel Bustos”). 

  

“Imagínate no teníamos donde hacer pipí ni nada, teníamos que andar detrás de los 

mismos pastos que habían por acá haciendo pipi poh entonces igual fue harto 

sacrificio y harto dolor, yo me la lloré muchas noches yo me la llore toda” 

(Entrevistada N°2, Campamento “Felipe Camiroaga”). 

  

  Las entrevistadas N°5 y la N°2 de los campamentos Manuel Bustos y Felipe 

Camiroaga respectivamente hablan acerca de cómo las dificultades en algo  básico, 

como lo es  acceder a un baño las hizo cuestionarse su decisión y darse cuenta del 

estado de precariedad en el que se encontraban viviendo. Ante ello, los momentos de 

crisis que sostenían también formulaba la reacción para pensar acerca de su situación 
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inicial y como sobrellevarla, esto da cuenta de que la vida en los campamentos también 

se fortalece en el arraigo que fueron produciendo los y las pobladores en cuanto a las 

emociones presentadas en el territorio en el que habitaban. 

  

“Y así empezó la historia de esta casa, me ha costado sudor y lágrimas de sangre” 

(Entrevistada N°1, Campamento “Felipe Camiroaga”). 

  

  La entrevistada finaliza su relato mencionando esta frase, que denota el proceso 

del esfuerzo por construir la vivienda, y lo que conlleva esto, como la inversión 

económica y de ajustes por levantarla, considerando que la falta de experiencia en 

construcción dificulta aún más el proceso, por lo tanto, el sacrificio luego de todo lo vivido 

para lograr tener lo propio . 

  

 “Era todo difícil pa mí, con jugo y pan, yogurt, galletas leche pal cabro chico y las 

velas poh, o linternas porque no teníamos luz, como un año y medio sin luz (...) la 

historia de la toma ha sido difícil, ha habido incendios, ha muerto gente también y el 

tema de la vivienda digna siempre fue pensado acá, no fue pensado para proyecto 

para afuera (...), no nos daban los créditos, no nos daban el agua, nos tuvimos que 

sacar la cresta para tener luz, hacíamos guardia para que no se robaran los cables, 

nuestros presupuestos de cable no eran menos de 500-600 lucas”. 

(Entrevistada N°9, Campamento “Parcela 11”) 

  

 “La inversión que se hizo económicamente también fue harta y emocionalmente... no 

sé, no era llegar y estar aquí, estar en la noche que no había nada, pa’ los que 

llegaron” 

(Entrevista grupal, Campamento “Esperanza 2011”) 

  

  La entrevistada N°9 releva las dificultades de habitar en condiciones materiales 

precarias en la  toma con niños/as, lo cual al momento de enfrentar las dificultades se 

deben considerar otros factores, como una alimentación lo más saludable, pero en las 

condiciones adversas que tuvieron que enfrentar. 
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  Desde la entrevista grupal de Esperanza 2011 es que concuerda con el relato 

de la entrevistada de Parcela 11, ya que ambas entrevistas revelan los altos costos 

económicos que hay que enfrentar en  búsqueda de réplica las condiciones materiales 

con las que vivían y como si las siguientes condiciones no hubiesen sido lo 

suficientemente adversas, enfrentar la escasez de ingresos y la falta de financiamiento 

no les deja muchas opciones para poder encontrar la manera de sobrellevar la situación. 

  

  Es por esto que, pensar en salir de esa situación sería la solución más esperable, 

ante las necesidades que atraviesan las familias, pero la llegada a estos espacios de 

toma generalmente son por una crisis previa, donde carencia y condicionantes de 

diversas índoles (monetarias principalmente) generan que las personas no tengan más 

opciones que adaptarse a estas situaciones, que con el tiempo, generan un arraigo en 

quienes las vivencian y se contra produce en experiencias percibidas como positivas y 

gratificantes, lo cual es analizado más adelante. 

  

“De irme, no sé, si me sale un departamento a lo mejor me voy, pero aquí yo voy a 

dejar tanto aquí.. recuerdo.. raíces… que lo que no sufrí antes.. lo sufrí ahora, hace 7 

años..”. 

(Entrevistada N°2, Campamento “Felipe Camiroaga”). 

  

“Me dan ganas de irme pero digo “pucha llevo más de 20 años de trabajando 

constante”, me han echado de la organización ¿cachai’ o no’?, me han vuelto a llamar 

y aquí estoy poh”. 

(Entrevistada N°8, Campamento “Parcela 11”) 

  

  Ambas entrevistadas hablan de la posibilidad de abandonar el territorio y 

establecerse en otros lugares. La entrevistada N°2 por un lado habla de irse a una 

vivienda definitiva y por el otro, la entrevistada N°8 habla de cómo el trabajo en su 

comunidad la mantiene aún en el territorio, por el sufrimiento vivido. Es por ello, que esta 

sub categoría es destacable puesto a que si bien se significa al sufrimiento como una 



 
 
 

         
96 

 

multiplicidad de afecciones que ocurren al interior de cada persona y que “genera 

usualmente desánimo, sensación de total impotencia frente a la propia vida y a aquello 

que le confiere sentido” (Costa, 2016; 228) el sufrimiento significado por las y los 

pobladores a través de sus relatos es considerado como validador y fortalecedor del 

proceso, el cual con sus matices, entregó experiencias que las fortalecieron el vínculo 

con su territorio. 

  

“El pasar de una población bien constituida y llegar ahí, era como deprimente, y había 

pasado algunos meses no más”. 

(Entrevistada N°7, Campamento “Parcela 11”) 

  

  La entrevistada del Campamento Parcela 11 recuerda lo complicado que fue 

para ella llegar a vivir a la informalidad, con todas las dificultades que ello conlleva y las 

emocionalidades de su experiencia de vivir en la informalidad.  Algunos ya tienen 

experiencias previas en estos territorios, como es el ejemplo de la entrevistada N°2, que 

con anterioridad había vivido en el Campamento Parcela 11 y al ver que no conseguía 

ninguna solución definitiva, optó por instalarse en otro territorio. 

  

“Yo llore mucho cuando vi que estaban construyendo los departamentos ahí en la 

esquina de la Parcela 11.. Por qué no espere un tiempito más..  no podía volver atrás 

si ya estaba hecho” 

(Entrevistada N°2, Campamento “Felipe Camiroaga”). 

  

  Y en la entrevista se refiere a que, después de instalarse en el Campamento 

Felipe Camiroaga podía ver como radicaban una parte del Campamento que habitaba 

previamente, mientras ella iniciaba del principio un difícil proceso , tal como lo 

mencionan en la entrevista grupal de Parcela 11. 

  

 “Fue fuerte al principio, porque había que trabajar como hombre, sacando ramas (...) 

Para nosotros, los primeros dos inviernos fueron terribles, a veces la ambulancia nos 

llevaba de ida, pero no nos traía de vuelta. Llegábamos con barro hasta arriba”. 
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(Entrevista Grupal, Campamento “Parcela 11”) 

  

  En síntesis, el proceso de instalación y construcción se convierte en situaciones 

de crisis para los pobladores y pobladoras entrevistadas al encontrarse con ambientes 

climáticos fríos y espacios territoriales principalmente contaminados y forestados, los 

cuales deben adecuarse para posteriormente comenzar a levantar las primeras piezas. 

No obstante, este proceso influye en el modo de relacionarse con la materialización de 

su territorio, vivienda y proyecto de vida, fortaleciendo los vínculos históricos por los 

cuales la afectividad y emociones pasan a un plano primordial. 

  

5.1.4.3.        Sub Categoría: La autogestión. 

  Esta sub categoría se produce a partir de los relatos de los y las pobladores que 

se entrevistan en la producción de datos. La autogestión se define entonces como la 

“base a la ocupación y/o apropiación, usando los medios de producción en beneficio de 

su conjunto.” (Montero, 2008; 227) lo cual puede ser llevado a cabo como un proceso 

colectivo, como con innovaciones individuales dentro de un marco de condiciones y 

recursos por los cuales sujetos se organizan en torno a una necesidad o proyección 

comunitaria. A través de las prácticas discursivas se puede dar cuenta de cómo se 

producían medios a fines para completar recursos materiales que les hacían falta. 

  

“Era para poner la luz, fuimos poniendo cuota mensual y organizamos platos únicos y 

hacíamos platos únicos y los salíamos a vender” 

(Entrevistada N°1, Campamento “Parcela 11”) 

  

“Sí, hacíamos peñas, hartas cosas … era para juntar fondos igual, porque había cosas 

en las que había que pasar máquina y… eso..” 

(Entrevistada N°11, Campamento “Esperanza 2011”) 

  

  De acuerdo a lo relatado por la Entrevistada N°1 y N°11 se destaca un punto 

importante ante la autogestión de las colectividades en los campamentos, estos detallan 

los procesos por los cuales tuvieron que juntar dinero para completar ciertas 
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necesidades que se producían en lo cotidiano. Esto quiere decir que tanto la producción 

de materialidades, como de construcción de su espacio se determinaba a través de un 

proceso por el cual autogestionan economía en forma colectiva. 

  

  Con respecto a lo anterior, es importante mencionar que basado en los relatos 

recogidos, se llevan a cabo generalmente actividades para producir recursos 

económicos y así generar proyectos autogestionados. La concepción de proyectos en 

estos casos se utiliza en cuanto son capaces las colectividades de plantearse una 

situación o materialidad a transformar. De esta manera, el plato único, las pollas, las 

rifas y las peñas aparecen comúnmente para recaudar los fondos destinados a la 

inversión en distintas problemáticas, en estos casos, la autogestión opera de manera 

popular, ya que se destaca, la reproducción de medios utilizados históricamente en la 

organización comunitaria para proyectar un bien común. 

  

“No teníamos eh... ducha con agua caliente entonces ¿Qué hice yo? Había una 

lavadora que tenía calefactor po’ entonces esa lavadora yo la colocaba en una tarima 

entonces en la mañana yo me levantaba y empezaba la lavadora, la llenaba de agua, 

la enchufaba y calentaba el agua así que los cabros se duchaban con agua calentita”. 

(Entrevistada N°8, Campamento “Parcela 11”) 

  

“Había gente super inteligente porque le echaban bolones entonces ellos me 

explicaban que en la medida que el pozo se humedecía estos bolones le iban 

haciendo peso y lo iban hundiendo más, entonces tú lo hacías de 3 metros pero al final 

del año era algo de 5 metros, porque el peso del bolón y la humedad lo comprimía”. 

(Entrevistada N°9, Campamento “Parcela 11”) 

  

  Asimismo, según lo relatado por las entrevistadas N° 8 y N°9 la autogestión de 

recursos, pasaba también por la innovación que tenían entre ellos. Es por lo relatado 

que se da cuenta cómo los procesos colectivos también producía un apoyo mutuo en la 

concreción de ideas frente a la utilización de recursos que tenían al alcance en los 

campamentos. Es por ello que la autogestión en los campamentos “permite la inclusión 
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y participación de actores sociales, generadores de articulación a partir del encuentro, 

coordinación, metas y avances junto a sus pares” (Montero, 2008; 227). 

  

  Con respecto a lo anterior, se manifiesta que estos procesos de articulación a 

partir del encuentro permitían que la experiencia de vivir en un campamento fuera una 

transformación de conocimientos para llevar a cabo la vida cotidiana. También es 

importante recalcar el componente dialéctico por el cual estos procesos son forma de 

transformar una condición material. Esto ya que a través del uso de la memoria y el 

conocimiento, esto ya que para la autogestión es posible que el “sujeto se maneje por 

conocimientos técnicos como populares.” (Montero, 2008; 229) 

  

 “Y con eso nosotros le demostramos a la autoridad que somos capaz.. y no queremos 

nada gratis (…) todo lo que ustedes pueden ver de plaza arcoíris, camino troncal, todo 

de plata de nosotros, aquí no hay plata de nadie, de gobierno, ni de municipio ni de 

nada”. (Entrevistada N°2, Campamento “Felipe Camiroaga”). 

  

“Haber conseguido el doble y el triple de agua, de lo que era en un principio y de lo 

que hay hoy en día que lo ha aportado la municipalidad … tuve que hacer un catastro 

de gente, cuánto consumía de agua, para poder demostrar que yo necesitaba más 

agua”. (Entrevistado N°10, Campamento “Esperanza 2011”) 

  

   En relación a lo relatado por la Entrevistada N°2 y el Entrevistado N°10 en los 

campamentos en donde la colectivización es más prominente, los medios afines se 

podían utilizar como objetivo de reivindicación propia para la demostración del trabajo 

autónomo. Asimismo, como se puede ver la autogestión es un “proyecto a mediano - 

largo plazo, quedando claro que los medios tienen que estar de acuerdo con los fines” 

(Montero, 2008; 230), estos medios son por los cuales el conocimiento popular se 

mezclaba con los conocimientos técnicos que fueron gestionando por ellos mismos, 

tanto como colectivo como sujetos. 
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  En estos relatos aparece también como la autogestión está dada para que las 

colectividades puedan producir procesos que los lleven a una organización dado a que 

en los campamentos la articulación de los sujetos se da en cuanto a la obtención de 

objetivos en común. En estos espacios dialécticos de constante superación de 

necesidades materiales la autogestión también se presentaría como “una expresión de 

la lucha y organización autónoma de clase”, es por eso que es social” (Montero, 2008; 

230) debido a que se utiliza como medio de articulación e interacción dialógica y de 

acción. 

  

5.1.4.4.        Sub Categoría: La toma, la barricada y las protestas por la obtención 

de servicios. 

  

  Dentro de esta subcategoría, los acuerdos colectivos se configuran desde la 

búsqueda de obtener servicios básicos primordiales para la cotidianidad de los 

pobladores y pobladoras, siendo un tránsito de procesos innovadores y muchas veces 

arriesgada, al decidir estrategias fuera de las normas legales establecidas. 

  

 Las instancias de decisión y cooperación colectiva reforzaron el tejido social 

comunitario, y esto repercutió en los vínculos afectivos entre los habitantes de cada 

campamento al mantener objetivos específicos para el trabajo desarrollado. 

  

  Tanto la electricidad como el agua mediante los relatos de los pobladores/as se 

determinan dos cosas: el agua como derecho y necesidad primaria y la luz como 

proceso movilizador pero desarticulador.  

  

  Dado el primer momento donde la necesidad es un factor motivante para la 

configuración colectiva, se destaca de los y las pobladores/as que el proceso denoto un 

grado de trauma en su vida cotidiana. 

  

 “Porque aquí antes…cuando no había luz, olvídate... toda la gente depresiva, porque 

los niños no veían tele, no veían nada, solamente ya a las 6 de la tarde”. 
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 (Entrevistada N°2, Campamento “Felipe Camiroaga”). 

  

“Fue una lucha terrible, éramos tres comités sin luz, mientras que los otros si tenían 

luz. Ahora, estamos conectados a un transformador municipal hace poco, con velas, 

con generador, el que tenía. O si no, a oscuras, fue un proceso difícil para nuestro 

comité.” 

 (Entrevista Grupal, Campamento “Felipe Camiroaga”) 

  

“En realidad todos, porque éramos hartos así que todos teníamos que ponernos si o 

si, si queríamos tener luz así que pucha nos salía caro pero no teníamos otra opción y 

había que hacerlo”. 

(Entrevistado N°6, Campamento “Manuel Bustos”) 

 

  A partir de estos puntos es que se crea la necesidad de los trabajos colectivos y 

procesos movilizadores, siendo la electricidad el servicio con mayor riesgo e impacto 

sobre los pobladores y pobladoras por significar una constante inversión económica 

familiar comprando el cableado necesario para las instalaciones a los transformadores 

y/o postes de luz, como también arriesgando sus propias vidas al realizar trabajos 

precarios. 

  

“Hacíamos guardia para que no se robaran los cables, nuestros presupuestos de cable 

no eran menos de 500-600 lucas, así que por familia eran 80-90 lucas mensuales, 

muchas mamás daban la plata del subsidio familiar pa pagar la cuota del cable, 

entonces dejaban de comprar azúcar, aceite” 

(Entrevistada N°8, Campamento “Parcela 11”) 

  

 “No había luz esos años, agua me pasó un vecino de más abajo, ahí empezamos con 

los años, después nos colgábamos al tendido eléctrico Chilquinta nos arrebataba el 

cable, los colgábamos del poste de allá de abajo más de 500 metros que perdíamos 

de clave, Chilquinta nos descolgaba y nos colgábamos de nuevo”. 

(Entrevistado N°6, Campamento “Manuel Bustos”) 
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 “Igual al principio nos colgamos, con la luz. Llegó un grupo de niños universitarios y 

dijeron “Ya, colguémonos” y se empezó a comprar todo lo que es materiales, con las 

primeras casas. Y nos venían a descolgar, entonces había muchas veces que 

estábamos 5, 6 meses sin luz.” 

(Entrevista grupal, Campamento “Esperanza 2011”) 

  

 “Nos colgamos de la carretera, había un vecino que era como el chispita y dijo “si 

hacemos una conexión de la toma a la carretera, cruzando la carretera” o sea con lo 

que es el riesgo, “hay un poste que tiene un transformador y esto”, todo eran términos 

nuevos para mí, y “hagamos plata” y listo, todos haciendo plata y que se yo, vendimos 

completos y compramos una cantidad enorme de cable, y este compadre hizo el 

enganche y los primeros que tuvieron fueron las casas de adelante, de la avenida” 

(Entrevistada N°9, Campamento “Parcela 11”) 

“Necesitamos $20.000 mil por familia para poder comprar cable” y si una familia no 

ponía la plata no tenía la opción de tener luz, porque todos nos estábamos 

sacrificando por lo mismo” 

 (Entrevista grupal, Campamento “Parcela 11”) 

  

  Una vez que era obtenida la electricidad para el campamento, se veía satisfecha 

la necesidad familiar y son los mismos habitantes de los campamentos quienes 

señalaron un antes y después dentro de lo colectivo. 

  

Esta relación de la falta de electricidad con el encuentro colectivo, fue ya analizado 

durante la primera noche de llegada al territorio, la tecnología por su parte, contribuyó a 

volver a sus casas significando la desarticulación de interacción social. Lo que conlleva 

a que la luz es una apertura de los límites informáticos que ocasionaron que la 

comunidad se individualizara. 

  

“Llegó la luz y la gente se individualizo, empezaron a ver tv, se quedaban más en sus 

casas (...) el agua fue una maravilla que llegará a la casa” 
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(Entrevista grupal, Campamento “Parcela 11”) 

  

“Porque igual ahora como que cada uno vive en su casa (...) Donde llegó la 

tecnología  llegó la luz, hay teles, computadores, hay de todo mientras esté dentro de 

su casa”. 

(Entrevista grupal, Campamento “Esperanza 2011”) 

  

  A pesar de esto, se destaca que, para las familias y los vecinos, la electricidad 

fue un hito importante en sus procesos de estadía y logro de objetivos al modificar sus 

estilos de vida previos a las instalaciones eléctricas y un posible mejoramiento en la 

calidad de vida y seguridad colectiva. 

  

“Eso era increíble, volver a mirarnos la cara, pero en la noche y no de día, y fiesta 

mierda y una vecina tanto zapatear le rompió el piso a la otra vecina jaja y fiesta 

mierda, y después cada familia iba comprando su cable y el caballero hacia la 

conexión” 

(Entrevistada N°9, Campamento “Parcela 11”) 

  

  “Sí no tenias luz era como que se acababa el mundo entonces es un tema importante 

para la gente, antes estabas un ratito con luz y se cortaba o salir en la noche a pedir 

luz, y ahora ya con esto se quedó como más resguardado, tanto las casas, como para 

que no se te cuelgue, y la seguridad también”. 

(Entrevistado N°3, Campamento Felipe Camiroaga) 

  

  Junto con esto, en el proceso de idear estrategias sobre la obtención de servicios 

por la demanda colectiva aparecen las movilizaciones y estrategias de presión mediática 

para tensionar a aquellos actores que inciden en la obtención de ciertos servicios, como 

es, el agua. 

  

 “Cuando... nos tomamos la calle cuando nos faltó el agua.. y en el.. discurso que se 

leyó ahí, porque... vino la tele ... se estudió para ver que vamos a decir .. Nosotros 
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estábamos... ¿Cuánto? Dos meses sin agua, y cuando nosotros nece.. “lo que dice 

salud es esto y nosotros no tenemos agua hacen dos meses … y eso dio resultado, 

porque unas dos horas.. tres horas.. el camión del agua estaba acá … Era la única 

forma de que nos trajeran el agua” 

(Entrevista Grupal, Campamento “Esperanza 2011”) 

  

“Llevábamos 10-12 días sin agua y todas habíamos ido a la muni, así que decidimos 

tomarnos la carretera, no lo habíamos ni organizado y ya había un grupo de vecinos 

que se lo había tomado, llamaron a la Daysi pidiéndole por favor que no se tomaran la 

carretera, pero les dijo “esta vez no tuve nada que ver” jaja, y esa vez fue la cagá 

porque nos tiraron bombas lacrimógenas, le pegaron a los vecinos, quedó la cagá, 

hubieron detenidos…” 

(Entrevistada N°9, Campamento “Parcela 11”) 

  

“Avisábamos a la muni que después de esperarlos horas y horas nos íbamos a tomar 

la carretera, llamábamos a la prensa, hacíamos cagazo más 1, un viernes de hecho 

que entraba o salía mucha gente, la cosa era hacer daño, vimos la logística de eso, y 

dejamos la pura cagá, llegaron de la tele de la región, el compadre de La Estrella y 

venía una caravana de camiones de agua, pero ya teníamos quema de neumáticos y 

todo” 

 (Entrevistada N°9, Campamento “Parcela 11”) 

  

“Hubo un tiempo, como quince días que no nos venían a traer agua, ahí nos sacaron 

la cresta. Ahí fue cuando secuestramos el camión de agua en el pasaje” 

(Entrevista Grupal, Campamento “Parcela 11”) 

  

  En función de dichas necesidades, los vecinos lograron articular diferentes 

soluciones para suplir temporalmente la necesidad de agua de los cuales se destaca el 

uso de, grifos, mangueras, camiones y vertientes. 
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 “Conseguir el agua, al principio no había, había que ir a los grifos, cruzar al frente, que 

se iba a los bomberos, que se pagaba un flete por traer agua y la pagaban entre los 

vecinos (...) después una señora se consiguió un pilón de agua de 1.000 litros, que 

estaba aquí al frente”. 

(Entrevista Grupal, Campamento “Esperanza 2011”) 

  

“Con el agua nunca tuvimos problemas porque tiramos manguera de acá abajo de la 

otra calle, no era presión alta, pero teníamos agua buena y la luz se colgaba de calle 

Huasco, la gente tiraba cables, claro que un día sí, un día no, pero andábamos con los 

cables pa arriba y pa abajo” 

(Entrevistada N°4, Campamento “Manuel Bustos”) 

  

“Empezamos juntos, como vecinos, a ver que hacíamos, el agua se encontró arriba de 

un cerro, una manguera, plancha amarrada con alambre, estaba entremedio de toda la 

mugre.” 

(Entrevista Grupal, Campamento “Esperanza 2011”) 

  

“Una vecina hizo un paro, se juntaba agua porque era agua relativamente limpia y de 

ahí saca agua para lavar la loza, los pañales, para lavarse uno y así empecé”. 

 (Entrevistada N°8, Campamento “Parcela 11”) 

  

  El agua, según lo relatado, también significó sacrificios a nivel familiar y colectivo, 

en este sentido, obtener agua para diferentes actividades cotidianas no resultaba 

inaccesible ni peligroso, como fue con la electricidad, sin embargo, no dejaba de 

dificultar acciones habituales como bañarse o lavar ropa. 

  

“No tenía agua si yo quería lavar la ropa de los chiquillos tenía que meterlos en 

mochila y acarrear a la casa de mi mamá, el Alonso que tenía 8 años se iba con 

botellas al colegio pasaba donde mi mamá y se traia 20 litros de agua en la tarde y mi 

marido, mi compañero también se traía 20 litros del trabajo y teníamos que pasar el 

día con 40 litros de agua fresca digamos”. 
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 (Entrevistada N°8, Campamento “Parcela 11”) 

  

“No muchos entregaron sus casas, así que se iban a bañar allá, después volvían; el 

agua teníamos que ir a buscarla, la sacábamos de ahí del grifo.. los niños los metían 

ahí a dentro de un.. de un.. de unos canastos que tenían, de esos que eran de Santa 

Isabel y ahí nos bañábamos” 

(Entrevistada N°12, Campamento “Esperanza 2011”) 

  

“Habían vecinas que se bañaban ahí mismo, estaba el pilón ahí, había que con tarros 

llevar a la casa el agua, entonces llegaba “permiso, me voy a bañar, miren para otro 

lado” y se bañaba ahí”. “O se ponían a lavar la loza, todas comadriando ahí”. “Todos 

ahí esperando el turno para lavar los platos, todos ahí, en la calle”. 

(Entrevista Grupal, Campamento “Esperanza 2011”) 

  

“El camión del agua llegaba hasta la cuadra de más allá, del otro lado, nosotros 

sentíamos que llegaba el camión del agua y partíamos todas las viejas pah’ allá con 

balde con bidones a pedir que les dieran agua”. 

(Entrevistada N°8, Campamento “Parcela 11”) 

  

  Cabe señalar que las manifestaciones respecto de exigir los servicios básicos, 

aparecen como descontento e insatisfacción  hacia lo institucional, al ser ilusionados 

falsamente por recibir ayudas hacia el territorio, incumpliendo lo prometido. Esta lógica 

de depender de un “otro” para recibir agua y electricidad, tensiona las relaciones entre 

pobladores y Estado hasta el día de hoy, lo que lleva a sus dirigentes y dirigentas 

a  articular nuevas tácticas a través de nuevos medios, como es la televisión y actores 

sociales. 

  

“Daysi sabía que si iba a quedar la cagá ya tenía los contactos listos, éramos muchas 

dirigentas pero solo René, Daysi y yo sabíamos que hacer, lo hicimos cuando 

llevábamos 3 años aquí cuando la muni agarraba de dejar de mandarte agua” 

(Entrevistada N°9, Campamento “Parcela 11”) 
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“Ahí pensamos que hacimos pa que les duela y ahí fuimos tejiendo el piscinazo desde 

diciembre… nosotros queríamos funar el festival y dijimos “no va a tener mucha 

relevancia, mejor el piscinazo” y ahí fuimos y nos tomamos la municipalidad primero 

(...) la tuvimos todo el día sin que pudieran atender público…  pero, nosotros nos 

organizamos, meditamos para hacerlo. Estábamos todos de acuerdo, porque fue feo lo 

que hicieron, nosotros teníamos la esperanza de que diciembre íbamos a pasar la 

navidad con luz” 

(Entrevistada N°1, Campamento “Felipe Camiroaga”) 

  

  En síntesis, la obtención dentro de cada campamento por recibir agua y 

electricidad resultaron los momentos de unión colectiva y de participación activa al 

interior de los territorios al obligarlos a decidir en conjunto sobre las soluciones factibles 

que podrían comenzar a ejecutar para su rápida gestión y tramitación. Estas primeras 

articulaciones colectivas comienzan a darle sentido y contenido a la identidad colectiva. 

  

5.1.5.    Categoría: De la Identidad Colectiva. 

  

  Esta categoría emerge desde los discursos como una forma de análisis de la 

configuración del sujeto social que es poblador de los campamentos de Viña del Mar. 

Además, surge como categoría de análisis acerca de las características subjetivas que 

configuran una identidad colectiva, las cuales, se van relacionando entre sí conformando 

el todo identitario. 

  

  En ese sentido la identidad colectiva “es un proyecto que se despliega bajo 

condiciones culturales, económicas y políticas concretas. La identidad siempre es 

histórica”. (Díaz, Guerrero & Pérez, 2007; 107) es por ello que se presenta esta 

categoría como el movimiento por el cual se procesa dicha identidad. Ante ello, es 

posible añadir que este “se construye en el proceso de interacción social que recoge y 

elabora elementos del pasado, lo reubica y le da un sentido coherente con el presente 

y el futuro”  (Díaz, Guerrero & Pérez, 2007; 107). 
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  Este proceso está dado por la capacidad de los sujetos de producir 

particularidades en torno a la realidad material, en configuración con la interacción social 

y la desnaturalización de condiciones sociales existentes. Asimismo, a diferencia de la 

colectivización, es que el conjunto de praxis da el sentido identitario, el cual pasa por el 

reconocimiento del otro y lo materializa en ciertas prácticas que comienzan a definir el 

colectivo a través de inmersiones emocionales que hacen que los sujetos se 

reconozcan. 

  

  Es por ello, que la identidad no es una característica “inmutable ni pre - existente 

a la acción, por el contrario, es a través de la acción que ciertos sentimientos de 

pertenencia se refuerzan” (Della Porta & Diani, 2011; 130) por lo que hay distintos 

condicionamientos que producen que la identidad colectiva reduzca los riesgos 

asociados a la precarización en la cotidianidad dentro de los Campamentos. 

  

5.1.5.1. Sub Categoría: De la necesidad y la solidaridad. 

  Esta sub categoría surge a partir de los relatos de los/as pobladores/as, al 

referirse a la solidaridad habiendo tomándose el terreno (y considerando las diversas 

carencias materiales colectivas a las que se ven enfrentados). La solidaridad vista desde 

la colectividad, habla acerca de la “capacidad de los actores para compartir una 

identidad colectiva (esto es, la capacidad de reconocer y ser reconocido como parte de 

la misma unidad social)” (Melucci, 1999; 42), por lo tanto, esto se puede ver reflejado en 

los siguientes relatos. 

  

“Los camiones paraban afuera en la carretera y entre todos los vecinos que 

estábamos entrabamos el material, de quien fuera, no importaba si era mío o el de al 

lado, tenía que ir y ayudar para que pudieran construir las piezas, las casas que son 

hoy en día”. (Entrevistado N°10, Campamento “Esperanza 2011”) 

  

“Me trajo una cantidad de latas, algunas servían de techo de hecho, esta pieza y la 

cocina tiene esas latas si todavía están y el cierre perimetral toda con esas latas y 



 
 
 

         
109 

 

muchas latas las di, porque dije “pa que me voy a quedar con tanta lata yo si hay 

vecinas que necesitan”, entonces yo deje latas ahí a un lado y les puse ahí “se 

regalan” y el caballero me dijo lo que no ocupe usted lo vende si poh y le dije no poh si 

usted me lo está regalando como no lo voy a regalar, así que lo regale” 

(Entrevistada N°1, Campamento “Felipe Camiroaga”) 

  

“Yo me quedaba tres noches acá, yo les cuidaba a ellos los materiales y cuando me 

tocaba irme a descansar unos días, ellos me ayudaban a mí, y nos ayudábamos a 

hacer cambios, se hacía con mallas de construcción, esas naranjas, era un pedazo no 

más, él también dormía en su camioneta, vivía con su mamá, su esposa y su hija, 

había que cortar a mano, y para que entrara un auto, hicimos una L, se abrió ese 

tramo para que pudiera entrar”. 

(Entrevista Grupal, Campamento “Felipe Camiroaga”) 

  

  El entrevistado N°10 menciona cómo a partir de la construcción de sus viviendas 

los/as vecinos/as se unían para mover los materiales y construir en sus terrenos, y por 

otro lado, la entrevistada N°1 habla que regalaba el exceso de material para quienes 

necesitara y no buscaba una retribución monetaria con ellos. Ambos relatos se articulan 

en torno a la construcción de viviendas y cómo a partir de la solidaridad se puede 

reconocer el momento en colectivo que atraviesan; al igual que en la entrevista grupal 

del Campamento Felipe Camiroaga, en la cual se apoyaban mutuamente, cuidando sus 

materiales para la delimitación de sus terrenos y la construcción de sus viviendas. 

  Esta permitirá el robustecimiento del tejido social, a partir de la empatía y la 

ayuda en todo tipo de situaciones presentes en lo cotidiano de los/as sujetos/as. Ejemplo 

de ellos es lo siguiente. 

  

“Nos organizamos, hacíamos guardia, las que nos quedábamos en la toma, las 

mujeres, salían ustedes 2 y otras 2 nos quedábamos con sus hijos para que ustedes 

mientras hicieran ronda por el sector para ver si entraban hombres que no 

conocíamos, después en la tarde las que llegaban de la pega y así, nosotros hacíamos 

guardia” 



 
 
 

         
110 

 

 (Entrevistada N°9, Campamento “Parcela 11”) 

  

  La entrevistada N°9 habla acerca de cómo a partir de la organización lograban 

articular un sistema de seguridad interna, cumpliendo con rondas para verificar el 

territorio que estas habitaban, a partir de turnos, unas cuidaban a los niños y niñas, 

mientras las otras aseguraban el perímetro, resguardando la seguridad por medio del 

apoyo de la comunidad y para la comunidad, esto solo se puede lograr a partir de “La 

capacidad de los actores de reconocerse a sí mismos y de ser reconocidos como parte 

de una unidad social”. (Melucci, 1999; 38) como parte del entramado social. 

  

“Es el sentido comunitario de vivir acá en el campamento, esta mucho el tema 

solidario, si al vecino le pasa algo, todos ayudan, es como el gran cambio que hay”. 

(Entrevistado N°3, Campamento “Felipe Camiroaga”) 

  

  El entrevistado N°3 reconoce que por el hecho de vivir en el campamento está 

presente el tema de la solidaridad a partir de las necesidades que son generadas por 

habitar en campamentos, como se muestra a continuación: 

  

Cada vez que se quemaba la casa de alguien, llegaban todos a ayudar, todos con 

baldes de agua, justo se quemaba algo a veces, pero no había agua. Eso complicaba 

las cosas”. 

(Entrevista grupal, Campamento “Parcela 11”) 

  

  La solidaridad a nivel de campamento producía una activación casi instantánea 

a partir  del tejido social al tener que enfrentar la. necesidades, ya que este es “Integrado 

de acción en el que convergen, de manera más o menos estable, muy diferentes 

significados, fines, formas de solidaridad y organización” (Melucci, 1999; 41) o al menos, 

eso es lo esperado cuando se comparte una misma organización (y como fue en los 

casos anteriores), pero una de las entrevistas presenta una diferencia de las otras. 
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“No no, no había mucha solidaridad en ese tiempo.. y todavía. Si un vecino está 

haciendo una casa la hace no más, y el otro pasa mirándolo “¿Cómo está vecino? Que 

le está quedando bonita” y listo, sería. O sea, en esa parte los vecinos no.. no les 

gusta meterse con otra persona, porque son todos muy así de.. su metro cuadrado”. 

(Entrevistada N°5, Campamento “Manuel Bustos”) 

  

  En un primer momento cuando otros sujetos/as se organizaron y colectivizaron 

en torno a la construcción de sus viviendas, según el relato de la entrevistada N°5, no 

fue así en el campamento Manuel Bustos, esto puede ser consecuencia del proceso de 

individuación y la fallida organización, imposibilitando o dificultando los “canales para el 

agrupamiento” (Melucci, 1999; 41), la colectivización, el fortalecimiento del entramado 

social, desencadenando la falta de solidaridad. 

  

  Los campamentos presentan diferentes procesos, por lo tanto, como se exprese 

la solidaridad a partir de las necesidades que se generen dependerá de las 

particularidades de cada territorio y su orgánica interna. 

  

5.1.5.2. Sub Categoría: La subjetivación del sujeto poblador. 

  Esta subcategoría engloba la subjetivación como “organización emergente en un 

entramado de relaciones, como identidad provisoria en constante devenir” (Giaccaglia, 

Méndez, Ramírez & otros, 2009; 144). Ya que desde los discursos de los pobladores y 

pobladoras, la identidad colectiva a partir de la interacción social durante los procesos 

de lo cotidiano de la toma, influyó en las concepciones de riqueza sobre la experiencia 

a nivel personal como colectivo, esta riqueza está dada en cuanto se habla de los 

procesos por los cuales tuvo que pasar el sujeto individualmente y en colectivo, 

superando etapas de precarización dadas por el contexto de informalidad en los que se 

encontraba en sus comienzos, considerando que “la capacidad de sentir placer 

originado en la reflexión sobre las formas de las cosas (...) expresa no sólo una finalidad 

de los objetos sino también una finalidad del sujeto en su relación con la forma de los 

objetos.” (Kant, 1951, s/p) 
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 Es en este sentido que se reconocerá que “ahora los sujetos se definen menos 

en función del Estado y más en virtud de sus relaciones con el mercado" (Mata, 2002; 

65) al relacionar los progresos positivos y sensaciones de logro, con lo material dentro 

de la lógica del mercado y dicho cambio re configura al sujeto estando situado 

históricamente en su territorio.  

  

“Pero estoy conforme, estoy contenta, no me falta nada, ahora solo la casa, pa mí y pa 

todas las viejas, lo único que me falta, conseguir la casa, más que nada tener los 

servicios básicos, yo fui feliz en esto, sin tener los servicios básicos, el agua había que 

pagarla como corresponde, la luz también, pero el alcantarillado es fundamental, todos 

tenemos pozo”. 

(Entrevistada N°8, Campamento “Parcela 11”) 

  

“Sabemos con qué vecinos contamos y con los que no, eso es lo mejor de vivir acá, 

porque empezamos de cero, no como nuestros padres, no teníamos nada”  

(Entrevista Grupal, Campamento “Felipe Camiroaga”) 

  

  Asimismo, es posible señalar que "la ciudadanía comenzó a nombrar, un modo 

específico de aparición de los individuos en el espacio público, caracterizado por su 

capacidad de constituirse como sujetos de demanda y proposición en diversos ámbitos 

vinculados con su experiencia". (Mata, 2002; 66). Justamente a esto es lo que las 

pobladoras asocian como enriquecedor, asociado al ingenio y astucia usada de manera 

individual para lograr concretar su asentamiento y que en consecuencia genera sentido 

identitario a nivel colectivo. 

“Creo, porque lo que se vivió aquí fue muy bonito, muy enriquecedor, tonce dejarlo 

no…(...) al final era un encanto, habían hartas cosas difíciles, cosas que uno entendía, 

cosas que jamás había vivido pero para mi era genial” 

 (Entrevistada N°9, Campamento “Parcela 11”) 
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“Una toma dura un rato, tiene derecho a expresarse y listo, pero hay que ser 

inteligente (...) la necesidad la puede con la inteligencia. El que quiere ser pobre se 

puede quedar así o ingeniárselas” 

(Entrevista Grupal, Campamento “Parcela 11”) 

  

“Es mucha enseñanza, es una experiencia que te crea más carácter, más temple, más 

resistencia a más cosas, y ocupai mucho la inteligencia emocional, saber conversar 

con las personas, sacar el estrés y frustración de las personas y de a poco vas a 

prendiendo sin tener los estudios, pero vas aprendiendo a cómo reaccionar frente a 

algunas situaciones, es entonces enriquecedor ser dirigente de un campamento 

(Entrevistado N°3, Campamento “Felipe Camiroaga”) 

  

“Es como ser militante de la parcela 11, soy militante del partido y también de la 

parcela 11, es que cada una de la vieja que hay acá, he sufrido mucho con las viejas 

que han muerto.” 

(Entrevistada N°8, Campamento “Parcela 11”) 

  

“Hubo un tiempo en el que no ganábamos nada, hacíamos pura presencia, pero lo 

pasábamos bien” 

(Entrevista Grupal, Campamento “Parcela 11”) 

  

  Finalmente se sostiene mediante esta subjetivación del sujeto poblador “se dota 

de existencia pública a los individuos visibilizándolos ante los demás y permitiendo 

verse-representarse ante sí mismos” (Mata, 2002; 66) 

  

“Por eso para la gente se le hace fácil hablar de la toma pero no saben nada, vivir en 

una toma igual es una experiencia enriquecedora” 

(Entrevistada N°9, Campamento “Parcela 11”) 
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“Mi experiencia.. ay.. me encanta.. o sea.. para contarla cuando este viejita, cuando 

quedábamos llenos de barro, eh.. pucha, pasaron tantas cosas aquí bonitas que una 

paso… entretenidas, se llovía la casa..”. 

(Entrevistada N°11, Campamento “Esperanza 2011”) 

  

“A pesar de todo, lo pasamos bien. Yo estoy feliz en mi casa, no tengo nada que decir, 

pero a veces recuerdo, por lo menos que rescato de todo eso, es que los chiquillos de 

allá se siguen juntando, ellos dejaron ese lazo, se siguen juntando los niños” 

(Entrevistada N°7, Campamento “Parcela 11”) 

  

  A partir del análisis se identifica un momento de crisis, esfuerzo y sacrificio, antes 

y durante la llegada a la toma  y que, se re configura en una idea de riqueza tanto 

personal como colectiva, ya que los dota de identidad y legitimización dentro de sus 

propios territorios, rescatan cada logro y conocimientos que pudieron adquirir. El sujeto 

evoluciona dentro de su espacio y ya no se ve dentro de la precarización. Hoy se 

reconoce como un sujeto de demanda en colectivo. 

  

5.1.5.3.        Sub Categoría: La organización formal como respaldo “El comité” 

  

  Esta sub categoría se gesta en los relatos de principalmente, las entrevistas 

grupales y aquellas realizadas a dirigentas y dirigentes de los campamentos 

entrevistados. La organización formal se presenta como Comité de Vivienda, estos 

según la normativa vigente se formaliza bajo el decreto de ley 19.418 que regula las 

organizaciones comunitarias y las Juntas de Vecinos. 

  

 Esta ley es por la cual se pueden acceder a los beneficios de cada municipio, 

entregando el deber de organizarse formalmente, mediante estatutos, directivas, e 

inscripciones. En relación a lo expuesto por las y los entrevistados, esta es una medida 

que forma una base por la cual son visibles ante la ley y el municipio de Viña del Mar. 
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“nosotros quisimos hacer todo legal, para comité, cosa que, si llegaban a sacaros o 

algo, íbamos de decir que estábamos dentro del comité y que nunca habíamos sido 

tomados en cuenta”. 

(Entrevista Grupal, Campamento “Esperanza 2011”) 

  

“Nosotros tenemos ahora un respaldo con personalidad jurídica. El otro grupo que se 

resto de  la agrupación siguieron trabajando solos, de hecho, están trabajando solos 

por su cuenta” 

(Entrevistada N°5, Campamento “Manuel Bustos”) 

  

  Según lo relatado en la entrevista grupal del campamento Esperanza 2011 se 

expone cómo en el proceso de fundación del campamento se establece la prioridad de 

llegar con la inscripción formal de quienes comenzarán a habitar el territorio privado 

dado a que este medio legal les permitiría un respaldo ante posibles desalojos, también 

significa una ofensiva para interpelar a quienes les desalojaran. Asimismo, la 

entrevistada N°5 relata que el proceso de llegar a ser comité de vivienda significa un 

respaldo jurídico por el cual se podían organizar en comunidad. 

  

“Después ya la gente empezó a llegar a, llegar a, llegar a llegar, a unirse a otros que 

manejaban un poquito más la información de comité o de cómo ser dirigente, hasta 

que en el ’99 se formó el primer comité … Y en el ’99 fue la primera vez que se sacó 

personalidad jurídica y de ahí empezó a trabajar el comité respaldado por ese 

documento”. 

(Entrevistada N°5, Campamento “Manuel Bustos”) 

  

“La toma fue el 12 de agosto del 2011, y se constituyó en el 2013, coincidió justo en la 

fecha de la toma, ahí sale, en el timbre. Comenzamos con personalidad jurídica en el 

2013, pero comenzamos a trabajar antes, mucho antes como comunidad para lograr 

todo, costo que el municipio nos aceptaran, pero no podían negarnos la personalidad 

jurídica” 

 (Entrevista Grupal, Campamento “Felipe Camiroaga”) 
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  El establecimiento de comités de vivienda, se presenta en el relato de la 

entrevistada N°5 como un conocimiento anterior que muchos tenían, estos reflejaban la 

importancia de entrar en el medio formal como dirigentes, así sentían que su trabajo 

colectivo era legítimo y estaba respaldado por el papel que los identificaba como comité. 

Cabe señalar que a partir de la entrevista grupal el Campamento Felipe Camiroaga los 

procesos orgánicos podían funcionar de manera distinta según los grados de 

organización interna que podía tener cada sector en colectivo. 

  

 Además, la constitución de los colectivos en los campamentos como comité re 

significa sus trabajos en los territorios. Lo anterior, dado que este tipo de respaldo les 

significaban la aceptación institucional que buscaban, y esta aceptación también 

mediaba con el reconocimiento público y formal acerca de su situación de irregularidad, 

como se expone para los sujetos significaba “existir” para la institución, por lo  que se 

induce, que anterior a ese proceso se sostenían sentimientos de invisibilización 

institucional. 

  

“me fui quedando hasta que hicimos elecciones con ministro de fe, con votaciones y 

con todo ese cahuín alguien aquí dijo hay que ir a la muni, primero, porque tenías que 

constituirte como comité, tener personalidad jurídica, que yo fui las primeras veces que 

oí de eso, entonces “¿Cómo pa’ qué sirve la personalidad jurídica?”, era como pa 

tener un respaldo y hacerte en cierta manera comité de allegado legal, reconocido. 

Fuimos a pedirle a esta mujer, nos constituimos” 

(Entrevistada N°9, Campamento “Parcela 11”) 

  

“Lo primero que comenzamos a hacer fue ir a presentarnos al municipio, en el área de 

campamentos, que nos conocieran quienes éramos los nuevos dirigentes, que 

queríamos trabajar con ellos, que queríamos soluciones … Esa fue la primera tarea, 

que el campamento fuera visibilizado y reconocido por la región. Y eso lo logramos, yo 

creo que nos demoramos como 2 años”. 

(Entrevistado N°3, Campamento “Felipe Camiroaga”) 
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  En síntesis, dentro de las percepciones que se captaron en las entrevistas, se 

sitúa la posición del comité de vivienda como posibilidad de apertura orgánica ante la 

institucionalidad. Cabe mencionar, que es a partir de los relatos que se da cuenta del 

sentimiento de invisibilidad que sostenían los y las pobladores de campamentos. Ante 

lo cual, el comité también refleja la soberanía organizativa y formal que tenían las 

colectividades de sus territorios a pesar de estar situados en contextos de informalidad 

o en contextos de territorios privados, por lo que era medida de visibilización de la 

demanda por la vivienda propia, así respaldo y reconocimiento institucional. 

  

5.2 Segundo Nivel: Análisis Deductivo 

 

     En este apartado se presenta lo que resulta desde el segundo nivel de análisis, el 

cual es el análisis deductivo. Este se presenta a partir de las referencias a la teoría 

sustantiva desde el marco teórico antes desarrollado.  

 

     Por lo que se dará a conocer, el análisis deductivo que se direcciona a partir de lo 

postulado en los objetivos específicos de la investigación, articulando estos al marco 

teórico. 

 

 5.2.1. De la articulación e interacción (inicial) de las acciones colectivas en el 

proceso de fundación de los asentamientos en situación de precariedad en la 

comuna de Viña del Mar. 

 

     Este objetivo específico se manifiesta a partir de los relatos producidos en las 

entrevistas a los primeros pobladores de los campamentos. Es posible analizar que esta 

articulación e interacción inicial puede darse a través de diversos procesos que se 

generan en contextos determinados, esto quiere decir, que tanto la articulación como la 

interacción están dadas en un momento histórico y dado bajo condicionantes, las cuales 

comienzan a formularse en los relatos como parte de un todo accionario. 

 

     La articulación entonces será entendida como la “interacción de los actores, donde 

se definen las oportunidades y los límites de su acción” (Melucci, 1999; 63) por lo tanto, 
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en lo que respecta el objetivo es la indagación acerca de cuáles fueron las interacciones 

que definieron oportunidades de acción colectiva en los campamentos. En ese sentido, 

“los actores colectivos “producen” entonces la acción colectiva porque son capaces de 

definirse a sí mismos y al campo de su acción” (Melucci, 1999; 14) por medio de la 

articulación e interacción. 

 

     Se encuentra un componente inicial de las acciones colectivas, el cual es por medio 

de la articulación de redes informáticas. Estas redes son por las cuales la “ información 

circula rápidamente a través de redes interpersonales, compensando al menos el 

acceso limitado a los medios de comunicación.” (Della Porta & Diani, 2011; 131). Por lo 

cual, la interacción inicial no se genera como proceso inmediato de una acción en 

colectivo, sino como un componente de articulación primaria. 

 

   De esta manera, la articulación e interacción inicial de las acciones colectivas se llevan 

a cabo por medio de interacciones previas al momento de llegada a los Campamentos. 

Por un lado, se puede dar origen a una configuración colectiva mínima anterior a la 

llegada y así “la definición que construye el actor no es lineal sino que es producida por 

interacción y negociaciones, y algunas veces por diferentes orientaciones opuestas” 

(Melucci, 1999; 69). Pero por otro lado, esto denota que las interacciones pueden darse 

de manera informática, como llegar entre acciones individuales y colectivas al mostrarse 

movimiento en los sectores territoriales, por lo cual la visualización de esta 

manifestación genera la interacción visual del asentamiento con el sujeto que inicia el 

campamento. Es preciso integrar que la interacción entre los sujetos es por donde se 

comienza a figurar el agente social que opera en los asentamientos precarizados. 

 

“Una dirigenta vecinal, la Sara Bernal de acá abajo y me dijo “mira, yo estuve haciendo 

campaña porque era demócrata cristiana esta señora, estuve haciendo campaña para 

allá arriba y hay una toma, se están tomando los terrenos”.  

(Entrevista N°8, Parcela 11) 
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“Conoció a un señor que trabajaba con él y vive acá abajo y a nosotros ya no nos 

alcanzaba para arrendar, para pagar arriendo, entonces él le sugirió de por qué no se 

hacía una casa aquí”  

(Entrevista N°4, Manuel Bustos) 

“Fué mi esposa quien optó por tomarse el terreno, a ella le dieron el dato así que ella 

es quien toma la iniciativa…”  

(Entrevista N°3, Felipe Camiroaga) 

 

     Dado los relatos recogidos en la producción de datos, se pudo deducir que en la 

historia de los campamentos de Viña del Mar se producen diversas formas de 

interacción y articulación inicial en la fundación de las tomas. Estos relatos nos reflejan 

cómo se notifica por medio de un tercero la opción de llegar a los territorios. También 

da cuenta acerca del proceso reflexivo que significa a la interacción inicial como el 

impulso para la reacción de llegar a fundar sus viviendas en el campamento, puesto a 

que esta interacción inicial configura la posibilidad de llegada. 

 

“Empezamos a reunir más vecinos, igual empezamos a juntar más gente, a reunir más 

gente. (…) a amigos, empezamos a preguntarles si es que necesitaban, si querían 

irse, porque igual solas no nos podíamos venir y ahí se empezaron a meter más 

familias y para que... se hizo todo lo que se tenía que hacer po’, se hizo el papeleo, 

todo y después nos vinimos”  

(Entrevista Grupal, Campamento “Esperanza 2011”). 

 

“Los terrenos nosotros empezamos a mirarlos y verlos si se podían tomar en junio del 

2011 y nos juntábamos y reuníamos, eh… hacíamos como reuniones, nos 

organizábamos”  

(Entrevista N°1, Campamento “Felipe Camiroaga”). 

 

     A partir de lo discursivo emergen también, las particularidades de cada sector, estas 

particularidades son importantes de reflejar puesto a que la producción social de cada 

espacio derivó desde acciones en concreto que eran diferentes según el contexto. Es 

por ello, que se pudo deducir que si bien, anteriormente se dieron casos históricamente 
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estudiados de acciones colectivas al momento fundación de campamentos en Chile, en 

Viña del Mar la generalidad de casos demostraba cómo la llegada es un proceso 

individual y luego colectivo.   

     Esto se traduce en que surgen casos relatados en los que pequeños grupos de 

sujetos (de entre 3 a 12 familias) llegan a los territorios de manera conjunta, forjando 

una articulación previa a la llegada más organizativa. En esos casos la unión cuantitativa 

de pobladores se puede identificar como la interacción en la que “la forma organizada 

de la acción es la manera mediante la cual el actor colectivo busca darle una aceptable 

y duradera unidad a ese sistema” (Melucci, 1999; 14). Es por ello que se encuentran 

vestigios de acciones colectivas iniciales en los procesos de fundación de cada 

campamento. También, es posible señalar que a través de estos, se organizan los 

sectores internamente, por lo que, en la historia de fundación de cada uno es posible 

identificar quiénes fueron los primeros pobladores y pobladoras. 

 

     Estas articulaciones e interacciones, por lo tanto, tienen el fin de definir las 

interacciones del proceso de fundación como “aquellas relacionadas con los fines de la 

acción (el sentido que tiene la acción para el actor)” (Melucci, 1990; 14) y aquellas 

relacionadas con la resistencia urbana, puesto a que “la producción de acciones 

colectivas requiere la mediación de las capacidades cognitivas de los actores 

individuales.” (Chihu & López, 2007; 131) este movimiento dialéctico permite la síntesis 

de diversas formas de significar la realidad llevando a cabo procesos de interacción 

resultantes de factores en común. 

 

“Entonces fui a conversar con las personas. En ese momento estaba la Olaya, el día 

domingo hacían reuniones en la calle, así que fui, me enteré de que debía hacer, y no 

decir quienes nos informaron”   

(Entrevista Grupal, Campamento “Parcela 11”) 

 

“Nosotros comenzamos en la calle a reunirnos, por ejemplo, Natalia, ella trabajaba, 

venían los fines de semana a limpiar el terreno, y nosotros empezamos a reunirnos, a 

organizarnos, para formar una comunidad”  

(Entrevista Grupal, Felipe Camiroaga) 
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“Por un amigo llegué acá y llegué ahí, y me hice una pieza chiquitita como de 250, no 

alcanzaba ni ser de 3x3 y ahí me vine para acá, me dijeron ahí te podí quedar”  

(Entrevista N°6, Campamento “Manuel Bustos”). 

 

     Es por esto que los procesos de interacción y articulación inicial son los que resultan 

a partir de que “las oportunidades y restricciones para la ejecución de una acción 

colectiva no existen por sí mismas, sino que deben ser definidas por los actores 

sociales.” (Chihu & López, 2007; 131). Dado lo anterior, es que estas interacciones se 

configuran en el territorio en “donde se relacionan diversas condiciones humanas, donde 

se producen los sujetos y en donde también se transforman las relaciones sociales de 

forma vital.” (Téllez, 2010; 18) de esta manera se va configurando un actuar colectivo 

por medio de la interacción del tejido social que va poblando los campamentos. 

 

     Debido a lo anterior el sujeto histórico de estos asentamientos va fundando el 

campamento a partir de las reproducciones sociales que se gestan en la articulación 

con otros pobladores. En ese sentido, la configuración de la fundación en los 

campamentos se relaciona fuertemente con la acumulación histórica acerca de las 

maneras de construcción autogestionada. Es posible también visualizar cómo la unión 

de factores estructurales que condicionaban la fundación de campamentos se relata en 

las entrevistas realizadas. En ese sentido, la articulación inicial surge también como 

respuesta a las condicionantes Estatales y del Capital. 

 

“Unas arrendaban, otras vivían de allegados, otras... todas así, la otra nunca pagó 

arriendo, le quedó debiendo a la señora”.  

(Entrevista Grupal, Campamento “Parcela 11”). 

 

“Hay mucha burocracia, hay personas que, si eres independiente, no puedes postular 

a créditos, subsidios, nada. Si soy de la construcción, a ellos los contratos se les están 

renovando cada tres meses, nunca esa gente podrá postular a algo, porque piden 

mínimo seis meses de antigüedad en el trabajo”  

(Entrevista Grupal, Campamento “Felipe Camiroaga”). 
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“Ahí fue también donde nosotros nos dimos cuenta que, en ese tiempo trabajaba 

solamente mi marido, de que el sueldo… ganaba cuanto 120.000 mil pesos y en 

arriendo eran 80, 70, más la luz, el agua, los gastos básicos... no nos alcanzaba, con 

una niña de 6, 7 años, en el colegio... entonces por eso decidimos venirnos para acá… 

empezamos acá a construir.”  

(Entrevistada N°6, Campamento “Manuel Bustos”) 

 

“Con el sueldo del momento, si no tenía ningún ahorro, no me alcanzaba pa ahorrar, 

yo vivía peso a peso porque tenía que pagar luz, agua, eeh arriendo, comprar las 

cosas de las niñas pal colegio. Yo era papá y mamá, soy todavía papá y mamá de mis 

hijas” 

(Entrevistada N°1, Campamento “Felipe Camiroaga”) 

 

     A partir de los relatos se demuestra que el análisis de las interacciones en los 

procesos fundacionales, también debe realizarse de manera en que los factores 

estructurales intervienen en la forma por la cual la articulación de la acción es un 

resultado y no un sistema que inicia desde un punto cero, de esta forma, los procesos 

de fundación se dan por interacciones colectivas resultantes de condicionantes 

presentadas en los relatos, como el allegamiento, el arriendo continuo, la economía 

familiar, y la falta de oportunidades de acceso a la vivienda. Lo anterior da cuenta de 

cómo “la subjetividad de los actores entra en juego también en el sentido de que los 

actores individuales deben organizarse entre sí para formar la acción colectiva.” (Chihu 

& López, 2007; 131). De esta manera la interacción y articulación sólo es posible 

mediante la relación de la totalidad histórica que influye en la configuración de un sujeto 

prestó a la fundación de los campamentos, en ese sentido, la interacción colectiva inicial 

se da en la manera de referirse al otro, como un sujeto con particularidades en las que 

el otro es capaz de reflejarse también. 

 

5.2.2. De las estrategias y los recursos de las acciones colectivas en el proceso 

de fundación presente en los discursos de sus líderes/rezas. 
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      De acuerdo al objetivo mencionado es que se da al análisis de las estrategias y los 

recursos que se manifestaron en las acciones colectivas en el proceso por el cual se 

comienza a fundar cada campamento. La unión de conocimientos históricos adquiridos 

por medio de los relatos de los líderes y las liderezas de cada campamento contemplan 

la noción de estrategia que tienen los y las pobladores de cada asentamiento en 

situación de precariedad. 

 

     Por consiguiente, es necesario determinar que la unión “entre la estrategia y la táctica 

es una relación entre el todo y la parte.” (Harnecker & Uribe, 1973; 17) esto en cuanto 

desde las nociones teóricas contempladas, las manifestaciones o luchas colectivas 

mediante la acción colectiva “se da en los distintos niveles de la sociedad (económico, 

ideológico y político), entre los grupos explotadores y los grupos explotados.” (Harnecker 

& Uribe, 1973; 19). Entre ello es también de importancia la relación dialéctica que se 

torna en los recursos y medios utilizados por los pobladores de campamentos en su 

cotidianidad. 

 

     Cabe destacar entonces que estas nociones conllevan un proceso orgánico en el 

cual la acción colectiva presenta una articulación política por la cual la estrategia es la 

elaboración de una acción determinada con previo análisis dado un contexto material y 

una condición que se quiera transformar. Es por ello que el resultado de las mismas 

debe comprender “si éste correspondió a la situación real y si permitió avanzar y 

modificar el plan inicial de acuerdo al análisis de la experiencia.” (Harnecker & Uribe, 

1973; 17), en ese sentido se destaca que a “lo largo de la historia, las sociedades se 

articularon en torno al ciclo entero de los recursos que alimentan cada sistema viviente 

(materia, energía e información)” (Melucci, 1999; 65). En este caso, se analizan las 

estrategias en el período posterior  a la llegada por el cual se forma la organización 

interna en pos de objetivos en concreto, para comenzar a materializar las viviendas y 

guiar los recursos colectivos hacia una condición a transformar mediante la acción, esta 

condición es la no propiedad de vivienda propia y sus derivados son, la precarización 

urbana, la pobreza urbana y las necesidades básicas propias de la vida material. 
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“En las primeras reuniones fue organizarnos en el tema agua y en el tema de la 

seguridad, porque las mismas chicas que llegaban los fines de semana, las chicas 

venían a apoyarnos, aquí de repente caminaba cualquier cosa y entraba gente que no 

la conocíamos, y carabineros nunca vio nuestra seguridad porque éramos toma”. 

(Entrevista Grupal, Campamento “Felipe Camiroaga”) 

“No había luz, entonces había una persona que dio la idea de colgar a la vía del palo, 

teníamos luz de noche no más. Y después autorizaron y tuvimos luz todo el día, para 

no tener problemas con los incendios y todo eso. Entonces, el tema era que nosotros 

nos colgábamos y la carretera nos descolgaba y así nos llevamos todo el tiempo, se 

transformó en un riesgo” 

(Entrevista Grupal, Campamento “Parcela 11”) 

 

      La posibilidad de cambio de sus condiciones de los pobladores que comienzan a 

fundar estos asentamientos se producen a través de las estrategias en acción colectiva, 

a través de su discurso se puede destacar que los procesos organizacionales pasan a 

discutir las principales problemáticas que tenían en común como colectivo para 

establecer medios de acción por los cuales se movilizaban sus recursos. Ante ello, 

Melucci (1999) destaca el sistema de acción mediante se puede definir una estrategia, 

entre ellos están las metas de la acción, los medios utilizados y el medio ambiente 

donde tiene lugar la acción. Cabe destacar que las instancias de discusión y acuerdos 

sobre soluciones colectivas dentro del territorio, se daban durante las noches, 

recordando que estos durante su fundación (varios meses post llegada) se encontraban 

sin alumbrado artificial en sus casas y compartían fogatas al término del día. 

 

“Paso que aquí contratamos a un topógrafo que empezó a topografiar, la isla está, así 

como embudo, el terreno no queda cuadrado, cuando fotografiaron, se dieron cuenta 

que iba a costar mucho. En relación al trabajo en equipo, lo que más se pidió fue 

orden en relación a todo” 

(Entrevista Grupal, Campamento “Felipe Camiroaga”). 
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“En un principio fue venirse, que ahí también hubo una organización de las familias 

fundadoras... el venirse, el después organizar... eh... “esto van a ser calles, estos van 

a ser terrenos” 

(Entrevistado N°10, Campamento “Esperanza 2011”) 

 

      Las estrategias de delimitación de los terrenos figuran como un proceso por el cual 

se fundan los campamentos. Estas estrategias de delimitación están conformadas por 

la manera en la cual dotan de ordenamiento al espacio territorial. Lo anterior, tiene 

importancia en cuanto las estrategias de resistencia política se materializan en la 

apropiación del territorio, así “las características propias de cada lugar son importantes, 

y su remodelación física y social así como su organización territorial son armas para la 

lucha política” (Harvey, 2012: 174). 

 

“fuimos a medir las calles de una población normal po’ y de ahí sacamos “Ah, son 7 

metros”, lo que yo quiero saber es quién dijo “Ya, esto es calle” o que el portón esté 

ahí y no más allá” 

(Entrevista Grupal, Campamento “Esperanza 2011”) 

 

“Cuando empezamos a cercar rejitas en los terreno era obligación de todos hacer 

antejardín (…) las calles súper definidas, los terrenos bien definidos y todo limpio, todo 

limpio, nosotros vivimos en la toma pero somos personas, somos personas y hay que 

ser limpios, que vivamos en el cerro no cambia las cosas y aquí es donde más 

tenemos que demostrar que somos personas, que no somos callamperos” 

(Entrevistada N°9, Campamento “Parcela 11”) 

 

“Todas las casas debían tener árboles y plantas, por obligación” 

(Entrevista Grupal, Campamento “Parcela 11”) 

 

“Entonces ellos se preocuparon muy bien de medir terrenos bien parejos, 15x15 o 

10x20, depende fuera la situación que estaban muy en quebrada, y... formar las calles, 

las calles principales y los pasajes”. 

(Entrevista N°5, Campamento “Manuel Bustos”) 
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      Dado esto es que la regularización popular de los campamentos generan un orden 

político por cuanto los pobladores de manera organizada producían ciudad, además 

esta producción del espacio es una estrategia de resistencia en cuanto, las conformaban 

en un sentido ordenado y con reglamentos que venían desde la memoria histórica 

asimilando también, cómo construir en la informalidad urbana asentamientos en el 

margen de lo regular y que si llegara el momento en el cual se les diera propiedad del 

suelo, sus viviendas y construcciones estuvieran dentro de la normativa legal y no 

tuviesen que mover nada. 

 

“Los nombres de las calles altiro partieron con eso, por ejemplo, aquí le pusieron “Bella 

vista” porque los primeros vecinos que llegaron aquí encontraron muy linda la vista, 

preciosa ¿Ya? Entonces por eso le pusieron “Bella vista”... y creo que aquí en el 

pasaje “Los álamos” había un álamo en esos años y quedó como pasaje “Los álamos”, 

más arriba “Nuevo reencuentro” ¿Por qué le pusieron así a ese pasaje? Porque ahí en 

esas ca... pasaje arriba, no había sede, no había nada... y la gente tenía sus casitas 

muy así... chiquititas todavía y con cosas, no había como juntarse 20, 30 personas, 

nos juntábamos todos en la calle… Ahí teníamos el encuentro de todo”. 

(Entrevistada N°5, Campamento “Manuel Bustos”) 

 

      En esta configuración de estrategias “toda acción es resultado de voluntades 

diversas, con distintos grados de intensidad, de conciencia, de homogeneidad con todo 

el complejo de la voluntad colectiva” (Gramsci, 1970; 30), por lo que cuando se utilizan 

estrategias de delimitación en los campamentos “cada grupo social procede y se 

relaciona con su espacio urbano de una manera dialéctica, poniendo en práctica su 

“habitus” en la producción del espacio” (Ezquerra, 2013; 117). Lo anterior se ve relatado 

en que las familias que llegaban a los asentamientos se organizaban en torno al objetivo 

de configurar un espacio que fuese óptimo para la futura producción de ciudad 

regularizada. Estas configuraciones además están ligadas a estrategias que utilizaban 

según su hábito cotidiano. 
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“nosotros igual pedíamos el papel de antecedentes y todo eso para poder hacer la 

toma (...) para que no llegara cualquier persona... porque siempre se dice que a las 

tomas llegan pura gente delincuente, que los delincuentes, los drogadictos y cosas por 

el estilo” (Entrevista Grupal, Campamento “Esperanza 2011”) 

 

 “También el tema del silbato yo lo vi en las noticias, que en Santiago, no recuerdo la 

comuna, los vecinos se habían organizado y tenían un silbato por pasaje y cuando 

nosotros ya empezamos a funcionar como comité hicimos cuota $700 por familia y 

empezamos a comprar silbatos” 

(Entrevistada N°9, Campamento “Parcela 11”) 

 

“Sabemos con qué vecinos contamos y con los que no, eso es lo mejor de vivir acá, 

porque empezamos de cero, no como nuestros padres, no teníamos nada” 

 (Entrevista Grupal, Campamento “Felipe Camiroaga”). 

 

      En los discursos también se aprecia cómo utilizaban los recursos que tenían para 

movilizar estrategias de seguridad y protección en sus espacios. Estas atravesaban por 

diversas tácticas, las cuales contemplan el uso de materiales articulado a la 

organización social para el cuidado de pertenencias, de niños y niñas, además de 

establecer una red informática por la cual se formulaba una estrategia orgánica en torno 

a la seguridad de las calles y ante los posibles rastros de delincuencia, por lo tanto, se 

establecen límites comunitarios acordados. Esto se ocasiona debido a que su contexto 

material históricamente “obliga por una parte, y sobre todo en la primera fase, a 

establecer un aparto de defensa frente a una eventual agresión policial, por otra parte, 

impulsa a crear un sistema propio de prevención y represión de la delincuencia” 

(Rosenman, Valencia & Olguín, 2016; 37) 

 

     Ante ello, la existencia de nociones en común establecía el campo de posibilidades 

de acción en cada campamento, por un lado, la existencia de conocimientos previos 

acerca de normativas, y por otro lado, el rol de cuidado que se atribuye a la producción 

de vida en comunidad generan límites informáticos por los cuales operan los colectivos 

en los campamentos. Asimismo, la presencia de imaginarios sociales en torno a la vida 
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en campamento influía en la configuración de un sujeto que tenía presente 

constantemente que el orden y la seguridad eran importantes ante la percepción de 

gente externa al campamento. 

 

 “Yo le dije que yo no vivía aquí en la toma y el gallo me dijo “¿Y a quién estamos 

demandando?”, “Ni idea, yo soy la presidenta, pero que sea la presidenta no quiere 

decir que viva en una toma” y le di otra dirección po’, tonces tuvieron que dejar el este 

nulo, porque... yo no vivía aquí en la toma” 

(Entrevista Grupal, Campamento “Esperanza 2011”) 

 

“Era importante que no nos pillaran los pacos, porque los primeros dañados con 

papeles de antecedentes serían los hombres, tenía el nombre de usurpación de 

terreno, entonces siempre teníamos que ver, que los hombres no salieran dañados” 

(Entrevista Grupal, Campamento “Parcela 11”) 

 

“los carabineros venían con la retro y ahí la mitad de la calle tenía así una profundidad 

de excavación, para que nosotros no cruzáramos para acá, entonces cuando se iban 

los carabineros tipo cuatro de la mañana, tirábamos esa tierra nuevamente a tapar 

eso, y al otro día llegaban carabineros, al final se aburrieron" 

(Entrevista Grupal, Campamento “Felipe Camiroaga”) 

 

      Sumado a las Estrategias de seguridad y protección, en la organización de los 

campamentos en sus primeras fases de fundación prevé otro tipo de Estrategia, la cual 

se conformaba para dar respuesta a diversas situaciones que podían emerger frente a 

la institucionalidad y la propiedad privada en la cual se encontraban. Dicho esto, desde 

las prácticas discursivas se determinaba modos de accionar frente a estas tensionantes 

que podían efectuarse. 

 

      Estas estrategias se apoyan en una “estructura organizativa compleja de defensa, 

control social, presión institucional y extrainstitucional” (Rosenman, Valencia & Olguín, 

2016; 37). La cual  mediaba los recursos que se tenían para la transformación de la 

condicionante inicial, el uso de los recursos dialógicos y materiales producían que se 
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diera un discurso colectivo en general acerca de cómo superar las tensiones que podían 

aparecer en la eventualidad de la toma. 

 

“Quedamos en común acuerdo todos, cada uno traía botellas, mentalmente sabíamos 

que debíamos traer botellas, bidones, comida, etc.” 

(Entrevista Grupal, Campamento “Felipe Camiroaga”) 

“Todos (los cables) enterrados y donde iban las uniones se dejó como abierto así 

para... ver los cables” “Porque... aquí entraba Chilectra, entraban mucho, entonces 

para que no se dieran cuenta que teníamos luz” 

(Entrevista Grupal, Campamento “Esperanza 2011”) 

 

“Teníamos que vigilar hacia abajo y arriba, por si venía seguridad o carabineros, 

porque podían pillar a una persona encima del poste, entonces estábamos sapeando, 

si venía alguien, todos nos tirábamos al suelo”  

(Entrevista grupal, Campamento “Parcela 11”) 

 

“Cada uno hacía las cosas a su idea de uno... Después, claro “Oye, fíjate que yo hice 

el pozo allá y lo hice...” ah ya, ahí después seguían los demás... Imitando la idea”. 

(Entrevistada N°5, Campamento “Manuel Bustos”) 

 

      Los acuerdos fundados en colectivo también formularon estrategias para solventar 

lo que eran las necesidades básicas de la vida cotidiana, estas se categorizaban por la 

manera en la cual se organizaron como colectivo en torno a la demanda establecida 

(alimentación, iluminación, limpieza). Este tipo de estrategias “viene dada por una 

adhesión orgánica en la cual el sentimiento-pasión se convierte en comprensión y, por 

tanto, en saber (no mecánicamente sino de modo vivo)” (Gramsci, 1970; 68), por lo que 

las diversas praxis que se establecen consideran los costos afines a la situación de 

ilegalidad en la que se encontraban, pero que finalmente, encontraban solución en la 

innovación colectiva. 

 

      En ese sentido, esta articulación debería tratarse también “no de una jerarquía de 

fines, sino de una gradación de los fines a alcanzar, porque no se quiere «moralizar» a 
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un solo individuo aislado sino a toda una sociedad de individuos” (Gramsci, 1970; 59). 

En esto las estrategias de construcción autogestionada, las que se utilizaban para 

superar las necesidades básicas como las de vigilancia y protección, tenían el carácter 

dialógico por lo cual, la confluencia de saberes y reflexiones, determinaban la acción del 

colectivo, en esto la contemplación de los recursos a fines, los conocimientos de la 

memoria histórica, como las condiciones materiales y de contexto, producían las 

soluciones, por lo tanto, las estrategias que también cumplían el objetivo de resistir, 

pese a las necesidades, el sufrimiento individual y colectivo. 

 

 “Lo primero que comenzamos a hacer fue ir a presentarnos al municipio, en el área de 

campamentos, que nos conocieran quienes éramos los nuevos dirigentes, que 

queríamos trabajar con ellos, que queríamos soluciones” 

(Entrevistado N°3, Campamento “Felipe Camiroaga”) 

 

“La toma fue el 12 de agosto del 2011, y se constituyó en el 2013, coincidió justo en la 

fecha de la toma, ahí sale, en el timbre. Comenzamos con personalidad jurídica en el 

2013, pero comenzamos a trabajar antes, mucho antes como comunidad para lograr 

todo, costo que el municipio nos aceptaran, pero no podían negarnos la personalidad 

jurídica” (Entrevista Grupal, Campamento “Felipe Camiroaga”). 

 

“94, 95 llegaron ellos y el primer comité que se armó fue eh… por meses se llevaron 

con el Pablo, fue en el 99, porque tiene fecha los timbres de celebración del 14 de julio 

de 99, pero ya llevaban como 4 o 5 años viviendo” 

(Entrevista N°4, Manuel Bustos) 

 

      Asimismo, es de importancia recalcar que los procesos por los cuales se fundan los 

campamentos están significados en distintas variables de tiempo. En la generalidad de 

los relatos estos procesos son significativos al momento de materializar las 

personalidades jurídicas de los comités de vivienda. Esta trayectoria pudo ser realizada 

de inmediato por el grupo que comienza a poblar los terrenos, como fue en el 

Campamento Esperanza 2011, como en un período de dos a cuatro años luego de la 

llegada de las personas a los territorios, tal como se refleja en la Entrevista Grupal del 
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Campamento Felipe Camiroaga, como en la Entrevista N°4 del Campamento Manuel 

Bustos. 

      Lo anterior, contemplaba también la capacidad de organicidad que tenían 

interiormente los colectivos. La constitución de personalidades jurídicas de los comités 

de viviendas forma la base de seguridad en que los campamentos son forma visible ante 

los municipios, esto también refleja que ante ser sujetos sin voz al poblar asentamientos 

precarios que no son de su propiedad, la estrategia de legitimación a la que recurren es 

a la formalidad de sus organizaciones. 

 

5.2.3. De las tensiones y contradicciones que configuraron la acción colectiva en 

el proceso de fundación de los asentamientos en situación de precariedad 

presente en los discursos de sus líderes/rezas. 

     El siguiente apartado contempla el tercer objetivo específico y su análisis acerca de 

las tensiones y contradicciones que conllevan a configurar la acción colectiva en la 

fundación de campamentos en Viña del Mar.   

 

     Debido a las concepciones históricas de los asentamientos en situación de 

precariedad o campamentos en la magnitud de los casos estudiados en esta 

investigación, es que se determina que se configuran principalmente por “una 

contradicción estructural secundaria” (Rosenman, Valencia & Olguín, 2016; 33), en ese 

sentido, esta acción se constituye por ser “explícitamente desafiante de las normas de 

apropiación del espacio urbano” (Rosenman, Valencia & Olguín, 2016; 34) definiendo 

así el carácter estructural en la cual la configuración de las acciones colectivas está 

dada bajo un contexto político, económico e histórico a partir del capitalismo urbano. 

 

      Del mismo modo, entendemos que desde los componentes teóricos, la 

configuración de la acción colectiva está dada bajo un campo de posibilidades, en 

cuanto a las condiciones materiales e históricas que condicionan la acción, “así estas 

acciones serían resultado de una contradicción urbana” (Rosenman, Valencia & Olguín, 

2016; 33) de igual forma, es que esta se abriría como posibilidad de organización de 

demandas que surgen del campo político en cuanto se manifiestan como asentamientos 

precarios. 



 
 
 

         
132 

 

 

“La gente que está acá era gente que arrendaba principalmente, que estaba viviendo 

de allegado, que tenía su trabajo, y le faltó el acceso a su vivienda, entonces 

ahorraron para tener su vivienda, pasó mucho tiempo… hay que pensar que esta zona 

de Viña, Viña es de suelos muy caros, carísimos, por el lugar geográfico, por la 

topografía, por la plusvalía que tiene Viña del Mar, y vivienda social se hace muy poca, 

o sea tenemos una oferta pequeña, para una gran demanda que hay de vivienda 

entonces, claro, ¿Cuál es la idea de lo que va quedando?, es tomarse un terreno, o 

sea, meterse en la ilegalidad para tener una solución habitacional en el corto plazo, no 

te queda de otra”. 

(Entrevistado N°3, Campamento “Felipe Camiroaga”) 

 

     Desde el discurso del Entrevistado N°3 se establece cómo el modo de configurar una 

acción en la “ilegalidad” es una alternativa ante la imposibilidad de acceso a vivienda y 

el alto costo del suelo en Viña del Mar. Ante esto, cabe destacar que para Lefebvre el 

urbanismo moderno sujeta que en este tipo de manifestación o segregación espacial se 

da predominio al “valor de cambio del espacio ahora mercantilizado” (Molano, 2016; 6) 

y que “con el proceso de urbanización, se redujo a ocupar una vivienda, esto es, se 

convirtió en una función separada de la actividad política.” (Molano, 2016; 8) esto a partir 

de las prácticas discursivas se puede interpretar como las contradicciones sociales 

urbanas por las cuales se ha limitado el acceso a los derechos que son mercantilizados, 

como al uso de suelo en la ciudad de Viña del Mar, así los campos en los cuales los 

ciudadanos pueden ser parte de sus transformaciones son limitados en lo económico y 

en el campo de lo político. 

 

     Ante ello, se crea el campo de oportunidades por las cuales se configuran las 

acciones colectivas, cabe destacar que la unión dialéctica entre las contradicciones “la 

realidad es totalidad concreta que se convierte en estructura significativa para cada 

hecho o conjunto de hechos” (Kosik, 1967; 41) y que estas configuraciones son capaces 

de establecer una síntesis de compendios por los cuales se puede establecer una 

voluntad colectiva o un bloque histórico cohesionado. 
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“Y por eso se decidió, porque igual... el sistema… para postular a una vivienda igual 

no es muy este que digamos, que digamos “Puta, yo voy a postular y me va a salir el 

departamento” no, la cosa no es así, porque hay que tener movida en la muni para… 

tener el departamento rápido, pero… había gente que llevaba 10, 15 años postulando”. 

(Entrevistada N°12, Campamento “Esperanza 2011”) 

     A través del discurso de la Entrevistada N°12, se da cuenta de que cuando las 

acciones en colectivo se producen, se llevan a cabo a través de elecciones y decisiones, 

así llevando a cabo un proceso reflexivo acerca de la realidad actual. Es por ello, que 

mediante la forma colectiva el sujeto social toma conciencia en torno a su realidad 

material, está definida como la no vivienda, el no acceso al mercado inmobiliario, la 

imposibilidad de adquirir subsidio, resignado ante su situación habitacional que lo 

expulsa de los servicios del mercado. 

 

      En ese sentido, esta configuración se asocia para concretar un objetivo en 

específico, esta necesidad opera en cuanto somete al sujeto a una elección crítica, a 

través de ella se produce el campo de posibilidad. Además desde el discurso de los y 

las entrevistados/as se manifiesta la interpretación acerca de las políticas de vivienda y 

el modo de operar del sistema de subsidios habitacionales. Por lo que, la larga espera 

es una tensionante, de cómo las contradicciones del mercado inmobiliario tensiona la 

cotidianidad del sujeto y lo lleva a reflexionar sobre el mismo estado de precariedad. 

 

“Campamento van a seguir habiendo y se van a seguir... eh... abriendo todos los días 

y no solamente en Viña-Valparaíso, sino que en todo Chile ¿Por qué razón? Porque el 

gobierno, o en este caso, nosotros siempre hemos dicho el Estado no tiene políticas 

de viviendas sociales... No. Aquí en Viña se dice que no hay terreno para viviendas 

sociales, no hay, no existen, pero ustedes ven...  todos los días... eh... empiezan a 

crecer a crecer a crecer la, la, los departamentos, los edificios en terrenos súper 

buenos, pero inmobiliarias ¿Mm? ¿Por qué? Porque el gobierno... el... el... el... 

municipio prefiere darle autorización o...o...o... o ver con la gente de la inmobiliaria 

porque le sacan más plata, los mismos particulares que tienen terreno, o sea, la 

prefieren vender a alguna inmobiliaria y no al Estado como para que construyan 

viviendas” 
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(Entrevistada N°5, Campamento “Manuel Bustos) 

 

 “No podiai postular a la vivienda social pero tampoco podías postular a la banca para 

acceder a un crédito, eso le pasó a mucha gente y se tomó como opción al final esto, 

tomarse el terreno y empezar nosotros a crear lo que pensábamos en nuestro barrio”. 

(Entrevistado N°3, Campamento “Felipe Camiroaga”) 

 

     Asimismo, se da cuenta del conocimiento explícito que tienen los y las pobladores/as 

de campamentos en cuanto al mercado inmobiliario y la especulación espacial. Es 

determinante en sus discursos encontrar las críticas de las estructuras económicas por 

las cuales “crece el grado de plusvalía formada y realizada en la especulación y 

mediante la construcción inmobiliaria.” (Baringo, 2013; 121). Es por ello que estas 

contradicciones en el uso del suelo urbano son también materia por la cual es posible 

estudiar la génesis de las acciones colectivas. Desde la producción de sus discursos se 

da cuenta como las contradicciones sociales en los sujetos hace que “la elección y la 

decisión se vuelven un destino y una necesidad social permanente” (Melucci, 1999; 87), 

aun cuando las mismas decisiones se toman para formar parte de la estructura social 

de la cual hoy se encuentran fuera. 

 

    En estos casos, cuando desde los relatos se habla del suelo, de los terrenos, es 

posible estudiar el “conflicto como una relación entre actores opuestos, luchando por los 

mismos recursos a los cuales ambos dan valor.” (Melucci, 1999; 17), lo que produce la 

tensionante entre capital y sociedad, esto dado a que a partir de lo discursivo los 

pobladores de los campamentos le dan otro valor al uso del suelo, el valor afectivo 

imaginado desde el arraigo familiar y vecinal, de la reproducción de su historicidad y su 

esfuerzo por mantenerse pese a las condiciones precarias. Lo anterior se pone en 

constante tensión debido a la especulación inmobiliaria, el entramado de condiciones 

económicas que establecen quiénes pueden tener derecho al acceso y quiénes no. 

 

  “Acá en Chile es mucha la brecha, como se dice “Está mal pelado el chancho”, 

porque el que tiene, tiene mucho y el que no tiene, tiene poco, pero si hay que 
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reconocer que muchos que no tienen (…) pero tampoco ahí porque tenemos el sueldo 

mínimo” 

(Entrevistado N°10, Campamento “Esperanza 2011”) 

 

“Tu teni que pensar que nosotros nos estamos pasando por cualquier parte las normas 

respecto de la vivienda, buenas o malas, como sea, nos estamos saltando la fila, nos 

estamos tomando terrenos que no nos pertenecen, que el tema de la propiedad 

privada es un tema sumamente importante, entonces es complicado” 

(Entrevistado N°3, Campamento “Felipe Camiroaga”) 

 

     A través de estos relatos se interpreta que la presencia de las contradicciones 

producen el conflicto por la construcción irregular de viviendas en espacios privados, es 

decir, “una situación en la cual dos adversarios se encuentran en oposición sobre un 

objeto común, en un campo disputado por ambos” (Melucci, 1999; 17) esto es parte de 

las tensiones que se conocen a partir de los relatos producidos, a partir de estos se 

interpreta el “derecho a la ciudad como construcción autónoma y obra colectiva frente 

al capital y al Estado” (Molano, 2016; 5) . 

 

     Dado variados discursos, se logra aproximar a la contradicción propia que gesta los 

campamentos de Viña del Mar, esto debido a que, para Melucci (1999), la elección y la 

decisión se asumen con la idea de tener una libertad y una autonomía sobre el destino 

del sujeto,  esta autonomía está fuertemente ligada a la percepción de necesidad que 

produce el sujeto colectivo. Para Gramsci, esta visión de necesidad existe cuando  la 

“conciencia en los hombres se ha hecho operativa planteando fines concretos a la 

conciencia colectiva y constituyendo un complejo de convicciones y de creencias 

poderosamente activo como las «creencias populares»”. (Gramsci, 1970; 61). Lo cual, 

se refleja en sus discursos, acerca de cómo la apropiación indebida es producto del mal 

sistema de viviendas sociales y las brechas socio económicas que existen en Chile, 

resultando la falta de terrenos para la construcción de viviendas sociales, aun cuando 

en Viña del Mar, se notifica a partir de los relatos, la gran cantidad de empresas 

inmobiliarias. 
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      “Al mirarlo desde un principio, se veía como algo bueno. Porque todos queríamos 

que nos vendieran nuestro terreno, había mucha gente que nos veía con otros ojos, 

pensaban que éramos pobres ladrones, éramos mal mirados. Entonces queríamos 

mejorar y decir que no queríamos nada regalado, que luchábamos para obtener 

nuestras cosas, pero hubo muchos enredos” 

(Entrevista Grupal, Campamento "Parcela 11”) 

 

“Entonces hay gente que dice “ay que el Estado que esto y que esto otro” pero uno 

tiene que luchar también, no tiene que permitir que todo es dado. Nosotros estamos 

aquí luchando pa’ que nos vendan los terrenos y nosotros no querimos quedarnos y 

que nos regalen los terrenos, nosotros tenemos todos nuestras libretas de ahorro y 

estamos juntando peso a peso para que el día que nos digan upa digamos “aquí está”” 

(Entrevistada N°1, Campamento “Felipe Camiroaga”) 

 

 “Comprar los sitios, en caso que llegue esa solución... igual... para eso... eh... 

tenemos que tener... las... libretas de ahorro, tenemos que tener ahorro, porque no 

creo que lo vendan en... $500.000 mil pesos, $1.000.000 de pesos” 

(Entrevistado N°10, Campamento “Esperanza 2011”) 

 

     Los y las pobladores/as entrevistados/as se posicionan desde el sujeto/ta que 

comprende la lucha como producto de las contradicciones del mercado. Se puede 

interpretar a través de lo citado cómo se subjetivizan en cuanto al esfuerzo, el trabajo y 

la autonomía con la que han llevado sus acciones y la construcción de sus espacios. 

Estos según sus interpretaciones son el campo de posibilidades en lo político, mediante 

operan como una configuración en la que la acción colectiva se produce “para incidir en 

el entramado de condiciones adversas reconocidas como injustas” (Delgado, 2005; 148) 

y así, “crear las condiciones para que esa correlación de fuerzas cambie” (Harnecker & 

Uribe, 1973; 35) esto mediante su percepción acerca del ahorro, medida que norma el 

ingreso o no de las personas a los subsidios de vivienda o el acceso a las soluciones 

habitacionales. 
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    En modo de síntesis, las actuales contradicciones del mercado inmobiliario y de la 

especulación del plus valor del suelo de Viña del Mar, son parte de la configuración de 

las acciones colectivas en el proceso de fundación de los campamentos. A través de las 

interpretaciones de los/as sujetos/as entrevistados/as, se deduce que estas acciones se 

producen como una “alternativa a la enajenación y a la despolitización que el urbanismo 

moderno (y Estados modernos) promovió” (Molano, 2016; 4) ya que, en estas vieron las 

maneras de resistir y formar un bloque histórico para poder acceder a la vivienda y al 

suelo en Viña del Mar, realidad situada como una “posibilidad social de lucha (….)  que 

haga del territorio urbano un escenario de construcción de alternativas de apropiación y 

participación política y espacial. (Molano, 2016; 5). 

 

     Asimismo, a través de las nociones interpretadas por los/as sujetos/as 

pobladores/as, el espacio organizacional que configuraron en los procesos de 

fundación, fueron espacios en los que se determinaron cuáles eran las principales 

críticas acerca del Estado, la política de vivienda en Chile y las soluciones 

habitacionales. Por lo que, la posibilidad de lucha estaba dada a través de los medios 

que fueron configurando para la resistencia en colectivo, es decir, “un complejo de actos 

intelectuales y de éstos (como su producto y consecuencia) un cierto complejo de 

pasiones y sentimientos imperiosos, esto es, que tengan la fuerza de inducir a la acción 

“cueste lo que cueste”” (Gramsci, 1970; 61). Puesto a que, a través de estas mismas 

contradicciones, fueron en movimiento sus concepciones acerca de la realidad social, 

sus condiciones y niveles de consumo al cual tenían acceso, transformándose como 

fisuras en el campo de posibilidades del capitalismo urbano. 

 

5.3 Tercer Nivel de Análisis: Triangulación. 

     En el presente apartado se dará continuidad al análisis realizado a partir del Tercer 

Nivel de Análisis, la Triangulación. Descrita anteriormente la triangulación presenta para 

la investigación hermenéutica la interpretación de la producción de datos realizada bajo 

los dos niveles de análisis anterior, el Inductivo como primer nivel y el deductivo como 

segundo nivel. 
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Articulación 

    Es por ello, que a partir de la triangulación se lleva a cabo el procedimiento por el cual 

a partir de las Categorías y Sub categorías emergentes y analizadas en el primer nivel 

se lleva a cabo un análisis a partir de los discursos recogidos de los y las pobladores de 

Campamentos de Viña del Mar. A partir de ello, se dará articulación con las dimensiones 

obtenidas bajo los objetivos específicos de la investigación, lo anterior, a partir de la 

configuración de acción colectiva en los procesos de fundación de Campamentos de 

Viña del Mar (Esperanza 2011, Felipe Camiroaga, Manuel Bustos y Parcela 11). 

 

     Estos son articulación e interacción, estrategias y prácticas, contradicciones y 

tensiones que dieron génesis a la acción colectiva en el proceso de fundación y de inicio 

en los Campamentos de Viña del Mar. En ese sentido, la triangulación como tercer nivel 

de análisis permite interpretar de manera organizada y sistematizada la relación de la 

información obtenida y hacer posible la argumentación investigativa con la teoría 

fundamentada.  

 

     A continuación se presentará la primera triangulación, en donde se dará cuenta de 

la Articulación, Interacción y las Acciones y Prácticas Previas a la configuración de 

acción colectiva en la fundación de campamentos en Viña del Mar. 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

                                               ACCIÓN COLECTIVA 
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     A través de esta triangulación es posible identificar que la configuración de la acción 

colectiva en la historia de los campamentos de Viña del Mar se producen diversas 

formas de interacción y articulación inicial en la fundación de las tomas.  

     Se identificó cómo se notifica por medio de un tercero la opción de llegar a los 

territorios. Es a partir de este “otro” que se realiza un proceso reflexivo del sujeto y 

reacciona ante su situación personal precaria que impulsa su llegada al terreno 

   A partir de lo cual la realidad social es conocida como “unidad dialéctica de la 

base y la supraestructura, y el hombre como sujeto objetivo, histórico social.” (Kosik, 

1967; 48) por lo tanto, estas articulaciones e interacciones iniciales pueden darse a 

través de diversos procesos que se generan en contextos determinados, esto quiere 

decir, que se encuentran dadas en un momento histórico y bajo condicionantes, las 

cuales comienzan a formularse en los relatos como parte de un todo accionario. 

 

     Junto con lo anterior es posible analizar que la toma surge como producción histórica. 

Lo anterior desde la perspectiva histórica de los sujetos pobladores quienes ya 

adquirieron una densidad histórica anterior que determina las acciones previas a la 

llegada a los Campamentos, tomando la acción de la toma como una reacción en torno 

a los factores que influyeron en su actuar tanto individuales como colectivos y que al 

llegar lo demuestran en las prácticas de autoconstrucción y cerrados de sus propios 

espacios. Se ha naturalizado la práctica de usar el espacio de Forestal para asentarse 

en la ilegalidad y se configura en el identitario colectivo. 

 

  De esta manera, dentro de las acciones y prácticas que realizan, se identifican 

dos lógicas de llegada, por un lado, un proyecto familiar donde las condicionantes 

económicas entrega el apoyo de cada integrante dentro del núcleo familiar como 

decisión individual a lo colectivo y por otro lado, decisiones colectivas que se traducen 

en visitar el terreno con anterioridad a llegar para instalarse y coordinar reuniones, 

organizar tareas y definir limitaciones para el momento de la llegada. 

 



 
 
 

         
140 

 

Estrategias 

     A continuación se presentará la segunda triangulación, en donde se dará cuenta de 

las Estrategias, Recursos y los Procesos de instalación por los que se llevó a cabo 

la configuración de acción colectiva en la fundación de campamentos en Viña del Mar. 

 

                                

 

 

 

 

                                             

                                            ACCIÓN COLECTIVA 

 

 

    Al momento de generar la triangulación fue posible analizar en torno a la relación que 

tienen los recursos y las estrategias al momento de llevar a cabo los procesos de 

instalación de los/as sujetos/as en los determinados territorios, siendo mediante la 

acción colectiva que se generan distintas instancias de articulación, donde la estrategia 

aporta un análisis material que conduce a las posibilidades de transformación de una 

realidad en concreto. 

 

     Las estrategias que se destacan en los procesos de instalación comienzan con la 

limpieza del territorio para luego posibilitar disponer de él según se estime conveniente, 

considerando los acuerdos que se establezcan mediante las acciones colectivas, las 

cuales tienen a disposición de los/as sujetos/as una serie de acciones, principalmente 

centrados en el momento de apropiarse del territorio en el cual se establecerán.  

 

En este sentido, la recuperación de la memoria histórica como lo es el establecer las 

medidas que debe tener el terreno para que en algún momento se logre regularizar, será 

mediante un acuerdo común, una regularización popular. La cual es el 10 x 20, además, 

es la medida que todos/as los/as habitantes hacen uso y tienen claridad, de que si en 

Procesos de 

Instalación Recursos 
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algún momento tuvieran la opción de regularizar, será mediante  esa medida, la cual es 

reproducida, generando una especie de soberanía popular. 

 

     Ahora bien, uno de los recursos mayormente mencionados al momento de instalarse 

en el territorio es la carpa, elemento que permitió la llegada inmediata desde la primera 

noche en el territorio, la cual está al servicio del habitante por un periodo indeterminado 

de tiempo, según como se fueron generando las oportunidades de construcción. Estos 

dos recursos, tanto la memoria como los materiales son aquellos que dieron pie para 

que se “colonizaran” los territorios mediante los campamentos. 

 

     Por lo tanto, se puede afirmar que por medio de las diversas articulaciones iniciales, 

que se gatillan al habitar el terreno. Investigativamente se puede concluir que los 

procesos de instalación descritos por los/as pobladores/as se ve permeado por las 

estrategias y recursos que han sido heredados, compartidos, retroalimentados y 

reproducidos por cada uno de los pobladores y pobladoras fundadores de cada 

campamento. Esto sintetiza el sentido de identidad colectiva que los lleva a compartir y 

solidarizarse con el proceso de instalación.  

 

    A continuación se presentará la tercera triangulación, en donde se dará cuenta de la 

Contradicciones, Tensiones y la Colectivización para la configuración de acción 

colectiva en la fundación de campamentos en Viña del Mar. 

 

                              

 

 

                                                      

                                                ACCIÓN COLECTIVA 
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     A raíz del proceso investigativo realizado se pudo deducir que las contradicciones y 

las tensiones que se originan a partir del capitalismo urbano, tienen que ver con los 

procesos de colectivización de sujetos pobladores de campamentos de Viña del Mar. A 

partir de lo anterior, es que estas condiciones materiales son las que condicionan la 

elaboración de nociones, saberes populares y así los medios culturales en los que se 

fundan los campamentos. 

 

    Debido a lo anterior, el sujeto social logra reconocer y dar cuenta crítica de las 

contradicciones que se producen en su condición material, y es lo que va produciendo 

de igual forma la conciencia social a la cual comienza a estar ligado en los 

campamentos. Esta situación de precariedad forja una fuerza de carácter social y de 

carácter moral por lo cual el sujeto histórico, en este caso el y la poblador de 

campamentos recurre a diversas formas de colectivización ante las cuales se quiere 

transformar una condición social de la cual se encuentra consiente. 

 

     Es a través de lo anterior, que surgen procesos de autogestión en los campamentos, 

de los cuales se elaboran métodos propios de producción de recursos para solventar 

las necesidades que van surgiendo por la vida material. Asimismo, este tipo de progreso 

o desarrollo cuantitativo produce de a poco cambios cualitativos en su forma de habitar 

en la precariedad. Dado esto, es que las nociones que se dan acerca del sufrimiento 

también dieron pie para que se forjara el vínculo emocional por el cual el medio a fin que 

es el territorio, sea contemplado con una riqueza que la contradicción de la cuestión 

urbana no puede mercantilizar. 

 

     Cabe destacar que es por medio del sufrimiento que se contempla la visión del 

esfuerzo por el cual la condición de no tener vivienda, se transforma a la materialización 

desde la precariedad de una solución ante el no acceso al sistema actual. Es importante 

señalar que los saltos dialécticos que se producen a partir de las contradicciones y las 

crisis que se provocan en la vida de los sujetos, ante ello se crea también el campo de 

posibilidades de darle propiedad. 
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      Como puede interpretarse, la transformación de condiciones está dada por 

momentos en los cuales la unidad fundamental entre las contradicciones y las tensiones 

produce que emerjan las colectivizaciones para su superación. En ese sentido, a partir 

de las ollas comunes o las fogatas, se establecían las primeras situaciones en la 

cotidianeidad que necesitaban ser transformadas desde un campo determinado por los 

sujetos. 

 

     Estas propiedades son por tanto, la cualidad que tienen las configuraciones de la 

acción colectiva para fundar campamentos. En ese sentido las acciones colectivas 

constantemente superan contradicciones del capitalismo, pero al mismo tiempo, las 

integran en cuanto son sujetos prestos a la subjetivación neoliberal. Ante ello, la 

superación de las contradicciones se puede dar entre la dialéctica de establecerse 

dentro de lo informal para luego a través de medios y recursos que utilizan, lograr entrar 

a la estructura, sin embargo, el proceso histórico por el cual pasaron revierte la calidad 

en su configuración colectiva. 

 

    A continuación se presentará la cuarta triangulación, en donde se dará cuenta de la 

Contradicciones y Tensiones, Articulación e Interacción y la Identidad Colectiva  

que configura la acción colectiva en la fundación de campamentos en Viña del Mar. 
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     A partir de esta triangulación se puede dar cuenta de la totalidad histórica por la cual 

se fundan los campamentos en situación de precariedad de Viña del Mar. Esto tiene 

relación en cuanto se analiza la realidad social como un todo articulado, a través de la 

unión de los factores que condicionan el actuar de los y las pobladores que llegan a los 

campamentos. 

 

    Asimismo, la acción colectiva se funda principalmente por el tejido social que logra 

articularse a través de medios informáticos interpersonales que comienzan a dar forma 

a las articulaciones sociales en el inicio de los campamentos. Es por medio de esta 

relación interpersonal que se logran disipar las primeras nociones en los sujetos acerca 

de las contradicciones que se producen tanto en el medio capitalista como en las 

contradicciones sociales en torno a la cuestión urbana. 

 

     Es por ello, que se logra deducir que estas mismas comienzan a subjetivar el sujeto 

que prima en las acciones colectivas para constituir los campamentos. Aquel sujeto está 

sujeto al posicionamiento reflexivo por el cual se forja la conciencia social en torno a su 

condición de precariedad anterior a la llegada del campamento, la cual media entre el 

trabajo y su remuneración baja, el no acceso al sistema de viviendas como situaciones 

de allegamiento, precariedad habitacional y constante arriendo ante la espera de 

subsidios habitacionales. 

 

     Debido a esto, las interacciones conforman el momento reflexivo inicial por el cual se 

comienza a dar pie a la colectivización, y también, logran dar demostración acerca de 

las contradicciones que hoy fluctúan el mercado inmobiliario con las políticas de 

viviendas en Chile. Asimismo, comienza a dar pie a las nociones de necesidad y 

solidaridad por medio de la articulación inicial, en la cual el sujeto colectivo comienza 

a forjarse como un agente de cambio interno como externo. Entre ello, la articulación 

del total histórico permite que la subjetivación de quienes configuran las acciones 

colectivas sea posible en un movimiento constante y dinámico, lo que produce 

momentos formativos en la vida cotidiana de los y las pobladores de campamentos en 

Viña del Mar. 
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   Esta interacción y articulación en los procesos de fundación son aquellas que dan pie 

de inicio al campo de posibilidades y límites por los cuales se puede configurar una 

acción colectiva. Dado esto, es que surgen respuestas a partir de lo informal, como pudo 

ser la materialización de una organización formal, dada según los relatos, debido al 

conocimiento previo que los sujetos tenían y las percepciones acerca de cómo un comité 

de vivienda abría paso para que pudiesen ser visibilizados, además de ser un respaldo 

jurídico ante cual acción institucional que pudiese ocurrir en el contexto de informalidad. 

 

    Cabe destacar que los principios organizativos mediante los cuales se pudo 

configurar la acción colectiva en los campamentos se da por medio de la dialéctica entre 

los pares organizados. Esto a partir de que el sujeto histórico robustece su tejido social 

a través de la solidaridad, la solidaridad también se caracteriza por ser un componente 

que genera identidad en las colectividades debido a la cooperación y la organización 

que se produce para superar necesidades que llevan al sujeto a reconocer al otro.     
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Capítulo VI 
Conclusiones 
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6. Conclusiones Finales  

     La presente investigación intentó dar respuesta a la indagación de acerca de las 

acciones colectivas que fundaron y se encontraron presentes en los inicios y trayectoria 

de los Campamentos Esperanza 2011, Felipe Camiroaga, Parcela 11 y Manuel Bustos, 

todos constituidos en un período histórico post dictadura, por lo cual, sus relatos dan 

cuenta a grandes rasgos del discurso que hoy preside como memoria histórica, por la 

cual, anteriormente las Tomas de Terreno y Campamentos fueron sido estudiados como 

reivindicaciones políticas y partidarias por el derecho a la vivienda y a la ciudad. 

    A modo de concluir este proceso investigativo, se quiere da cuenta de aspectos 

categóricos que principalmente, tuvieron su génesis tanto en la formación intelectual y 

teórica de esta tesis, como de la observación y diálogo que se sostuvo con quienes 

formaron parte y dieron forma a la producción de datos. Es por ello, que a modo de 

presentar un argumento articulado, se pretende dar cuenta de todo lo anterior en 

apartados que puedan garantizar un orden a las conclusiones finales, sin antes dar 

cuenta que cada parte forma parte del todo unísono en el proceso. 

 

6.1. Acerca del proceso investigativo y análisis de resultados 

    Para la comprensión de las configuraciones históricas de procesos y mecanismos de 

acción colectiva para formar asentamientos precarios, resultó que la dialéctica permitió 

el desarrollo y la interpretación de este fenómeno social a partir de la praxis objetiva del 

sujeto histórico, ya que las representaciones discursivas de la experiencia colectiva de 

cada poblador y pobladora entrevistada, nutrió de reflexión, temporalidad y materialidad 

la historia de cada campamento investigado. 

 

    Con esto, la investigación al tener carácter cualitativo permitió que la historia 

específica de cada campamento se conociera desde sus fundadores “en lo personal y 

a experimentar lo que ellas sienten en sus luchas cotidianas en la sociedad.” (Taylon & 

Bogdan, 1986; 20) de esta forma nos adecuamos a un tiempo determinado por el cual 
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los sujetos históricos pudieran generar la praxis interpretativa acerca de su realidad 

material. 

 

     El mundo “comprendido, experimentado, producido” (Mason ,1996; 4 en Guba & 

Lincoln, 1994; 106) se robustece con cada interacción colectiva relatada desde las 

entrevistas grupales realizada a sus habitantes, de esta forma participaron, incidieron y 

dieron forma a la construcción histórica de sus propias realidades en la totalidad 

histórica, generando un agradable momento entre los vecinos participantes, ya que este 

proceso los marcó de diversas formas, y el ejercicio de recordar cubrió de nostalgia el 

espacio.  

 

     Con las entrevistas grupales e individuales se logró crear los tópicos, subcategorías 

y categorías suficientes para analizar en qué medida y manera se configuraron en cada 

campamento desde la llegada hasta la actualidad. Posibilitando realizar la triangulación, 

la cual para su realización “es necesario que los métodos utilizados durante la 

observación o interpretación del fenómeno sean de corte cualitativo para que éstos sean 

equiparables”. (Okuda & Gómez, 2005; 121). 

 

     Fue posible verificar y comparar la información obtenida en diferentes momentos 

mediante los métodos utilizados en la investigación dando respuesta a la pregunta de 

investigación y respondiendo a los objetivos planteados, los cuales se analizarán a 

modo de cierre del proceso, más adelante.  

 

     Durante este proceso desde las investigadoras, se reconoce y valora, toda clase de 

participación que existió por parte de los y las entrevistadas, confidenciado detalles de 

sus vidas privadas, momentos difíciles de sus vidas en el contexto de llegar a vivir a 

estos asentamientos y por otro lado, permanecer en un cotidiano precario y lleno de 

desafíos de surgimiento familiar y vecinal. Sin sus relatos, experiencias, percepciones y 
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emocionalidades esta investigación carecería de sustento empírico y no habría sido 

factible su triangulación desde la dialéctica.  

 

6.2 Acerca de las temáticas emergentes 

     La necesidad de articular las temáticas emergentes en un apartado en forma de 

conclusión es para recalcar la necesidad de seguir con la profundización acerca de 

aspectos que mediaban la vida cotidiana en la configuración de campamentos en Viña 

del Mar. Otra de las razones en específico es para darles el contenido  analítico que no 

fue posible en el primer nivel de análisis puesto a que nuestro foco se tornaba 

principalmente en los procesos de fundación de las acciones colectivas en la fundación 

de campamentos. 

 

      Dejando en clarificado esto, es que añadimos temáticas emergentes que tuvieron 

génesis en los relatos y discursos de quienes fueron parte de nuestra investigación. Lo 

anterior, como medida ya que la totalidad histórica no nos permite separar estas 

temáticas de una reflexión profunda acerca de la realidad y de las subjetivaciones que 

nos entregaron los sujetos en sus prácticas discursivas ya que son parte del todo de su 

memoria histórica, y del bloque histórico que se produjo en cada campamento. 

 

6.2.1. La feminización de las tomas. 

  La intención de dar cuenta acerca de esta temática emergente, es la posibilidad 

de dar análisis desde el materialismo histórico a la práctica dialógica que surge desde 

los discursos de los y las pobladores entrevistados pertenecientes a los campamentos 

de Viña del Mar. Primero que todo, es necesario señalar que se parte de la premisa en 

la cual “las situaciones de los hombres y de las mujeres no son producto de un destino 

biológico, sino que son antes que todo construcciones sociales” (Mazzei, 2013; 128), 

por lo tanto, estas construcciones están presentes en los discursos producidos por los 

sujetos que fueron parte de la investigación. 
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      Cuando surgen estos discursos se puede dar cuenta de cómo las relaciones sociales 

de sexo, como todas las relaciones sociales, tienen una base material, dada por el 

“trabajo, y se expresan a través de la división social del trabajo entre los sexos” (Mazzei, 

2013; 128) esto, a partir de la significancia que le atribuyen, principalmente, mujeres 

pobladoras de los campamentos a la labor histórica que desempeñaron a lo largo de la 

fundación de sus territorios. 

 

“Somos más aperras las mujeres, las mujeres no… bueno, yo ya no ya, pero está, por 

ser como es, tiene conocimiento en contrucción. Es que a nosotros siempre nos ha 

gustado eso, a mis hijas... toas hacen lo mismo: ponen techo, hacen paredes, ponen 

pisos, hacen poyos, no esperan que haiga un hombre al lado para hacerlo” 

(Entrevista Grupal, Campamento “Esperanza 2011”) 

 

“Cuando iban llegando, mamás que se quedaban, cada una se preocupaba de estar 

limpiando su terreno, de ir viendo cómo cerraban.” 

(Entrevistada N°9, Campamento “Parcela 11”) 

 

“trabajaron mucho más las mujeres, ellas llevaban las riendas del tema, con el 

eléctrico y todo, fue súper bueno” 

(Entrevistado N°3, Campamento “Felipe Camiroaga”) 

 

  Ante ello, Simone de Beauvoir (1969) a partir de su análisis del materialismo 

histórico ya lo afirmaba, desde la edad de piedra se atribuyen roles sexuados a las tres 

esferas de la vida, la «política», la «económica» y la «doméstica», así “las tareas 

domésticas entrañan una labor productiva: fabricación de vasijas de barro, tejidos, 

faenas en el huerto; y por ello la mujer tiene un importante papel en la vida económica.” 

(de Beauvoir, 1969; 19) en este contexto, la mujer cumple el rol en el plano comunitario 



 
 
 

         
151 

 

y de economía del hogar en cuanto a que su relación con las tareas domésticas fueron 

parte de la construcción de las viviendas, la producción de materialidad para su vida 

cotidiana, así como la seguridad comunitaria y las tareas dirigenciales que podía llevar 

a cabo. 

 

 “la mayor parte eran dueñas de casa, éramos como 35 mujeres que vivíamos con 

nuestros hijos” 

(Entrevistada N°2, Campamento “Felipe Camiroaga”) 

 

    Asimismo, las tareas de lo doméstico se designaban automáticamente, es vinculante 

precisar que mayoritariamente en los campamentos que se configuraron entre los 90’ 

(en el caso de Manuel Bustos y Parcela 11) la mayor parte de las mujeres eran dueñas 

de casa exclusivamente. Al ser dueñas de casa se naturaliza en los discursos las 

labores asignadas como propias, además, desde lo discursivo se da cuenta cómo esta 

condición era el campo de posibilidad para que la mujer fuera la dirigenta del territorio 

debido a su posibilidad de usar su tiempo diario en las labores organizativas, esto para 

resguardar la posición de su vivienda, como para darle sustento y fortalecimiento al 

campamento. 

 

     En ese sentido, los roles maternos asignan a la mujer el rol de fundadora de los 

campamentos, esto en cuanto les dan vida material y se apropia de los espacios 

(muchas veces invisibilizadamente)  para contemplar materias de seguridad familiar, de 

la crianza de los niños y niñas que formaban parte primordial del campamento. Cabe 

destacar que la maternidad es el “conjunto de hechos de la reproducción social y 

cultural, por medio del cual las mujeres crean y cuidan, generan y revitalizan, de manera 

personal, directa y permanente durante toda la vida, a los otros, en su sobrevivencia 

cotidiana y en la muerte.” (Lagarde, 2005; 248) lo cual no está ligado precisamente a la 

vida exclusivamente privada y familiar, sino que a “instituciones, organizaciones, 
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actividades, y causas en las que participan y a las que asumen las mujeres.” (Lagarde, 

2005; 249) 

 

“mi marido tenía buen pasar, pero había otros problemas y no solo la plata traía 

felicidad y decidí separarme y me vine con mis 4 hijas sin conocer a nadie, yo traía 

plata y ganas” 

 (Entrevistada N°1, Campamento “Felipe Camiroaga”) 

 

 “yo no vengo na’ con hueas, a los hombres no les tengo miedo menos a los pacos, yo 

respeto a las mujeres, a mí me sacaron la chucha y se lo que duele así que no quiero 

que al otro día vengan a decirme que les duele la carita o los huesitos, nada de eso, si 

tengo que parar los carros lo haré, acá en la toma queríamos la empoderación de la 

mujer” 

(Entrevistada N°9, Campamento “Parcela 11”) 

 

“De eso me he preocupo, de... traer talleres del municipio, las mismas clases ahora de 

zumba, tanto para las mamás jóvenes como para las adultas, para salir mentalmente 

de lo que es el tema toma”. 

(Entrevistada N°2, Campamento “Felipe Camiroaga”) 

 

     Es relevante mencionar cómo las subjetividades de las mujeres en campamento 

también comienzan a vislumbrarse en la práctica discursiva. Categorías acerca de la 

violencia conyugal que sostenían historias de vida, llevaron al reforzamiento de lazos 

comunitarios en la generalidad de los campamentos investigados. Este parte como 

supuesto de la violencia como “relación genérica patriarcal previa a las relaciones que 

establecen los particulares; las formas que adquiero son relativas al ámbito en que la 

violencia acontece.” (Lagarde, 2005; 259) por lo que las distintas formas de violencia 
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hacia la mujer subjetivada como tal son inherentes a los contextos históricos y 

materiales por los cuales está sujeta. 

“nos organizamos, hacíamos guardia, las que nos quedábamos en la toma, las 

mujeres, salían ustedes 2 y otras 2 nos quedábamos con sus hijos para que ustedes 

mientras hicieran ronda por el sector para ver si entraban hombres que no 

conocíamos, después en la tarde las que llegaban de la pega y así, nosotras hacíamos 

guardia” 

(Entrevistada N°9, Campamento “Parcela 11”) 

 

“era susto poh de que nos pasara algo éramos casi todas mujeres que vinieran no se 

po’ hombres malos con malas intenciones que nos pasara algo” 

(Entrevistada N°1, Campamento “Felipe Camiroaga”) 

 

     Es a partir de los relatos por los cuales la violencia cobra significado, en ese sentido, 

es que “a partir del principio dogmático de la debilidad intríseca de las mujeres, y del 

correspondiente papel de protección y tutelaje” (Lagarde, 2005; 258). Se ve por un lado, 

a la mujer como sufriente y necesidad de protección y cuidados (tanto económicos como 

afectivos) pero por otro, se abre el campo de posibilidades en cuanto toma conciencia 

en colectiva acerca de sus condiciones, de la violencia machista y de las violencias de 

las contradicciones estructurales que la llevan a la precarización. 

 

“La Olaya fue quien se encargó de la barricada, esa parece que fue la primera. Fue en 

el año 99´, al final cerramos todos los lugares por donde pudieran pasar los pacos, 

cerramos todo. Hicieron zanjas, las dejaron listas, así como también hubo gente que 

arranco, ahí se vieron los valientes. Las barricadas las defendíamos las mujeres con 

los cabros chicos, los hombres tenían que ir a fondearse al cerro para que no les 

mancharan los papeles.” 

(Entrevista Grupal, Campamento “Parcela 11”) 
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     Cabe destacar la cita de la entrevista grupal, ya que expresa de manera más 

“guerrillera” como también las mujeres eran capaces de posicionarse para proteger al 

hombre quien estaba sujeto a condicionantes laborales más duras dentro de la 

estructura capital, al ser el asalariado, el que podía dar riqueza a la familia. Además 

añadir, la necesidad (obvia) de profundización en la investigación acerca de cómo el 

materialismo histórico puede tener capacidad de análisis en esta temática. 

 

6.2.2. La toma de los niños/as 

     Durante la investigación y a medida que se comenzaron a recopilar los relatos de los 

y las pobladores/as, aparece reiterativamente en sus discursos, lo que sucedía con sus 

hijos, muchos en los años de fundación, pequeños y como los adultos, interactuaban 

con ellos en la medida que intentaban de mantenerlos lejos del sufrimiento y el sacrificio, 

incluso desde el primer día de llegada a la toma. Esto considerando que “ningún otro 

grupo etario sufre la pobreza como los niños y niñas, ya que éstos son más vulnerables 

a sus efectos, los que se prolongan a largo plazo.” (UNICEF, 2011; 10) 

 

“Nosotras como dirigentes, lo primero que buscamos resguardar es a nuestras familias 

y si hay gente más grande, que se preocupen de los chicos.” 

(Entrevista grupal, Campamento “Parcela 11”) 

 

“Hicimos comida les dimos desayuno primero a los niños después les dimos a los 

grandes y después empecé a preparar comida” 

(Entrevistada N°2, Campamento “Felipe Camiroaga”) 

 

“Se hacía mucho trabajo con los niños (…) hacíamos actividades, juntábamos el 

dinero, y les dábamos el gusto a las personas que no sabían leer, no conocían el cine, 

la peluquería, llevábamos a los niños a la moneda, al zoológico” 
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(Entrevista Grupal, Campamento “Parcela 11”) 

 

     Dentro del proceso de tejido social, aparecen en los relatos de los y las entrevistadas, 

articulación de medios, estrategias y acciones concretas para suplir las necesidades 

que veían en sus hijos y niños/as de su campamento. Muchos de los cuales, eran 

sustentados desde organizaciones y actores externos al territorio, de cierta forma 

asistencial en su práctica, pero muy valorado y crucial para los adultos dentro de cada 

comité. 

 

“Se compraba regalos de navidad para los niños, más todas las otras organizaciones 

que iban llegando, con el lobby y la buena onda y muchas veces sin que les 

pidiéramos, a veces de sus trabajos, una amiga de Santiago se movió con la gente de 

su oficina y trajeron muchos regalos, nos conseguíamos cajas de mercadería, decían 

tenemos 60 canastas navideñas y yo les avisaba a los demás comités porque tenía 30 

familias se hicieron charlas de bautizo, de primera comunión, bautizo cabros chicos.” 

(Entrevistada N°9, Campamento “Parcela 11”) 

 

“Se celebra… las navidades… hay hartas actividades para los niños… aquí hacen 

muchas actividades, sobre todo para los niños”. 

(Entrevistada N°11, Campamento “Esperanza 2011”) 

 

     Por otro lado, se devela que para los adultos el proceso cotidiano con los niños y 

niñas connotaba sacrificios ya que estos, se mantenían en iguales condiciones precarias 

en el día a día, donde debían incluso cooperar dentro de las lógicas familiares. 

 

“Era todo difícil pa’ mí, con jugo y pan, yogurt, galletas leche pal cabro chico y las 

velas po’” 
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(Entrevistada N°9, Campamento “Parcela 11”) 

 

“En las casas las mamás cocinando a oscuras, así con velas y los niños haciendo las 

tareas a oscuras”. 

(Entrevistada N°2, Campamento “Felipe Camiroaga”) 

 

“El Alonso que tenía 8 años se iba con botellas al colegio pasaba donde mi mamá y se 

traiga 20 litros de agua en la tarde” 

(Entrevistada N°8, Campamento “Parcela 11”) 

 

“Los niños los metían ahí a dentro de unos canastos que tenían, de esos que eran de 

Santa Isabel y ahí nos bañábamos” 

(Entrevistada N°11, Campamento “Esperanza 2011”) 

 

“Me dolía ver los niños, yo cuando nos iban a dar la luz le saqué una foto al árbol de 

pascua de la Municipalidad, adentro del municipio y lo subí acá y le dije a los niños 

“así van a tener un arbolito de pascua esta navidad” y yo lloraba y decía yo “¿Por qué? 

… ¿Por qué esto?” … son procesos, procesos de vida...””. 

(Entrevistada N°2, Campamento “Felipe Camiroaga”) 

 

     Se contempló finalmente que, en las formas de crianza y vivencias de los niños y 

niñas, estos creaban sentido de arraigo en su territorio y los adultos por su parte, 

reconocen que existen ciertas lógicas de resistencia que fueron naturalizadas por sus 

hijos al crecer viéndolas a ellas participar de manifestaciones. 
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  “a los niños les gusta ahora acá, se creó un arraigo ya ¿cachai?, entonces eso es 

como el fuerte de esto” 

(Entrevistado N°3, Campamento “Felipe Camiroaga”) 

 

“A pesar de todo, lo pasamos bien. Yo estoy feliz en mi casa, no tengo nada que decir, 

pero a veces recuerdo, por lo menos que rescato de todo eso, es que los chiquillos de 

allá se siguen juntando, ellos dejaron ese lazo, se siguen juntando los niños, duermen 

en mi casa todos los fines de semanas” 

(Entrevista grupal, Campamento “Parcela 11”) 

 

 “Los cabros estaban chicos y como los cabros se criaron con la dinámica que esa es 

la forma de conseguir las cosas de repente hay que tener controlados a los cabros”. 

(Entrevistada N°8, Campamento “Parcela 11”) 

 

“porque me gusta estar aquí, las chiquillas son libres: corren, saltan, juegan, están 

hasta las 11 de la noche, no les pasa nada”. 

(Entrevistada N°11, Campamento “Esperanza 2011”) 

 

     La toma y su cotidianidad en el proceso de construcción de asentamiento, significó 

de estrategias y articulaciones de medios específicas en cuanto a la vivencia de los 

niños y niñas que venían con las familias fundadoras y es posible creer que dentro de 

las identidades colectivas de estas generaciones que fueron creciendo dentro de los 

campamentos, su sentido de sujeto de demanda continúa reproduciendo las lógicas de 

la toma como construcción histórica, naturalizando el espacio cotidiano y territorial.  

 

6.3. Acerca del cumplimiento de objetivos. 
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      Los objetivos la investigación fueron los siguientes. 

Objetivo General: 

• Indagar en las configuraciones colectivas que fundaron los asentamientos 

Esperanza 2011, Felipe Camiroaga, Manuel Bustos y Parcela 11 en la comuna 

de Viña del Mar a través del discurso de sus primeros pobladores/as entre 1995-

2011. 

 

Por medio del objetivo general se cumplen los objetivos específicos 1, 2 y 3,  los cuales 

fueron sustentados por medio de los discursos de los/as pobladores/as de los 

Campamentos trabajados. 

Objetivos específicos: 

• Conocer la articulación e interacción (inicial) de las acciones colectivas en el 

proceso de fundación de los asentamientos en situación de precariedad en la 

comuna de Viña del Mar.  

 

     El siguiente objetivo, el cual daba cuenta acerca de conocer las articulaciones e 

interacciones, las cuales dieron cuenta, principalmente desde la perspectiva historia de 

los/as sujetos/as pobladores/as, que relatan  que en primera instancia es una decisión 

familiar que posteriormente se colectiviza al buscar objetivo comunes y compartir las 

condiciones materiales, mencionando los proyectos familiares como principales 

articuladores e impulsores, donde, posteriormente se colectiviza generando un proyecto 

en común. Otro de los principales hallazgos el rol de los informantes, lo cual es clave, 

principalmente, porque estos les proponen esta solución a las diversas carencias que 

atraviesan, por lo tanto, el entramado social se vuelve fundamental al momento de el 

establecerse territorialmente en un terreno. 

• Conocer las estrategias y recursos de las acciones colectivas en el proceso de 

fundación presente en los discursos de sus líderes/rezas.  
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En siguiente objetivo, daba cuenta acerca de conocer las estrategias y recursos de las 

acciones colectivas, este fue posible alcanzarlo mediante los discursos de los líderes y 

lideresas de los campamentos trabajados, desde los cuales fue posible mediante la 

unión de conocimientos de estos, uno de ellos fue la regularización popular que surgió 

en los campamentos, el 10X20, el cual demostró ser una acumulación histórica de 

conocimiento, dando origen así a una construcción que al momento de ser 

regularizados, estaría dentro de la normativa legal. Otro discurso fue estrategias en 

torno a la seguridad y protección de espacios, según las características propias de cada 

territorio y el trabajo a partir de lo común. 

 

•  Analizar las tensiones y contradicciones que configuraron la acción colectiva en 

el proceso de fundación de los asentamientos en situación de precariedad 

presente en los discursos de sus líderes. 

 

El objetivo 3, por último, el análisis de las tensiones y contradicciones que se logró 

generar a partir de los relatos de sus líderes y lideresas, donde conscientes de sus 

condiciones materiales e histórica generan y condicionan la acción la acción colectiva. 

Esta termino por limitarse a operacionalizar y concretar objetivos específicos, además a 

partir de estos ellos generan interpretaciones acerca de políticas de vivienda y subsidios 

habitaciones, conocimiento de del mercado inmobiliario y la especulación espacial, 

produciendo tensiones entre el capital y la sociedad. A pesar que, es una respuesta 

anticapitalista, de igual manera buscan soluciones por medio del capitalismo, 

tensionando la acción colectiva y sus maneras de habitar el territorio, que en algún 

momento esperan que sea de una manera dentro de la norma y seguir insertos en el 

capitalismo. 

 

6.4. Acerca del Trabajo Social, el Campamento y el Barrio 

    Dado el proceso reflexivo dimos cuenta cómo el sujeto es capaz de volverse colectivo 

mediante es un sujeto portador de conocimientos y saberes, y cómo es posible que se 
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articulen e interactúen forjando su praxis. A través de sus relatos pudimos dar cuenta 

también cómo las formas de intervención territorial hoy no contemplan que tanto el 

ámbito territorial como comunitario están impregnados y se configuran en torno al 

conflicto. 

 

     Si bien, la intervención social no fue nuestro objeto de estudio, las mismas 

representaciones que daban los relatos daba cuenta de la reproducción de 

condicionantes institucionales que generan condiciones de precariedad y no contribuyen 

a la transformación de las realidades en los campamentos. Asimismo, las políticas 

habitacionales como dispositivos de intervención siguen configurando sujetos que 

tienen o no acceso a los sistemas mediante su capacidad de mérito y monetarias. 

 

“Entrevistada 1: Porque ellos ya habían trabajado para nosotros, nosotros pedíamos 

que se hiciera un estudio de título para los terrenos, y en algún minuto, ellos hicieron el 

estudio de título y a ellos se les salió que nosotros no estábamos preparados para 

entender eso 

Entrevistada 2: Fuimos con el plano regulador, para que nos dieran a entender, pero 

no querían darnos nada sin que firmáramos, y no estábamos capacitados para 

hacerlo, ahí yo me conseguí el certificado de renta, se lo mostramos a Techo y nos 

dijeron que no estábamos capacitados, ahí los echamos a todos, lo mismo con el 

hogar de Cristo, tampoco se pudo, cualquiera que viniera, tenía que acatar lo que 

nosotros queríamos, no lo que ellos quisieran.” 

(Diálogo entre entrevistadas – Entrevista Grupal, Campamento “Parcela 11”) 

 

     Se logra vislumbrar como las concepciones acerca del territorio por parte de las 

instituciones que comúnmente forman parte de asistencia a los campamentos en Chile, 

median en la jerarquización de saberes. La importancia recae en contemplar a las 

comunidades como un campo de lo político en permanente conflictividad, es por ello, 

que lo que se comienza a definir como el utópico comunitario no está siempre en 

entendimiento. 
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     En ese sentido, el reconocimiento del sujeto como un filósofo en lo social tiene que 

ser parte del todo en los procesos de discusión que se tienen en torno a la labor del 

Trabajo Social, en -valga la redundancia- lo social. A partir de ello, se forjan las 

concepciones identitarias de cada comunidad, en cuanto los campamentos y sus relatos 

acerca de la acción colectiva permite dar cuenta de cómo se re significan las identidades 

comunitarias constantemente. 

 

      Al tomar como referente a Rozas (2001) se explicita que el modelo económico actual 

naturaliza en los profesionales la intervención en cuanto al poder regulador del mercado, 

invisibilizando los lineamientos teóricos y políticos del quehacer –praxis- profesional 

desde el trabajo social, lo que hace imprescindible que se logre desde una perspectiva 

crítica reelaborar las intervenciones desde lo que el Estado promueve y lo que la 

sociedad civil necesita. 

 

  “esto ya es una población, no un campamento. Antes si era así, la gente se apoyaba, 

si quedaba pan se le dejaba, si faltaba agua, se traía harta agua, si venía un vehículo 

se apoyaba a los vecinos que se conocían, los vecinos compartían” 

(Entrevista Grupal, Campamento “Felipe Camiroaga” 

 

     También Bauman (2003), quien plantea que existe una noción de pérdida en relación 

a la comunidad, ya que en la actualidad no está presente la reciprocidad en las 

relaciones de las personas, debido a que estas son conscientes y velan por sus propios 

intereses. A lo anterior, podemos darle sustento con la concepción de barrio, Gravano 

(2005) nos explica que cada barrio adquiere una dinámica distinta, por lo que se es 

necesario identificarlo como un conjunto de variables en las cuales las superestructuras, 

también relaciones sociales, actúan constantemente, y en las que estas categorías son 

homogéneas y, por tanto, importantes de investigar. 

 

“Hay mucha desigualdad social en Chile. Ahí, cuando ustedes estén egresadas tienen 

que entrar a pelear por esa… acortar esas desigualdades”. 

(Entrevistado N°10, Campamento “Esperanza 2011”) 
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     Si bien este apartado no va a configurar claridades específicas para la intervención 

del Trabajo Social, es preciso reafirmar el campo de posibilidades teniendo una 

perspectiva de totalidad. Por esta razón, siempre será importante y necesario pensar en 

el contexto en el que se desarrollan los acontecimientos, dado que estos marcan la 

pauta para la formación de la investigación profesional, con tensiones y matices 

correspondientes a la época en la que se desea profundizar. En este sentido, situando 

correctamente la investigación, los antecedentes y nuevos conocimientos es que el 

fenómeno de los asentamientos en situación de precariedad responde como 

manifestación a la estructura social hegemónica y en este sentido será pertinente al 

momento de intervenir, producir información con quienes son parte de la realidad y la re 

significan abre el campo de posibilidades de la democratización del conocimiento. 

Reflexiones finales 

 

     A partir de la producción teórica realizada y de su articulación con los niveles de 

análisis efectuados es que nos posicionamos en base a que las acciones colectivas son 

a) producto de las contradicciones del capitalismo en la vida material; b) se producen 

como fenómenos de resistencia al capitalismo urbano; c) se comenzaban a articular con 

un alto grado orgánico antes de que los y las pobladores llegaran a los territorios. Lo 

anterior en base a que, las resistencias urbanas se dan en un determinado contexto 

histórico, económico y por tanto, político, en los que las leyes de la dialéctica aplicadas 

a la historia nos permitiría el análisis acerca de cómo este tipo de lucha podía ser una 

lucha hegemónica por la reivindicación del derecho a la ciudad, la vivienda y el suelo. 

 

    Al situarnos desde Harvey y Lefebvre con el derecho a la ciudad pudimos contemplar 

como este campo de acción permitía que sujetos enajenados y despolitizados como 

producto del urbanismo moderno, contemplaran también un campo de posibilidades. 

Ante lo cual se fueron forjando como sujetos políticos dada su capacidad de 

contrarrestar su realidad material, cuestión que consideramos precisa ya que el sujeto 

de los campamentos se encuentra como filósofo de su realidad, en cuanto es un sujeto 

social capaz de dar cuestionamiento a la estructura social mediante las relaciones 

sociales que genera. 
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    Es así como estos espacios orgánicos se forjan como un bloque histórico capaz de 

dar respuesta y de negar las contradicciones del capitalismo urbano. Es así también, 

como las acciones colectivas contemplan para los campamentos el sin fin de estrategias 

y tácticas que utilizan para dar solución a las necesidades que ellos y ellas mismas 

significan y por lo tanto, objetivan. 

 

  A través de la investigación, se desmitifica la idea de que en la comuna de Viña 

del Mar, los campamentos más grandes de Chile, se originan a partir de grandes masas 

y organizaciones configurando la acción colectiva y más bien, se origina a través de 

pequeños grupos como “puntos de lanza” y estas son por medio de las familias como 

base desde la proyección familiar, donde denota la carga económica y crítica de la falta 

de ahorro y el condicionante de no poder pagar arriendo, motivos de impulso para 

comenzar a tomarse terrenos. 

 

      Con esto, se desmitifica el gran grupo de pobladores que llegan a tomarse terrenos, 

por el contrario, en este contexto, son grupos de pobladores menores y que en su 

estadía y fundación individual dentro del asentamiento, nace como necesidad la idea de 

organizarse para obtener servicios básicos tales como agua y electricidad, mantener 

sus espacios limpios y seguros como también apaciguar la experiencia de los niños y 

niñas que viven en su interior, a través de actividades de esparcimiento teñido de 

solidaridad y de recreación, con un liderazgo femenino claramente definido en cuanto 

dirigencia y creación de estrategias de lo cotidiano. 

 

      Hitos como intentos de desalojo, incendios, manifestaciones por exigir agua y 

electricidad, acciones de colgado ilegal, entregaron la posibilidad de articular e 

interactuar de manera colectiva. Añadiendo objetivos específicos en su trabajo, en base 

a la identidad colectiva y territorial por medio del vínculo afectivo que operaba en el 

proceso de fundación de cada campamento investigado. “La lucha por el reconocimiento 

es fundamental en esa transición, desde la clase en formación, a la clase para sí” 

(López, 2016; s.p) de esta manera se manifiesta que desde la dialéctica el precariado 

mantiene una lucha constante en maneras de organizarse para producir una unidad que 
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sea fortalecida en disminuir las condiciones precarias que definen su existencia, por lo 

tanto, llegar a la transformación de esa situación material. 

 

     Quizás estos no constituyen un salto dialéctico que se torne evidentemente 

cualitativo, pero a través de la negación de las contradicciones si pueden superarlas, 

integrándolas a su vida y realidad material, por lo que entendemos que esta acción 

colectiva va en movimientos espirales a través de su memoria histórica, dando calidad 

a la acción. Y por lo que entendemos, se forjan como campos revolucionarios dado la 

manera en la que pudieron crear condiciones materiales para la superación de las 

contradicciones a como dé lugar, inclusive en el capitalismo avanzado en el que nos 

encontramos. 
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7.1 Anexos.  

 

Pauta para el entrevistador: 

 

Objetivo del instrumento: 
Se busca indagar en las acciones colectivas que fundaron el Campamento Felipe 
Camiroaga (2011) / Ex parcela 11 (S.F.) / Campamento Manuel Bustos (1990) 
 
Objetivos específicos. 
- Conocer la articulación e interacción (inicial) de las acciones colectivas en el proceso 
de fundación de los asentamientos en situación de precariedad en la comuna de Viña 
del Mar. 
- Conocer las estrategias y recursos de las acciones colectivas en el proceso de 
fundación presente en los discursos de sus líderes/rezas. 
- Analizar las tensiones y contradicciones que configuraron la acción colectiva en el 
proceso de fundación de los asentamientos en situación de precariedad presente en los 
discursos de sus líderes. 
 
Desde la pauta de preguntas esperamos que las siguientes interrogantes sean 
respondidas: 
 
Eje I: Articulaciones e interacciones. 
1. ¿De dónde venía usted antes de establecerse aquí? ¿Por qué decidió llegar al 
Campamento? 
2. ¿Cuándo llegó aquí a vivir? (Año, mes, fecha importante, hito). 
3. ¿Tenía experiencia en tomas de terreno? 
4. ¿Con quién vivía usted antes de venir al campamento? ¿Y actualmente? 
5. ¿Cómo se enteró usted que este terreno era apto para instalarse a vivir aquí? 
6. ¿Cómo decidió llegar a este terreno? 
7. ¿Cuánto tiempo pasó para que se organizaran? 
8. ¿Recuerda cuando se conforma el primer comité? ¿Quién lo conformaba? 
9. ¿Cómo llega usted a ser dirigente/a? 
10. ¿Cuánto tiempo le tomó para conocer a los nuevos vecinos el campamento? 
11. ¿Qué tipo de  relación tiene con sus vecinos actualmente? 
12. ¿Qué siente al ver las condiciones y en lo que se ha convertido el campamento en 
la actualidad? 
 
 
Eje II: Estrategias y recursos. 
14. ¿Con qué apoyo (personas) contaba mientras se instalaba en la toma? 
15. ¿Ha postulado alguna a vez a algún subsidio habitacional? 
16. ¿Qué lo hizo decidir quedarse y no irse a otra parte a pesar de las dificultades? 
17. ¿Con qué materiales y presupuesto contaba para llegar al campamento? 
18. ¿Qué ideas y decisiones recuerda fueron trascendentales? (Delimitar terrenos, 
contar con personas dentro del campamento que supieran construcción, gasfitería, 
electricidad, contar con guardias, etc) 
19. ¿Cuáles son sus proyecciones en la actualidad? ¿Y de aquí a 10, 15, 20 años? 
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Eje III: Tensiones y contradicciones. 
20. ¿Cuáles fueron los primeros conflictos que se dieron al  momento de tomarse el 
terreno? 
21.¿Qué solución espera por parte del Estado? ¿Por qué? 
22. ¿Le han ofrecido una solución habitacional?¿Donde? 
23. ¿Qué espera para el futuro del campamento?  
24. ¿Cómo se siente con la situación país respecto de tener casa propia? 
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Pauta entrevista en profundidad: 

 

PAUTA DE ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

Proyecto de Investigación: Territorio 

 

Objetivo 
Indagar en las acciones colectivas que fundaron el Campamento Felipe Camiroaga 
(2011) / Ex parcela 11 (S.F.) / Campamento Manuel Bustos (1990) 
 

 

Nombre entrevistado: 
 

 

Campamento: 
 

 

Fecha de entrevista: 
 

 

Investigadora: 
 

 

 

 

 

1. En un principio quisiéramos que nos cuente como fueron los momentos que recuerda 
acerca de cómo fue llegar al campamento.  
Sus motivaciones, sus condiciones de vida anteriores, sus expectativas sobre el 
campamento y la casa propia, y quienes influyeron en su decisión.  

 

2. ¿Cómo fue el proceso de instalarse en el campamento?  Considerando a sus amigos, 
vecinos y familiares que participaron del proceso 

 
3. ¿Cómo se crea, organiza el primer comité y la elección de sus dirigentes dentro del 

campamento? Explicite necesidades y participantes  
 

4. ¿Qué siente al ver las condiciones de vida de los pobladores y en lo que se ha convertido 
el campamento en la actualidad? Respecto de la trayectoria, la participación del Estado 
y los vecinos, la presencia de los medios comunicacionales 

 
5. ¿Cuáles son los hitos o hechos importantes que usted recuerde y hayan marcado su 

estadía en el campamento desde que llegó?  
 

6. ¿Cuáles son sus proyecciones en la actualidad? ¿Y de aquí a 10, 15, 20 años? ¿Aún 
se visualiza en el campamento? 

 
7. ¿Como describiría  su experiencia de vivir en este campamento? 

 
8. ¿Cómo se han relacionado los vecinos a lo largo de la trayectoria del campamento? 
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Formato de consentimiento informado:  

 

Consentimiento informado participantes del Proyecto de Investigación 

Trabajo Social, Universidad Andrés Bello, Viña del Mar. 

 

Usted ha sido invitado/a a ser partícipe de la investigación que se realizará a partir del 
proyecto de investigación 2018, llevado a cabo por las estudiantes de quinto año: Camila 
Lazo, Danae Palacios y Paola Jorquera, quienes forman parte del núcleo de Territorio de la 
Escuela Trabajo Social y buscan acceder al grado profesional.  
La finalidad de esta carta es informarle acerca de la naturaleza del estudio y que usted 
confirme su disposición a colaborar mediante una entrevista en profundad, la cual será 
grabada para que el equipo investigativo pueda transcribir posteriormente. 
El objetivo de esta investigación es indagar en las estrategias, propósitos y tácticas para la 
toma de terreno que estan presentes en la ciudad de Viña del Mar. 
La participación en esta entrevista es voluntaria y la información recolectada tendrá fines 

netamente de investigación y académicos, por lo tanto, no se usará para ningún otro 

propósito fuera de los de esta investigación. 

Para más información puede comunicarse con nuestro profesor guía Rodrigo Cortes 

Mancilla, Trabajador social y supervisor de este proyecto investigativo, al 32 284 5162 

Desde ya le agradecemos su participación.  

      

    Yo _________________________________________ acepto participar voluntariamente 

en esta investigación con fecha ____ de ______ del 2018. 

He sido informado (a) de los objetivos de la misma y me han indicado también que tendré 

que responder preguntas en una entrevista, la cual será grabada para luego transcribirse. 

 Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 

estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este 

estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el 

proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin 

que esto acarree perjuicio alguno para mi persona.  

 Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que 

puedo pedir información sobre los fines de este proyecto. 

Usted desea que la información de esta entrevista sea:  

 

Anónima ______ Contenga mi nombre______ 

 

 

                                                                                          _________________________                                         

_____________________________       

     Firma del Participante                                                         Firma de la entrevistadora 

 

_______________________________ 

Firma Profesor guía 
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Entrevistas en Campamento Felipe Camiroaga: 

 

Entrevistada N° 1, mujer, Campamento Felipe Camiroaga 
 
Entrevistadora 1: Queremos que nos cuente como son los primeros momentos de 
llegar acá, ¿cómo supo de este terreno? 
Entrevistada N°1: “Ya mira, eeh los terrenos nosotros empezamos a mirarlos y verlos 
si se podían tomar en junio del 2011 y nos juntábamos y reuníamos, eeh hacíamos como 
reuniones, nos organizábamos eeh, yo venía de Chorrillos, arrendaba en Chorrillos 
(interrumpida por nieta). Ya chiquillas miren, yo vivía en Chorrillos, así empezó la 
historia, yo tenia 3 hijas estudiando entonces se me hacía muy difícil pagar arriendo, 
entonces había un vecino que había sabido de esta toma, entonces con el vecino nos 
encontrábamos siempre a la bajada de la micro y caminábamos todo un trayecto porque 
yo vivía como pa una escala que hay por detrás del…. Duoc, por ese sector y entonces 
el vecino me dice: “vecina, usted que tiene sus niñas y que se ve que trabaja y trabaja 
y aquí y allá sabe se va a armar una toma” yo le dije, “¿pero una toma? Nunca he vivido 
en una toma y más encima tengo 3 niñitas mujeres”, y yo tengo 4 hijas pero ya se había 
ido se había casado y se había ido y yo tenía 3 niñas una de 17, 15, y cinc... no, 9 tenía 
la Javi cuando nos vinimos pa acá, y entonces yo le dije igual es difícil una toma, una 
cosa así y ya me quedo la inquietud y pa la otra vez que nos encontramos al vecino le 
dije “¿dónde es eso?” “En Forestal” me dijo “por el tranque pa arriba” me dijo, “va a 
haber reunión en tal fecha si quiere yo le aviso la hora y va poh”, ah ya poh le dije yo”. 
Entrevistadora 1: ¿Una reunión de personas que se juntaban para tomarse el 
terreno? 
Entrevistada N°1: “Que ya estaban organizándose para tomarse el terreno”. 
Entrevistadora 1: ¿Con sus vecinos? 
Entrevistada N°1: “No poh, mis vecinos no, mi vecino supo y era arrendador también 
ahí, arrendatario allá también y entonces eeh… de hecho se vino también y entonces 
yo llegué a mi casa y les dije a las chiquillas, a mis hijas “saben que me dijeron que hay 
una toma pero eeh es difícil vivir en una toma, debe ser difícil vivir en una toma” les dije 
yo y las chiquillas me dijeron que ellas me seguían para donde yo me fuera y a mi igual 
me daba no sé qué venirme a tomar pa acá porque resulta de que mis niñas estaban en 
el liceo, una estaba en primero medio y la otra estaba en tercero medio y entonces igual 
decir que vivían en una toma era difícil decirlo, pienso yo y entonces ya,  la cosa de que 
vine a la reunión poh y dije yo “uh con la plata del arriendo puedo construir”  y me empecé 
a imaginar mi casa”…   
Entrevistadora 1: ¿Con el sueldo del momento? 
Entrevistada N°1: “Con el sueldo del momento, si no tenía ningún ahorro, no me 
alcanzaba pa ahorrar, yo vivía peso a peso porque tenía que pagar luz, agua, eeh 
arriendo, comprar las cosas de las niñas pal colegio. Yo era papá y mamá, soy todavía 
papá y mamá de mis hijas (interrumpe nieta). Y entonces… eeh... ya poh, empecé a 
venir a las reuniones, nos citaban como cada 15 días, a ayudar a urbanizar, empecé a 
decir que cosas podía hacer yo para cooperar para el momento de que nos tomáramos, 
por ejemplo, yo soy buena cocinera, les dije “podríamos hacer ollas comunas con todos 
los que nos tomemos, yo se hacer pan les hago pan y les hago la comida””. 
Entrevistadora 1: La primera reunión ¿se acuerda de lo que hablaron? 
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Entrevistada N°1: “Sí poh, eeh, la primera reunión que yo asistí, porque ellos ya 
estaban asistiendo a reuniones, yo llegué como en julio y ellos estaban en reuniones, 
habían tenido 2 reuniones en junio, ponte tú la quincena de junio y a fin de junio y yo 
llegué en la quincena de julio”.  
Entrevistadora 1: ¿Dónde eran las reuniones? 
Entrevistada N°1: “En la calle aquí, aquí mismo, (señala calle delantera de casa) estaba 
todo esto con pasto si poh, con árboles chicos, con estos espinos, todo esto, todo todo, 
este camino era como una huella no era un camino como está ahora”. 
Entrevistadora 1: ¿Ustedes se ponían aquí mismo a ver como lo hacían? 
Entrevistada N°1: “Eeh y entonces justo vino el fin de semana largo, no, justo pasó fue 
el accidente de Felipe y después venía un fin de semana, eeh pero lo que les iba a 
contar de la reunión... entonces ya, que... ¿quiénes estaban de acuerdo con tomarse 
los terrenos?, y si estábamos viniendo a las reuniones, todos poh éramos, como 50 
familias y la mayor parte eran dueñas de casa, éramos como 35 mujeres que vivíamos 
con nuestros hijos y los otros eran matrimonios o señoras de edad solas con nietos, 
criando nietos, bueno igual eran dueñas de casa y entonces en la reunión se habló como 
lo íbamos a hacer, como los íbamos a dividir los terrenos, eeh que tenían que traer 
cuando nos tomáramos los terrenos, teníamos que venir ya con algo en la mano, ponte 
tu para poder marcar que, cual iba a ser tu terreno y casi todos hicimos un tablero así 
(muestra con sus manos referenciando un rectángulo) un pedazo de cartón algunos o 
una tabla le poníamos familia, por ejemplo yo le puse “Familia Verdugo Villegas” y en 
un palo lo plantamos y yo por ejemplo compré de ese plástico que dice peligro y cerré 
mi pedazo, enterré 4 palos, cuatro palos y el palo de aquí en medio donde estaba el 
letrero y le puse uno, y así empezamos y ya, eso se habló y que la organización había 
que, empezamos altiro como con ir a hacer personalidad jurídica y todas esas cosas 
altiro, cuando nosotros nos tomamos los terrenos fue en octubre, eeh un fin de semana 
largo, entonces tocó así como, viernes feriado, no, el viernes era el último día que se 
trabajaba entonces se quedó, a ver no… viernes, sábado, domingo, lunes y martes, 
porque eran unos feriados católicos que hay el primero de noviembre y el fin de semana 
poh, y entonces ahí está mira, era 31 de octubre, era feriado por la cuestión de los 
evangélicos algo así y el 2 era feriado por el por el… por el todos los santos, la semana 
santa y entonces ahí tuvimos nosotros todos esos días pa tomarnos los terrenos, 
llegamos aquí un día viernes en la noche, yo traje una carpa, varios trajeron carpa, 
termos con agua caliente, eeh botellas de agua y esto aquí era todo pelado poh, ese 
pedazo ya lo habíamos limpiado, lo limpiamos las veces que veníamos a reunión, 
traíamos palas y limpiábamos ahí como pa tener más espacio pa ponernos ahí y algunos 
traían pisitos pa las reuniones pa sentarse, los de más edad, unos pisitos pa no estar 
parados todo el rato que se hablaba y toda esa cosa, y ya llego el momento. Yo estaba 
en el trabajo y me llaman por teléfono y me dicen… “Verónica eeh ¿te acuerdas de que 
nos tomamos los terrenos hoy día? Porque viene el fin de semana largo y vamos a tener 
hartos días como para quedarnos ahí”, y ya poh, ¿y a qué hora?, “A las 8 hay que estar 
en el terreno”, y pedí permiso porque ese día salía más tarde, y me fui a mi casa, arreglé 
la carpa, le eche agua al termo, las chiquillas me hicieron unos sándwich y me vine yo 
sola y después en la noche, mi hija la que no vivía conmigo, vino con las chiquillas 
porque las chiquillas estaban preocupadas de que me podía pasar algo, porque en una 
toma llegan los carabineros o cosas así y me podía pasar algo y vinieron como a las 11 
de la noche a vernos y estábamos todas con una fogata, cortamos leña, hicimos una 
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fogata, eeh empezamos a tomar cafecito, los que tenían termos les convidábamos y así 
pasamos la primera noche.” 
Entrevistadora 1: ¿Los vecinos del rededor se acercaron? 
Entrevistada N°1: “No poh si no había nadie, las de allá estaban las casas, no, nada 
porque en realidad de allá abajo no se veía pa acá y… y ahí hicieron, donde estaban 
ustedes paradas, hicieron así como una barricada por si venían los carabineros a 
sacarnos, pusieron, trajeron, una gente que llegó trajeron neumáticos, palos y entonces 
como ahí mismo hicimos barricada y que, los carabineros no llegaron, llegaron al otro 
día como a las 11 de la mañana y pidieron hablar con una de las personas ,entonces 
habló una vecina, la que estaba siendo cabecilla y les dijo que no, que no queríamos 
hacer desordenes, que nos queríamos tomar acá, que éramos familias que no teníamos 
como seguir pagando arriendo y no teníamos solución habitacional poh y los carabineros 
dijeron “mientras no hagan ningún desorden nosotros no vamos a hacer nada” y se 
fueron, dijo “lo único que les voy a pedir es que no hagan barricada, que saquen esto 
porque si hay que pasar por emergencia aquí, les va a crear un problema”, así que lo 
sacamos altiro y de hecho la madera nos sirvió para hacer mas fuego y las ruedas lo 
usamos pa sentarnos. A las ruedas les poníamos una tabla y nos sentábamos. Armamos 
ese día como... 30 carpas, ese día dormimos como 30 personas aquí, en algunas 
dormían que eran amigas las señoras, otros no tenían carpa y dormían con otros ahí y 
eso y al otro día nos conseguimos fondo y cosas y... (interrupción nieta) nos 
conseguimos fondo, eeh nos conseguimos agua, la gente de abajo nos apoyó porque 
nos daba agua, íbamos a casas: “señora veníamos si nos da agua” (interrupción), “eeh 
señora sabe que nosotros nos estamos tomando los terrenos acá arriba y queríamos 
saber si nos podía convidar agüita”, y “si saquen nomas” y nos daban agüita y  
llevábamos botellas, chuicas, cosas y entonces… hicimos comida, les dimos desayuno 
primero a los niños, después les dimos a los grandes y después empecé a preparar 
comida, ese día sábado yo no fui a trabajar, pedí permiso y… me vinieron a ver de mi 
trabajo también, de como estaba, que si necesitaba ayuda, de hecho me dieron algo de 
plata como para empezar, eeh compré unas tablas y unos palos, como les digo con la 
plata que me pasaron, compré una placa para la carpa porque se pasaba todo donde el 
terreno era muy húmedo, entonces compré una placa y puse la carpa encima de la placa 
y compré maderas, y los palos y empezamos poh, ese día empezamos a dividirnos los 
terrenos y yo no vivía aquí, este no fue mi primer terreno, porque como había habido 
gente primero que yo, entonces la gente que llego primero se tomó los terrenos de aquí, 
y entonces… yo quede atrás de esa casa de ahí, atrás. Y la gente que se había tomado 
aquí, marcó el terreno el primer día y no vino más, no se vinieron a quedar ni nada y 
hablé con la vecina de cabecilla le dije: “pucha yo estoy aquí del principio”… y ya eso 
ya había pasado como 15 días que estábamos aquí, yo iba a trabajar y volvía a mi casa, 
veía a mis hijas y me venía pa acá y llegaba como a las 11 de la noche y de aquí traía 
agua de allá y en la mañana me hacia un poco de aseo, como en la noche ya me había 
duchado antes de venirme pa acá, me hacia un poco de aseo y de aquí yo me iba pal 
trabajo, a veces les dejaba el pan amasado hecho pa que las otras señoras lo cocieran 
y yo me iba pal trabajo, entonces llegó un momento y le dije: “oye sabi que me parece 
fome que la gente de este terreno eeh no viene a participar ni viene a cooperar” le dije 
yo, “y se le esta guardando el terreno y yo estoy cooperando y tengo niñas chicas” le 
dije yo, “tengo niñas podría yo cambiarme pa acá y si ellos llegan que ellos vivan allá 
poh, si el que está apoyando, es el que está aquí poh”, esa es la idea poh, si tú te tomai 
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algo, teni que estar aquí poh y ellos solo vinieron solo a cerrar el primer día y se fueron 
y de hecho ni cerraron porque solo plantaron el palo con la familia y ya poh entonces 
me dijo “ya poh hablemos con la otra gente y si están de acuerdo te poni tu acá y 
juntamos a la gente” y la vecina les dice “oye saben que la Vero tiene esta y esta 
inquietud que esta familia no esta viniendo a cooperar ni se viene a quedar acá nada y 
ella esta todos los días acá y ustedes han visto que ella nos cocina, nos deja el pan 
hecho…”, y yo en la tarde venia y les hacía pan, también les hacía de esas churrascas 
que les llaman, amasaba y después se tiraban en la parrilla, ellas tenían fueguito echo 
y se echaban en las brasitas poquitas y se van dando vuelta las tortillas, las churrascas 
como yo era del sur entonces tengo buena mano pa esas cosas y entonces todos 
estuvieron de acuerdo poh, ahí fue cuando cerré, puse los palos y puse mi este y le 
dieron el dato a la gente y la gente vino poh y que, vinieron a los 3 días que ya me había 
tomado ya, tenia limpio todo este pedazo que está aquí, toda esta parte de adelante 
tenia limpio, de mitad de pieza hasta la reja, hasta aquí, mis manos ustedes me la 
hubieran visto, yo nunca había tomado una pala, nunca había tomado cosas de trabajo 
así, había trabajado pero en cosas de casa livianas y tenia las manos llenas con 
ampollas, con cayos, todas rajás y vinieron y querían que les dejara el terreno entonces 
les dije “saben que mas yo no les devolveré el terreno porque yo me lo he ganado, yo 
he estado aquí desde el momento que nos tomamos aquí y ayudando a la gente”, yo no 
me vine con mis hijas, yo seguí arrendando un año mas porque me dieron la posibilidad 
de arrendar un año más, porque la señora donde yo arrendaba me bajó el arriendo a la 
mitad para que a mi me quedara algo de plata para seguir construyendo y arrendé 9 
años ahí, y si estaba viniéndome para acá no era sí, porque tenía de más o yo pude 
llegar y construir aquí, no, a mí me costó mucho, recién a los 3 meses yo empecé a 
levantar una pieza y fue esta la primera y hice solo esta pieza pero con puros materiales 
de afuera no más, no forrada, si recién hace 2 años atrás yo forré, y este forro los hice 
yo con mis hijas, ellas me afirmaban y yo clavaba, toda mi casa esta hecha por fuera 
por hombres y por dentro por mí.. y”. 
Entrevistadora 1: ¿En ese momento que levanta la primera pieza, eran los 
hombres que estaban acá? 
Entrevistada N°1: “Si, entre todos nos íbamos ayudando, el que primero limpiaba el 
terreno y tenia platita para levantar algo venían todos los vecinos y hacían lo que podían 
y después íbamos a otra parte y todas poh y seguíamos haciendo plato común, olla 
común para todo el tiempo, sobre todo los fines de semana, donde venia mas gente, 
que se venían sábado y domingo porque algunos en la semana, éramos pocos, como 
unos 20 que nos quedábamos acá no más y los otros igual era susto poh, de que nos 
pasara algo, éramos casi todas mujeres, que vinieran no se poh hombres malos, con 
malas intenciones, que nos pasara algo, imagínate no teníamos donde hacer pipí ni 
nada, teníamos que andar detrás de los mismos pastos que habían por acá, haciendo 
pipi poh, entonces igual fue harto sacrificio y harto dolor, yo me las lloré muchas noches, 
yo me la lloré toda, porque me preocupaba que mis niñas estaban solas allá, que mis 
hijas tenían que ser de mamá de mi hija chica pa yo estar acá, entonces igual …fue muy 
difícil, pero a Dios gracias salimos adelante y ya llevamos 7 años poh, vamos a cumplir 
ahora 7 años y nos fuimos organizando tuvimos una, y sacamos la personalidad jurídica, 
pudimos sacar la personalidad jurídica el mismo 2012, 2012 fue la primera pero con una 
directiva tan mala, que toda la plata que se reunió; reunió mucha plata mas de 100 
millones de pesos reunimos, porque se sumó, nueva gente, llego nueva gente, nueva 
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gente que vieron que paramos las primeras casas, fue llegando más gente, ya después 
no éramos 50 familias, ya después éramos 80 familias, después éramos 100 familias y 
ahora somos 900 familias (respira y piensa con nostalgia) y entonces la directiva que 
había eeh, nos estafó con la plata (lo cuenta como secreto), 100 millones de pesos…” 
Entrevistadora 1: ¿Y esa plata como la juntaron? 
Entrevistada N°1: “Era para poner la luz, fuimos poniendo cuota mensual y 
organizamos platos únicos y hacíamos platos únicos y los salíamos a vender. La primera 
casa que se formo fue donde ustedes se pararon, el Mario fue el primero que paro su 
casa, después fue la niña de acá al frente del esquinado, ahí 2 casas se formaron, 
después yo forme mi pieza, cuando yo forme mi pieza, la tenía sin techo, tenía todo y 
sin techo y tenía la carpa aquí poh, si cuando hice esta pieza, tenía la carpa aquí poh, 
si yo me quede con la carpa aquí hasta cuando hice el techo, que desde que hice la 
pieza y que hice el techo pasaron como 2 meses o más, porque había que juntar la plata 
y no la tenia como pal tiro, juntaba un poco de un mes y otro poco del otro mes y ahí iba 
y compraba materiales, uno que no tenía plata le costó mucho más hacer su casa ¿Por 
qué? Porque teniai que pagar flete por todo poh, en cambio los que tenían plata, iban y 
decían “ya voy a armar toda una pieza”, ellos traían los poyos, los pisos, las paredes, el 
techo, todo altiro poh y entonces yo, por ejemplo, para hacer esta pieza, lo primero que 
compré fueron los poyos y el piso y pagué el flete.” 
Entrevistadora 1: ¿En eso quien la aconsejo los mismos vecinos? 
Entrevistada N°1: “Yo poh, yo no sé de dónde saco, pero yo fui viendo como hacia mi 
casa y eso, pero los vecinos igual decían “vecina esto le queda mejor aquí y o mejor 
allá”, y que materiales compraba, eeh yo sola me fui orientando, porque yo fui ponte tú, 
fui al Homecenter y vi que materiales eran mas baratos, pero bueno, que no se 
destruyeran tanto y ahí iba cotizando y viendo y después preguntaba a los vecinos 
maestros que vi tal y tal cosa y preguntaba si decía si me funcionaba y me decían “si 
vecina, compre no más, es bueno”, y después ya, después fue como la primera pieza 
no más que me costó, después me avispe como se dice (sonríe) y como que no sé.. 
llego a la gente, entonces un día estaba en el centro haciendo unos trámites y veo en 
una parte que había una desarmaduria y le pregunto al caballero que estaba en la 
puerta, caballero le digo yo “¿usted cree que pueda hablar con el encargado de la obra?” 
y me dice “si pero acá no trabajan mujeres” y le dije “no si es para otra cosa” ya y llaman 
al caballero, así un caballero bien amable de edad regular, mayor y entonces le digo yo 
“eeh caballero sabe que quería hacerle una consulta veo que ustedes están 
desarmando y les va a quedar material, ¿Qué hacen ustedes con ese material? ¿lo 
regalan o lo venden?” Y me dice “¿y que necesita usted?” Le dije “no se es que sabe, 
estoy en una toma” le dije yo, “eeh pa allá pa arriba pa Forestal y necesito cerrar mi 
terreno y no tengo como para comprar material nuevo” y entonces el me dice “ya poh, 
deme un número de teléfono y yo cualquier cosa le informo”, y me llama como a los 3 
días y me dice “señora ¿dónde está?”, Y justo era un viernes que yo tenia que ir a 
trabajar en la tarde y en la mañana me había venido a quedar aquí y me dice “tengo la 
oportunidad de llevarle un poco de material” y le dije “¿tengo que buscar a alguien pal 
el flete?”, “No” me dijo, “va a ir un camión de acá pero necesita que usted los oriente los 
ubique” (interrumpe nieto), ya y entonces ahí…eeh me llama y yo dije chuta y ¿cómo 
voy a pagar el flete? aquí y allá dije yo y en ese momento tenia como 20 lucas, tenia 
que tener hasta el otro fin de semana, que era el fin de semana que me pagaban y llega 
acá el caballero y me dice “tranquila señora” y le dije “¿cuánto le tengo que pagar al 



 
 
 

         
181 

 

camión?” y me dice “tranquila señora, después veimos eso”, y me trajo una cantidad de 
latas, algunas servían de techo de hecho esta pieza y la cocina tiene esas latas, si 
todavía están y el cierre perimetral toda con esas latas y muchas latas las di, porque 
dije pa que me voy a quedar con tanta lata yo si hay vecinas que necesitan, entonces 
yo deje latas ahí a un lado y les puse ahí “se regalan” y el caballero me dijo “lo que no 
ocupe usted lo vende si poh” y le dije “no poh si usted me lo esta regalando como no lo 
voy a regalar”, así que lo regale después eeh… me llama por teléfono de nuevo y me 
dice “señora ¿todavía necesita material? Estoy saliendo de demolición y tengo puertas 
y ventanas”, y me trajo 3 baños, muchas puertas y muchas ventanas, igual me sirvieron 
poh y todo lo que no me servía lo regalé, por mucho tiempo tuve hartas puertas, porque 
nadie más los quería y ahí le dije yo “¿ustedes no hacen mediaguas que me puedan 
vender?”, “Si en dos semanas más desocupo una está en 250 es de 3x6 son dos piezas” 
y le dije “ya poh, usted me avisa, hago el esfuerzo de juntar la plata y usted me avisa”, 
yo ya tenia echa esta pieza y le compre esa mediagua, después me la dejo en 200 
porque no me la vendieron con techo, el techo no lo vendían porque se lo dieron a un 
trabajador y ahí quedo en 200 y como yo había juntado los 250, con los 50 iba a comprar 
el techo poh y me lo trajo también gratis el flete, me trajo las dos piezas y me las instalo, 
y viene y arme esa pieza y de ahí me hice la cocina y el baño y lo hice rápido con el 
material que me iba quedando y como me iba quedando la plata del arriendo se me hizo 
más fácil y se vinieron mis hijas, o sea de eso que empezó la conversa y se vinieron 
había pasado un año y ahí me traje a mis hijas cuando ya tenia la casa armada, ellas 
venían los fines de semana a limpiar, sacar pasto y cosas pero a venirse a quedar no y 
ahí después hablamos con los vecinos…” 
“Y así empezó la historia de esta casa, me ha costado sudor y lagrimas de sangre, he 
tenido 3 accidentes en esta casa. El primero fue forrando esto, dejé el martillo colgado 
arriba en la viga y me baje a buscar algo y cuando me pare, moví y me cayó el martillo 
encima y con eso me rompí la cabeza y un dolor oooh... después el otro accidente, me 
ayudaron mis hijas en el otro, y en este me entraba la lluvia entonces estaba arriba de 
una escalera y me bajo y voy caminando así y habían unas mallas de alambre que hay 
y me tropiezo y me caigo y me entierro uno de los mismos fierros de la malla así un tanto 
aquí en el cuello, en el cuero cabelludo y tengo la cicatriz y… me corría la sangre aquí 
poh y me ayudo la vecina del lado y tampoco fui al doctor. La más fuerte, la más fuerte 
que me paso, estaba forrando el techo del baño, estaba poniendo el techo del baño, 
este el interniz y me subí arriba de la tina en un tarro y se me quebró la tabla y me caí 
del tarro de la tina al suelo, pero lo peor fue que me pegue en el lavamanos aquí en la 
cabeza y yo estaba tirá en el suelo ahí del piso del baño y mi hija estaba en el dormitorio, 
la mas chica, estaba en el dormitorio haciendo una tarea con el computador y estaba 
con audífonos y yo siempre que ella estaba en el computador la iba a catetear y catetear 
de lo que estaba haciendo, lo que estaba haciendo y deje de un rato a otro de ir poh y 
ella se extraño y dijo “mi mama que no ha venido a catetear” y me viene a ver y yo no 
estaba inconsciente porque yo creía que hablaba pero no podía hablar y en mi yo decía 
“Javiera”, pero ella dice que nunca hable y ahí me ve en el suelo llena de sangre…” 
Entrevistadora 1: ¿Y ahí partió al hospital? 
Entrevistada N°1: “No jaja es que una de mis hijas estudiaba enfermería, estaba 
estudiando en la Santo Tomas, ya había pasado harto tiempo, habían pasado como 3 
años y ahí vino y me curo ella, llamo a su profesora y como ella tenía su botiquín y todo 
lo que pedían ahí me curo y me hizo todo”.  
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Entrevistadora 1: ¿De su familia no tiene más familia cercana? 
Entrevistada N°1: “Yo me vine, esa es otra historia, yo tengo para escribir un libro 
chiquillas jaja”. 
Entrevistadora 1: ¿Lo que nos pueda contar? 
Entrevistada N°1: “Yo tenía un muy buen pasar en Talca. Mi marido tenía buen pasar, 
pero habían otros problemas y no solo la plata traía felicidad y decidí separarme y me 
vine con mis 4 hijas sin conocer a nadie, yo traía plata y ganas de salir adelante, y mi 
marido me busco después pero yo no deje que me encontrara, hasta después de 7, 8 
años desde que me separe de él, las niñas ya estaban grandes y no ayudo en nada y 
podría haberlo hecho juntándose con mi papa para dejarle plata, o decir que abriera una 
cuenta de ahorro, pero nunca lo hizo”. 
Entrevistadora 1: ¿Cuánto tiempo pasa?, ¿cuándo se arma el primer comité? 
Entrevistada N°1: “Abril del 2012 nosotros sacamos nuestra primera personalidad 
jurídica, tengo los papeles y todo porque pertenezco a la directiva de acá, antes era la 
tesorera de reemplazo y actualmente sigo siendo la tesorera, pero formal y fue por la 
estafa y bueno porque era de otro comité, no era de halcones de Chicureo, pero después 
que nos estafaron yo me fui al comité de arriba de Miguel, no se si lo han escuchado, y 
forme parte del comité de Miguel Torres, pero después crecieron mis hijas y ahí “mamá 
¿porque no nos podemos hacer mi casita aquí y allá?”, y entonces aquí al lado vivía una 
chiquilla de Santiago y dejo los terrenos botados y le dije “oye porque no le dejan el 
terreno de la Fernanda” y dijeron que había que pagar por haber pasado maquina para 
emparejar, y tenia que, 4 poyos parados nada mas y la cosa es que pagaron para 
instalarse aquí y su esposo, pareja, le armo la casa, después que yo hice mi casa con 
tanto sacrificio, se puso a pololear ella con un hijo de constructor jaja y entonces ustedes 
ven la casa, tremenda casa, en menos de un año se hizo tremenda casa, porque el 
suegro tenía materiales y después terminaron, después de 2 años de estar viviendo y 
ella se quedo con la casa para ella y sus dos hijitas”. 
Entrevistadora 1: ¿La experiencia familiar fue distinta a lo que era su expectativa?  
Entrevistada N°1: “Si poh, es que siempre se habla así de que “aaay una toma puros 
ladrones” dicen y cuando vine a la primera reunión, uno observa y yo vi gente de familia 
de esfuerzo, igual había de todo, había gente que se tomo 4, 5 ,6 terrenos porque tenía 
pa cerrar poh, y terrenos innecesariamente y negándole la posibilidad a otra persona. 
Yo no poh, yo cerré mi puro terreno que yo, por ejemplo podía decir “ay yo tengo 3 hijas 
y podría cerrar 3 terrenos pa asegurar a mis hijas el día de mañana” pero no poh, pero 
aquí hubo gente muy fresca, después cuando ya habían mas casas, empezaron a 
vender los terrenos que a 300, que a 500, que a un millón, ahora hay casas aquí que 
valen 7 millones de pesos, hay ,por ejemplo, un almacén, 5 casas pa arriba y hay una 
casita de dos pisos que vendieron en 7 millones, pero esa casa esta impeque, valía los 
7 millones, de tener plata la vendía jaja no mi casita no la vendía…” 
Entrevistadora 1: ¿No tiene proyectos de irse entonces? 
Entrevistada N°1: “No, yo soy de las que quiere quedarse, con mi terreno, quiero que 
los Bernales vendan al municipio y el municipio nos venda a nosotros, eso es, y toda la 
gente de mi comité y de Miguel Torres, quiere lo mismo, nosotros no nos queremos ir, 
porque mira, mis nietos son nacidos aquí y con los vecinos, aquí hay niños que han 
nacido, allá hay otro al frente, al lado nació mi nieto, entonces se van criando lazos, los 
niños se conocen, lazos y necesidades que pasamos e imagínate que ese día no me 
pasa aquí y no me pasa acá y quedo tuerta, hubiera sido la tuerta Vero jaja, pero por mi 
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casa, sabes tú que yo tenía casa en Talca, pero esa casa no tuvo nunca el valor que 
esta casa tiene, a ese extremo y era una casa de población, casa bonita, casa esquina, 
todo bien cerrado, con rejas de fierro, con panderetas pero esa casa no tiene el valor de 
esta casa, con eso te digo todo”. 
Entrevistadora 1: ¿Pero cuando llega a la quinta región igual tenía la ilusión de 
tener su casa y no tener que hacérsela? 
Entrevistada N°1: “No poh, yo quería postular de hecho, oye pero si aquí es muy difícil, 
sabes que mi hija lleva 15 años postulando, mi hija mayor, ella nunca quiso venirse para 
acá y su marido, su marido no, de hecho cuando yo me vine para acá le dije y que nos 
juntáramos y ella todavía paga arriendo en Gómez Carreño y creo que esta pagando 
actualmente $180.000 pesos y tiene 3 niños y tiene que pagar luz, agua, cable, internet, 
tiene a los niños en el colegio, entonces necesita todo eso poh pero no… como el tiene 
buen trabajo no quiere.. la cosa es que si me apoyo harto, si tenia yo que traer cosas de 
mi casa, cuando se compró camioneta me traían las cosas y antes tenía autito no podía 
pero después con la camioneta así y ella ha postulado a casa como del 2003, no como 
del 2005, y nunca ha salido y una vez que salió, le salió pa comprarse casa, compra 
esos 15 millones y te dan una cacha de requisitos y sabi tú que estuvimos por muchos 
muchos sectores y ninguno te cumplía con toda, así te dan una este para que cumpla la 
casa y si no, no lo podi comprar y al final se metió en una ONG que ayudaba a buscar 
casa y termino la ONG estafando a toda la gente que estaba ahí y se llevó la plata poh, 
les robaron la plata, la ONG estaba ahí por ahí eeh como se llama Von Schroeder y de 
un día pa otro se fue la oficina la gente y se desapareció todo y hasta el día no le han 
devuelto nah y se fue la plata ¿viste? Y ahora opto por pedir un crédito y comprarse un 
terreno en Limache y me pidieron que fuera a sembrar y ya cerraron todo el terreno y 
van a empezar a construir, ellos se aburrieron de postular y de tanta tramitación y tienen 
3 niños poh y tú dices que parejas solas tienen menos necesidad pero ellos tienen 3 
niños poh y no es fácil encontrar arriendo y tienen que dejar que suban nomas los 
precios o si no les dicen “ya entonces busquen en otro lado”, pero en otro lado cuesta 
arrendar con niños y cuesta mucho, de hecho cuando llegue a Chorrillos no me querían 
arrendar porque venía con las niñas y tuve que llorarle a la señora y le dije que me 
hiciera un contrato por 3 meses y le dije si en 3 meses usted haya que mis niñas 
molestan porque mas encima eran dos casas que habían, 2 casas en un terreno o sea 
yo tenía la pasada por el lado pero entraba por la misma reja pero ellos pa allá y yo pa 
acá y era su patio sus plantas y sus cosas y por eso no querían arrendar con niños y 
que a la final mis niñas se los ganaron poh y hasta el día de hoy el abuelito se murió y 
nosotras fuimos pa allá a acompañar a la abuelita, de hecho del hospital me llamaron a 
mi para avisarme que falleció el abuelito, en ves de a ella o sus hijos, donde yo andaba 
con ellos”. 
Entrevistadora 1: ¿Qué pasa con los primeros del comité que los estafan? 
Entrevistada N°1: “Siguen viviendo acá.” 
Entrevistadora 1: ¿Como fue luego de que se fueron? 
Entrevistada N°1: “Uh con peleas con discordias, llegaron los carabineros porque esas 
personas no querían aceptar que los habían estafado y las personas poco menos 
querían lincharlos  y así que fue difícil la segunda directiva, pero yo no participe en esa 
segunda, yo me fui donde Miguel Torres y porque me vine para acá, que eso quedo 
pendiente porque mis hijas se vinieron pa acá y porque una de las personas que estaban 
en esta directiva era la misma que estaba en el primero y renuncie en el comité del 
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Miguel y empecé aquí como una socia más y de repente se fue la tesorera a finales del 
2015, se fue la tesorera y yo a principios del 2016, me dicen porque no tomo como 
suplente, que la gente me tiene confianza y yo no tengo problemas con nadie, ahí 
empezamos con los trabajos con TECHO y como había trabajado con Miguel, él había 
trabajado con TECHO y con ellos hicieron su sede, ellos ya tenían sede y nosotros no 
teníamos nah, hacíamos reuniones aquí, afuera, al frente de la calle y entonces yo dije 
¿cómo es posible que sea en la calle? y hable con el Miguel para que nos invitara al 
menos de oyente, para aprender como trabajan ellos, porque también queremos lograr 
cosas en nuestro comité, porque yo no era… como se llama legal poh y Miguel acepto 
y como tengo buena llegada con Miguel y acepto poh, nos invitó y hablo con TECHO si 
podían trabajar en conjunto con los dos comités y así empezamos a trabajar en 2016, 
lo primero que hicimos fue la segunda huella esta vereda en 2016, antes las calles eran 
puro barro no más, después empezamos a trabajar con TECHO y postular para hacer 
la sede, nosotros como comunidad hicimos un cierre perimetral ahí donde esta la sede, 
y entonces nosotros nos comprometimos con TECHO a hacer el cierre perimetral y 
empezar a postular porque hay que hacer un trabajo previo, no es llegar y decir que 
techo nos hará algo, hay que llenar las bases de postular, después hay que presentar 
para quien, para cuantos y para quien va a servir todo eso y nos ganamos el proyecto 
de la sede y al ultimo es la sede mas grande que hay, la tenemos con piso de cemento… 
la tenemos bien bonita”. 
Entrevistadora 1: ¿Usted decía que al principio se decía que las tomas eran solo 
delincuentes? 
Entrevistada N°1: “Cuando a mí me invitaron yo dije “como la toma hay de todo, llega 
de todo” y tenía esos prejuicios”. 
Entrevistadora 1: ¿Y qué pasa cuando ocurre el piscinazo? 
Entrevistada N°1: “Yo creo que nos conocían desde antes ¿sabes porque nos conocen 
desde antes? Porque cuando murió Felipe Camiroaga y como nosotras casi éramos 
puras mujeres y decidimos ponerle a esto Felipe Camiroaga y si tú vas y recorres la 
toma, esta Felipe Cubillos, esta muchos nombres, de hecho nosotros le pusimos a 
nuestro comité halcones de Chicureo por Felipe también, eeh y entonces ahí empezaron 
ellos a hablar de nosotros en la tele, que se formo una toma en lo alto de Viña del Mar 
y que estaban dándole tributo a Felipe Camiroaga y con el piscinazo nos hicimos 
famosos a nivel mundial porque salió en muchos países la noticia del piscinazo, porque 
nunca había pasado eso”.  
Entrevistadora 1: ¿Usted lo recuerda, usted participo? 
Entrevistada N°1: “Sí poh jajaja también estaba ahí” 
Entrevistadora 1: ¿Nos puede contar eso? 
Entrevistada  N°1: “¿Es que sabe lo que pasó? nosotros no tuvimos nunca esa 
intención, eso fue la gota que rebalso el vaso, por eso hicimos eso, nosotros hicimos un 
trabajo del 2016 con CONAFE y con la municipalidad, porque a nosotros nos ofreció la 
municipalidad ponernos luz, de hecho a nosotros la municipalidad nos entregó una 
subvención de 3 millones de pesos por comité y esa subvención era para hacer toda la 
instalación eléctrica y todos los papeles para instalar electricidad aquí y nosotros del día 
1 hemos dicho, CONAFE y ESVAL pierden mucha plata con nosotros, pongan 
medidores y nosotros pagamos luz, yo estoy dispuesta a pagar mi luz, yo estoy 
dispuesta a pagar mi agua y muchos. Imagínate que hay 3 comités que están pagando 
luz,  porque al ultimo salieron que eran terrenos municipales y ellos están pagando luz, 
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pagan 15 mil pesos, 17 mil pesos eeh el que más paga, creo que paga como 22 mil 
pesos, entonces pagar 22 y ponte 10 de agua, ponte ya 50 lucas en gastos, no es lo 
mismo que pagar 150 de arriendo mas los gastos, yo tengo mi baño igual que el tuyo 
con tina, calefón, agua helada agua caliente pero estamos a la mala poh estamos 
robando agua entonces esa tampoco es la idea, nosotros tenemos la idea de pagar 
nuestras cosas y ya esa era una mesa técnica que se tenia con CONAFE y con la 
municipalidad, nosotros hicimos ese trabajo y después en diciembre, a nosotros nos 
iban a poner luz, en diciembre del 2016 y estaba ya todo el trabajo que se hizo 
previamente, yo tengo todos los papeles yo, se hizo trabajo con técnicos, se hizo 
muchas cosas y nos dicen al último que no  y ¿pa que nos dieron entonces esos 3 
millones?, y ahí pensamos que hacemos pa que les duela y ahí fuimos tejiendo el 
piscinazo desde diciembre… nosotros queríamos funar el festival y dijimos no va a tener 
mucha relevancia, mejor el piscinazo y ahí fuimos y nos tomamos la municipalidad 
primero, los días que estaba el festival ahí en calle Valparaíso o sea en Arlegui, la 
tuvimos todo el día sin que pudieran atender público, y yo sé que a lo mejor estaban 
adentro jodidos de la risa tomándose cafecito pero se atrasaron todos sus trabajos poh”. 
Entrevistadora 1: ¿Se unieron como comité o solo el que quería se sumaba? 
Entrevistada N°1: “Nosotros como directiva incentivábamos a nuestra gente pero a 
participar, no a hacer daños, nosotros no rompimos nada, no dejamos ni siquiera 
cochino porque habíamos, mira nos organizamos tanto que andaban 2 o 3 personas 
limpiando, si los niños botaban un papel, los adultos lo recogían y lo echaban en bolsa, 
no les dejamos una basura, lo mismo en el hotel O’Higgins cuando nos tomamos la 
entrada del hotel, ahí hubieron dirigentas que se amarraron, la Jessica y la Kathy se 
amarraron a los postes principales de la entrada con cadenas… porque nos querían 
sacar con carabineros y no nos sacaron poh, no nos sacaron y al otro día fue el 
piscinazo.. (pausa) pero nosotros nos organizamos, meditamos para hacerlo. 
Estábamos todos de acuerdo porque fue feo lo que hicieron, nosotros teníamos la 
esperanza de que diciembre íbamos a pasar la navidad con luz, porque tu aquí vienes 
en diciembre y no puedes poner un arbolito de pascua, prender un arbolito de pascua y 
estar con las luces prendidas o estar con la tele prendida. Aquí por ejemplo, cuando yo 
echo a lavar, tengo que apagar todo y dejar solamente a echar a lavar porque tenemos 
el mínimo de luz, con las ampolletas alumbran harto, porque casi todos optamos por 
comprar de estas ampolletas poh, las LED, entonces mi luz si alumbra harto, pero 
porque la ampolleta es wena, pero aquí tengo otra ampolleta que no es tan wena mira 
pasen pa acá”. (nos lleva a otras piezas para demostrar funcionamiento de luces, y 
muestra su baño y un mini negocio dentro de su casa) 
“Esto lo empecé con 50 mil pesos de unas poquitas cosas y vendía por la ventana ahí, 
por la ventana de allá, y esa pieza eeh mi hija cuando se recibió, empezó a trabajar y 
ella me dio plata para hacer esa pieza y... ese era su dormitorio y después cuando se 
fue, lo abrí ahí porque ahí era la puerta y abrí esa puerta y lo hice living y tengo dos 
dormitorios porque vivimos aquí la Javiera y yo no mas y ahora el bebé pero cuando 
llegué aquí yo vivía con mis tres hijas”. 
Entrevistadora 1: ¿Que siente al ver las condiciones de vida que tienen los 
pobladores y de lo que se convirtió el campamento? 
Entrevistada N°1: “Eeh... Yo siento que hicimos bien en habernos tomado (risa) porque 
no nos ayudamos solo a nosotros poh, ayudamos a muchas familias... muchas familias... 
eeh... que tenían que pasaban las mismas necesidades de uno, el habernos tomado 50 
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familias estos terrenos y ahora seamos 900 familias eso significa que hay mucha 
necesidad de vivienda, hay mucha necesidad de vivienda aparte de eso que es mucho 
la burocracia (lo dice cansada) que hay para tener una casa”.  
Entrevistadora 1: ¿Nunca postuló a un subsidio? 
Entrevistada N°1: “No podía postular porque yo tuve casa en Talca poh, como 
matrimonio, como tuve casa en Talca yo no pude postular aquí, pero por eso esta casa 
esta a nombre de la Javiera, porque como ella ahora fue mamá y todo eso entonces 
ahora la voy a pasar a nombre de ella y si hay que postular a algo para la compra del 
terreno va a estar a nombre de ella total yo me voy a morir, pa que voy a querer casa si 
yo no me la voy a llevar y mi hija va a quedar aquí poh y ella es mi guagua que me salió 
con guagua, la única que me salió con guagua, chica, mis otras hijas tuvieron sus niños, 
pero ya mayores pero apoyando yo estoy y yo trabajo de noche en el Mercurio, hago 
aseo en el Mercurio, en la empresa de el Mercurio y entonces yo trabajo de noche y en 
el día cuido a mi nieto, y eso un poco mi historia”.  
Entrevistadora 1: Su experiencia de vivir en el campamento de llevar 9 años y ser 
una de las primeras ¿Cómo es? 
Entrevistada N°1: “A ver… hubieron momentos que quise muchas veces tirar la toalla, 
eeh por las mismas necesidades poh, porque de verdad, de verdad que a mi me costó 
cada plancha esta casa, era un sacrificio para mí, un verdadero sacrificio, era estar 
mucho tiempo no se poh, estar comiendo pan con mantequilla no más, eeh no pudiendo 
darle eeh no se poh 2 mil, 3 mil pesos a mi hija pa que vaya al cine “mamá mis 
compañeras van a ir al cine” “pucha hija no puedo”, entonces ese es un dolor que pa 
uno duele, mi hija no, esta ha vivido un poco mejor, esta viviendo aquí, ha tenido mejores 
cosas que sus hermanas, entonces pa uno restringirle cosas a sus hijos eeh duele, pero 
a dios gracias me tocaron buenas chiquillas y que me entendieron y me apoyaron 
porque ya yo les decía una vez y ya “no te preocupes mamá” y ahora mm nah poh, 
contenta con lo que se ha logrado, eeh con la estabilidad.. emocional y económica 
también poh, porque yo... desde que me vine de Talca, la primera vez que salí de 
vacaciones, fue después de 3 años, no después de 5 años de estar viviendo aquí, tener 
4 días para ir a pasear y yo llevo 16 años en esta ciudad ¿y recién en el 2015?... Vine a 
tener unos días de vacaciones... entonces eso igual es... eeh... demuestra que uno si 
puede tener una calidad de vida aquí poh, aun teniendo las necesidades de... 
pavimentación, alumbrado público, de muchas cosas que hacen falta aquí todavía, mira 
yo digo “si nos vendieran los terrenos postularíamos a proyectos de alumbrado público, 
eeh a pavimentación pa ir mejorando la calidad de vida”, nosotros ahora con TECHO, 
ahora, este año, terminamos una huella aquí, ustedes la vieran como es de preciosa, si 
después cuando bajen en vez de bajar aquí derecho, ustedes doblan por la sede pa allá 
y si siguen la huella llegan allá mismo. Una huella preciosa, entonces este año ellos ya 
no se van a embarrar los pies pa ir pa abajo poh, porque los otros años, nosotros 
teníamos vereda, pero ellos no tenían y ahora estamos trabajando pa hacerle al otro 
pasaje de más atrás porque también hay niños, hay adultos, hay mamá embarazá, 
mamá con guagüita chica que andan con coche y se le entierran los coches en el barro. 
Entonces ¡imagínate! Una simple huella lo que arregla la vida, porque aquí cuando no 
estaba esta huella, había que bajar con bolsa en los pies para no embarrarse los zapatos 
y allá en el centro botaban las bolsas y de vuelta lo mismo o llegar embarrado a tu casa 
y te limpiai los zapatos y los dejai listos para el otro día, porque si tu llegai embarrado a 
una oficina te miran feo o si llegai no se poh, al colegio, al liceo, a la universidad, porque 
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ahora hay muchos niños de acá que estudian en las universidades, por ejemplo yo a mi 
otra hija tuve que pagarle pa que ella estudiara.. yo tuve que rifar a mis hijas, yo tenía a 
dos hijas en edad de universidad y tuve que rifarlas ¿te explico eso? Que por ejemplo 
yo tuve que optar que fuera a la universidad la que tuviera mejor nota, porque no podía 
pagarle a las dos entonces eso pa mí es un dolor que yo no pude darle educación a una 
de mis hijas, educación mayor poh, pero ella menos mal se ha desempeñado bien y 
salió luchadora igual que su mamá y trabaja y trabaja y trabaja pa su hija, pero ahora la 
Javi esta estudiando con gratuidad entonces eso también se me hace más fácil, porque 
yo le tengo que tener pa sus cosas, pa su pasaje y nada más poh, entonces eso igual 
es una ayuda un aporte, a pesar, mira la gente a veces es mal agradecida también y no 
agradece esas cosas también poh, porque mira yo hace poco tiempo me opere, me tuve 
que pagar particular, pero si hubiera tenido que pagar arriendo yo no hubiera podido 
operarme particular y hubiera tenido que esperar que me llamaran desde el hospital y si 
no me llamaban del hospital, yo estaba enferma del pie y como estaba cojeando me 
estaba empezando a doler la cadera y me hubiera echado a perder la cadera, si después 
me operaban del pie, iba a quedar mal de la cadera, y peor porque después las 
chiquillas, yo hubiera tenido menos que trabajar, entonces opte por operarme en una 
clínica particular, pero si yo hubiese tenido que estar pagando arriendo, pagándole 
estudios a mis hijas, no habría podido poh. Entonces hay gente que dice “aay que el 
Estado que esto y que esto otro” pero uno tiene que luchar también, no tiene que permitir 
que todo es dado. Nosotros estamos aquí luchando pa que nos vendan los terrenos y 
nosotros no queremos quedarnos y que nos regalen los terrenos, nosotros tenemos 
todos nuestras libretas de ahorro y estamos juntando peso a peso para que el día que 
nos digan upa digamos “aquí está””. 
Entrevistadora 1: ¿Pero su pensamiento al llegar a la toma era el mismo de 
quedarse aquí o era algo momentáneo?  
Entrevistada N°1: “Yo sabía que yo no podía postular, ni siquiera esperanza porque 
ella era chica (hija menor), nunca pensé en eso. Pero cuando nos tomamos los terrenos 
aquí, la idea era quedarnos por siempre, no era transitorio eeh yo creo que la mayoría 
de la gente que tomamos los terrenos... de hecho eso fueron uno de los puntos poh, de 
cuando nos tomamos, dijimos que íbamos a luchar hasta el final, eeh hasta que nos 
sacaran cuando nos sacaran, pero ahora es demasiado difícil que nos saquen”.  
Entrevistadora 1: ¿y cuando se trajo a su hija ya tenía agua?  
Entrevistada N°1: “Si tenía agua y luz, tenía las dos piezas que le compre al caballero 
y me preocupe de forrar la pieza también, porque mi nieta venia recién nacida, mi nieta 
Catalina, que era bebita, era la única pieza forrada, la pieza de ella, y esto no tenía cielo, 
nada, esto salió recién, a medida que iba juntando plata yo iba yo, por ejemplo, ya forre 
el dormitorio de la Catalina para que se viniera la Fernanda con la Catalina recién nacida, 
después junte plata para forrar la pieza de allá después junte para forrar la de acá y así 
me fui acomodando de a poquito”. 
Entrevistadora 1: ¿Cuánto tiempo duran las ollas comunes? 
Entrevistada N°1: “Como unos 5 meses, generalmente eran fideos, cosas rápidas de 
preparar, rápida y fácil porque cocinábamos a la intemperie no cocinábamos en casa, 
yo decía ya yo tengo 2 paquetes de fideos y yo 2 salsas y así, y el pan y el harina era lo 
mismo, ya yo traigo la harina, yo traigo la manteca, ah “yo tengo un poquito de harina” 
“no importa, ese poquito nos sirve” y así, pero en la semana no estaban los 50 habían 
unos poquitos que se quedaban en el día ponte unos 10, 15 porque salían todos a 
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trabajar y en la noche tampoco se quedaban, los fines de semana pasaban los días acá 
porque tenían niños chicos, eran poco los hombres, éramos más mujeres, eran contados 
los hombres de hecho la vecina del frente se vino y el marido se vino cuando la casa ya 
estaba hecha, te lo juro eeh, la chiquilla del lado ella llego con el marido altiro, la chiquilla 
de aquí no porque es la hija de ella, el cabro de la esquina el llego solo, después tuvo 
pareja, pero aquí al lado el Sebastián llego solo, él era un niño que se vino a tomar el 
terreno y tenía 16 años nosotros le dábamos comida porque el llego un pollo, yo llevaba 
la ropa de él y se la lavaba en mi casa y ahora tu vai y tiene su casa un cabro tranquilo 
de buen vivir y cuando llego tenía así, no tenía ni siquiera carpa, eran unos palos con 
unos nylon así tenía como chocita y ahí él dormía y cuando yo me venía a mi carpa y 
traía el termo de mi casa lo llamaba y le daba cafecito en la noche y después se devolvía 
a su chocita, él se escapó de un hogar pero se formó bien mi chiquillo” 
“Muchos de los 50 se fueron, pa otros comités, otros terrenos y otros literalmente se 
fueron”.  
 

 
Entrevistada N°2, mujer, Campamento Felipe Camiroaga.  
 
Entrevistadora 1: Entonces nuestra primera pregunta es.. ¿Cuáles fueron o fue la 
situación suya personal que en primer momento.. eh.. hizo que decidiera venirse 
acá a tomarse el terreno? 
Entrevistada N°2: “Bueno eh .. en la forma personal mía”. 
Entrevistadora 1: Sí. 
Entrevistada N°2: “Yo vivía en la Parcela 11” 
Entrevistadora 1: Ya 
Entrevistada N°2: “Que actualmente todavía es toma, aquí al frente, en Simon Bolivar.. 
¿cierto? El.. Otra.. el.. o sea es un campamento también..” 
Entrevistadora 1: Ajam 
Entrevistada N°2: “Ahí yo vivía en quebrada.. tenía un acceso de escala de puro barro, 
sin salida a la calle de arriba, entonces era como muy…. Arriagoso vivir ahí.. en.. cómo 
se llama.. como en quebrada, entonces se de allá de la Parcela 11 se vio para acá 
cuando estaban eh como cerrando con malla, malla de esa.. como se llama.. rachel… 
verde. Y se veía de allá de donde vivíamos nosotros, subimos al plan de la calle principal 
y vimos, y de ahí y nos vinimos acá”. 
Entrevistadora 1: ¿Conversaron con alguien..? 
Entrevistada N°2: “No”. 
Entrevistadora 1: ¿..Para venirse? 
Entrevistada N°2: “No no, aquí había un grupo de gente, limpiando pedazos de terreno 
no más”. 
Entrevistadora 1: Ya. 
Entrevistada N°2: “Aah..yyy después apareció un caballero, de arriba de los que ahora 
como estamos urbanizados, y él empezó asi como pedirnos plata para retro.. para una 
retro para que empezara a cami..a limpiar y todo eso, pero (se aclara la garganta) 
nosotros igual cooperamos, pero.. Eh.. nosotros limpiamos nuestros peda.. nuestros 
terrenos a mano.. con asadon y todo eso”. 
Entrevistadora 1: Ya. 
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Entrevistada N°2: “Pero nos vinimos a tomar terreno por eh por el tema también de que 
no tenemos vivienda”.  
Entrevistadora 1: ¿Usted ha postulado a subsidio? 
Entrevistada N°2: “Postulamos años años a SERVIU y no, nunca tuvimos.. salimos 
aceptados con.. con vivienda”. 
Entrevistadora 1: Ya. 
Entrevistada N°2: “Y casi el.. el 70% de la gente es por eso, porque postula postula y 
nunca sale favorecida favorecido con casa o departamento”. 
Entrevistadora 1: ¿Y actualmente sigue postulando o ya se quedan aquí? 
Entrevistada N°2: “Si no.. eh.. aquí.. bueno, nosotros somos terreno privado.. y.. y 
estamos por las dos opciones: postular o luchar por los terrenos”. 
Entrevistadora 1: Ya 
Entrevistada N°2: “Pero hay gente que está postulando desde acá”. 
Entrevistadora 1: ¿Y usted personalmente…? 
Entrevistada N°2: “Sí”. 
Entrevistadora 1: ¿… Está postulando? 
Entrevistada N°2: “Sí”.  
Entrevistadora 1: Ya. 
Entrevistada N°2: “Si”.  
Entrevistadora 1:  Y de Parcela 11 ¿Cuánto tiempo vivió ahí? 
Entrevistada N°2: “Uy, viví años.. años”. 
Entrevistadora 1: ¿Ahí también llegaron del comienzo, al principio? 
Entrevistada N°2: “No, yo no llegue al principio, fue como similar acá”. 
Entrevistadora 1: Ya. 
Entrevistada N°2: “Y el mismo dueño”. 
Entrevistadora 1: ¿Cómo se enteró usted? 
Entrevistada N°2: “¿Ah?”. 
Entrevistadora 1: ¿Cómo supo usted de Parcela 11? 
Entrevistada N°2: “Porque (se aclara la garganta) como le digo..eh.. habían… terrenos 
vacíos, casas de gente que dejaba casas abandonadas”. 
Entrevistadora 1: Ya 
Entrevistada N°2: “Y yo por una intermedio de una vecina .. osea, compañera de trabajo 
más que nada”. 
Entrevistadora 1: Ya 
Entrevistada N°2: “Que después fue mi vecina, y supe de.. de de esa toma”.  
Entrevistadora 1:  … ¿Y antes de eso de donde venia?  
Entrevistada N°2: “Yoo.. del Sur”. 
Entrevistadora 1: Del Sur 
Entrevistada N°2: “De Cauquenes”. 
Entrevistadora 1: ¿Y ahí estaba con su familia usted? 
Entrevistada N°2: “Sí, con mis hijos, mis niños pequeños”. 
Entrevistadora 1: Ya  
Entrevistada N°2: “Sí”.  
Entrevistadora 1:¿Y allá en el sur tenían casa o arrendaban? 
Entrevistada N°2: “Arrendábamos, siempre hemos arrendado, hasta ahora no tengo 
casa. Mis hijos ahora son ya son tan casados, tienen su profesión y todo y todavía yo 
sin casa”.   
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Entrevistadora 1: Ya.. ya, entonces ¿Usted es nacida y criada en el sur? 
Entrevistada N°2: “Sí sí, estudie todo todo en el sur, me case en el sur, de ahí me trasla, 
o sea, me vine acá, buscado un futuro mejor a mis hijos”.  
Entrevistadora 1: Ya. 
Entrevistada N°2: “Porque en Cauquenes es un pueblo chiquitito (se siente en el fondo 
un “Alo”, ya que Doña Marcela atiende un negocio en su casa, por lo que al escuchar 
esto se distrae un poco) donde.. ehh.. donde.. como se llama.. no.. no tenían un futuro.. 
como.. para mis hijos.. el pueblo es muy chico, pueblo con muy mucho..eh… alcohol”. 
Entrevistadora 1: Ya.  
Entrevistada N°2: “Entonces yo vi la situación de que mis hijos no iban a a ser otras 
personas allá y por eso me vine a.. para acá, buscando otro otra alternativa para ellos 
no tuvieran una vida así”. 
Entrevistadora 1: Ya ¿Y en el trabajo de allá supo de Parcela 11 o llegando acá a 
la Quinta Región? 
Entrevistada N°2: “Llegando acá, sí, llegando acá”. 
Entrevistadora 1: Y durante ese proceso ¿Cuánto tiempo le costo encontrar un 
arri..? 
Entrevistada N°2: “Como un año porque llegamos a la casa de un familiar”. 
Entrevistadora 1: Ah ya. 
Entrevistada N°2: “Sí.. de allegados.. voy altiro (le responde a la persona que quería 
que la atendieran en el negocio”. 
Entrevistadora 1: Vaya no más, la esperamos, le ponemos pausa, la esperamos 
(se pausa la entrevista y la grabación hasta su regreso). Entonces me estaba 
diciendo que primero llego donde un familiar acá. 
Entrevistada N°2: “Sí sí”.  
Entrevistadora 1: Con sus hijos. 
Entrevistada N°2: “Sí sí”.  
Entrevistadora 1: Y cuando se fue al terreno de Parcela 11 ¿La ayudaron entre sus 
hijos y familia a a..?  
Entrevistada N°2: “Limpiar, porque me dieron como eh.. quebrada”. 
Entrevistadora 1: Ya. 
Entrevistada N°2: “Y había puro pasto, igual que aquí cuando llegamos”.  
Entrevistadora 1: Ya. 
Entrevistada N°2: “Ya.. y ahí hicimos nuestra casita”.  
Entrevistadora 1: ¿Y usted tenía ahorros o le regalaron pieza? ¿Cómo fue ese 
proceso?  
Entrevistada N°2: “No no, los materiales me los regalaba la gente”. 
Entrevistadora 1: ¿De ahí mismo? ¿Sus vecinos? 
Entrevistada N°2: “Sí”.  
Entrevistadora 1: Aaah, ya ¿Qué fue lo primero que hizo? ¿Una piecita? 
Entrevistada N°2: “Una piecesita, una sola pieza”. 
Entrevistadora 1: Ya. 
Entrevistada N°2: “Porque fue en alta, o sea, así se hicieron .. palos así, largos, así 
largos. Se hizo arriba primero”. 
Entrevistadora 1: Ya. 
Entrevistada N°2: “Dormitorio ¿Ya? Una pieza grande así, larga. Como quedo abajo 
así esos palos largos, como una cabaña y después nosotros forramos abajo”. 
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Entrevistadora 1: Ya. 
Entrevistada N°2: “Ahí hicimos.. eh.. hicimos.. eh.. baño al final, después hicimos donde 
iba la escala hacia arriba, después living y comedor y cocina abajo y arriba los 
dormitorios”. 
Entrevistadora 1: Aahm, ya, le había quedado grande la casa. 
Entrevistada N°2: “Sí … sí”. 
Entrevistadora 1: ¿Y en ese periodo que usted llega allá, a Parcela 11, ellos todavía 
estaban como recién armándose o ya llevaban tiempo ahí?  
Entrevistada N°2: “Ellos ya estaban.. mh, si, ellos estaban organizados con.. como ya 
con comité”. 
Entrevistadora 1: Ya ¿En qué año llego usted a Parcela 11? ¿Se acuerda? 
Entrevistada N°2: “No me recuerdo en que año (pausa) como en el ’90, una cosa así”.  
Entrevistadora 1: Ya. 
Entrevistada N°2: “Más menos, no me recuerdo bien.. cuando llegue ahí”. 
Entrevistadora 1: Y después cuando llega a Felipe Camiroaga, eh, las personas 
que conoce ¿Le dan ellos el terreno o usted elige?  
Entrevistada N°2: “Mmh, no, ellos nos decían aquí. Bueno, a mi me tiraron para alla, 
después para acá, me anduvieron trayendo para todos lados”. 
Entrevistadora 1: Ya. 
Entrevistada N°2: “Al final me quede aquí”. 
Entrevistadora 1: Ya ¿Y en esa fecha no había comité ni nada? 
Entrevistada N°2: “Nada, ningún comité formado aún, solamente una persona que se 
tomo la atribución como para para lucrar más que nada”. 
Entrevistadora 1: ¿En qué año llego usted a Camiroaga? ¿Se acuerda? 
Entrevistada N°2: “El 12 de Agosto del 2011”. 
Entrevistadora 1: Ya ¿Y sin conocer a nadie de este terreno? 
Entrevistada N°2: “De .. no ..”. 
Entrevistadora 1: Ya, perfecto ¿Y ahí como empieza usted a armar su casita? 
Entrevistada N°2: “Aquí nosotros.. ehm.. empe- fuimos tres familias que llegamos a 
vivir aquí, altiro”. 
Entrevistadora 1: Ya. 
Entrevistada N°2: “Yo teniendo mi casita allá yo me venia en mi autito, era un cacharrito 
en ese tiempo”. 
Entrevistadora 1:  Ya. 
Entrevistada N°2: “Dormía en mi auto aquí y los materiales todos botados aquí, 
cuidándolos, porque eran materiales nuevos”. 
Entrevistadora 1: Yaa y los.. 
Entrevistada N°2: “Los compramos”.  
Entrevistadora 1: ¿Por qué había podido ahorrar? 
Entrevistada N°2: “Sí sí, no, es que lo que pasa es que allá yo le vendí esa casita que 
formamos, que tuvimos, a un matrimonio jovencito”. 
Entrevistadora 1: Ya. 
Entrevistada N°2:  “Para venirme acá .. Entonces con eso me dio la mitad, con la mitad 
de esa plata yo compre los materiales para acá”. 
Entrevistadora 1: Ya.  
Entrevistada N°2: “Fue una pura piecicita también, chiquitita, que tuvimos para comprar 
¿Por qué nos quedábamos a dormir acá? Porque eran materiales nuevos y aquí 
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entraban a.. llegaban gente a robar.. esto era todo.. todo un espacio, libre no más, sin 
cercos, sin nada. Eramos 3 familias que llegamos a la Isla primero: el.. am, el campaña 
que le dicen, estaba Carolina y yo”. 
Entrevistadora 1: Ya. 
Entrevistada N°2: “Y aquí la Isla empezó a crecer de a poquito.. hicimos una calle, 
tenemos la plaza arcoíris acá, hasta ahí (señala en la dirección de dicha plaza) hicimos 
una..”. 
Entrevistadora 1: Ya ¿Y eso se pusieron de acuerdo?  
Entrevistada N°2: “Los tres, las tres familias”. 
Entrevistadora 1: Ya. 
Entrevistada N°2: “Para que entraran autitos, para poder llegar hasta acá”. 
Entrevistadora 1: ¿Y las personas venían también con usted de Parcela 11? 
Entrevistada N°2: “No”. 
Entrevistadora 1: ¿No? 
Entrevistada N°2: “No, pero eran de forestal también”.  
Entrevistadora 1: Ah ya. 
Entrevistada N°2: “El vecino de abajo y ella de acá, de la Puerto Aysén”. 
Entrevistadora 1: ¿Y allá cuando usted llego a Parcela 11 las calles ya estaban 
listas allá? 
Entrevistada N°2: “Todo, todo”. 
Entrevistadora 1: ¿Estaba todo delimitado? 
Entrevistada N°2: “Sí sí”. 
Entrevistadora 1: Ah ya, entonces ¿Acá fue como su primera experiencia de..? 
Entrevistada N°2: “Sí sí”. 
Entrevistadora 2: Un proceso distinto  
Entrevistada N°2: “Diferente”. 
Entrevistadora 1: Ya. 
Entrevistada N°2: “Yo aquí cuando llevaba como un mes… o dos meses mas menos.. 
Porque yo pare 4 palos atrás y pusimos un nylon”.  
Entrevistadora 1: Ya. 
Entrevistada N°2: “Ya.. y ahí cocinaba, con leña”.  
Entrevistadora 1: ¿Para las tres familias? 
Entrevistada N°2: “Sí, porque aquí no había agua, luz, nada. Si la luz ahora tenemos 
luz, ahora, hace poquito”. 
Entrevistadora 1: ¿Hace cuánto? 
Entrevistada N°2: “Hace como.. 2 meses”. 
Entrevistadora 1: Ya. 
Entrevistada N°2: “Siempre nos hemos alumbrado con vela”. 
Entrevistadora 1: ¿Y ahí cuando cocinaban usted hacia una cuota o como lo 
hacían? 
Entrevistada N°2: “Sí, poníamos tallarines, arroz y así”. 
Entrevistadora 1: ¿Y para la once, lo mismo? 
Entrevistada N°2: “Sí, lo mismo”. 
Entrevistadora 1: Ya ¿Y hasta el día de hoy aún se apoyan y participan?  
Entrevistada N°2: “Sí, todavía, fuimos los primeros tres vecinos”. 
Entrevistadora 1: ¿Y cuánto tiempo paso para que hubiera tanta gente? 
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Entrevistada N°2: “Aquí paso mucha gente, que venia a pedir terreno, limpiaba y se 
iba. Una, por la locomoción, que no teníamos.. y todavía, o sea hay, pero pero dentro 
aquí de la toma”.  
Entrevistadora 1: Ajam.  
Entrevistada N°2: “Ehm… como le digo.. ehm… ay, se me fue. (piensa unos segundos) 
Aquí nosotros.. empezamos como le digo así, sin locomoción, sin agua, sin luz… ¿Ya? 
Eh…. Empezamos a crecer, hacíamos… empezamos con quince familias, en la calle, 
haciendo reuniones, ehh.. organizándonos, como poder formar la Isla de Juan 
Fernández, como comité”. 
Entrevistadora 1: “Ya”. 
Entrevistada N°2: “Y empezamos, después llego otra familia, otra, y fuimos quince 
personas. Aquí afuera hacíamos reunión, al viento, al frio. Empezamos a hacer 
completadas y con esa platita nosotros conseguimos una retro, fuera ya que nosotros 
hubiéramos limpiado el espacio, era para que botara todo el ramaje y todo y lo botara. 
Lo primero fue, para allá no había nada, de ahí nos empezamos a organizar las familias 
y formamos un comité”. 
Entrevistadora 1: Ya. 
Entrevistada N°2: “Comitéee con.. persona jurídica”. 
Entrevistadora 1: ¿Y usted ahí enseguida comenzó a participar? 
Entrevistada N°2: “Si, la gente me eligió a mi como presidenta..”. 
Entrevistadora 1: Ya ¿Para conformar el comité? 
Entrevistada N°2: “El primer eh comité y ahora he sido reelegida dos veces, a votación 
democrática”. 
Entrevistadora 1: ¿Y es primera vez que usted participa de comité o también lo 
había hecho en Parcela 11? 
Entrevistada N°2: “No, en Parcela 11 igual fui dirigente, he sido dirigente toda mi vida, 
desde los 14 años, de la básica, enseñanza media.. he sido centro de alumnos, 
subcentro, centro general de padres,… de de niña he sido dirigenta”. 
Entrevistadora 1: Siempre ha estado participando. 
Entrevistada N°2: “Sí”. 
Entrevistadora 1: Ya. 
Entrevistada N°2: “Hasta ahora”. 
Entrevistadora 1: Y eso.. ¿Cuándo se forma el primer comité? ¿En qué año? 
Entrevistada N°2: “El comité nuestro se… (La señora Marcela se levanta de donde 
estaba sentada dando la entrevista y se pone a buscar algo entre sus cosas) la fecha 
no se si sale aquí en el timbre (lo encuentra y revisa la fecha que sale en este) 2013 .. 
¿ve?” (Ella nos facilita el timbre y lo vemos) 
Entrevistadora 1: 12 de agosto del 2013. 
Entrevistada N°2: “Nosotros estamos de aniversario el 12 de agosto”.  
Entrevistadora 1: Llevan harto tiempo.  
Entrevistada N°2: “Sí”. 
Entrevistadora 1: ¿Y desde ahí, que ha podido salir algo nuevo respecto del 
campamento, o sea, postular a casa.. En están trabajando?  
Entrevistada N°2: “Eh, mira, nosotros estamos trabajando en el tema de radicarnos 
acá, llegar a..  por por intermedio del municipio y SERVIU y llegar a negociar el tema de 
los terrenos con el Sr. Bernales, porque el señor Bernales es el dueño de todo esto, o 
sea el Señor Bernales ha sido dueño de todo Forestal.. pero él al final ha cedido poh, 
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ha cedido, o sea, ha cedido, a negociado.. Lo que es del paradero.. el la plaza de 
Forestal para arriba es todo para arriba es de él … Entonces.. eh, cuando nosotros 
llegamos a este cerro, este cerro no estaba cercado, este cerro estaba botado, lleno de 
basuras.. porque el dice “no, yo tenia cercado” pero no, el.. cuando nosotros llegamos 
acá no había nada cercado. Cerros de basura del hospital Gustavo Fricke, de 
empresas.. y todo eso cuando nosotros ya nos organizamos como comunidad, 
empezamos como como a llegar al municipio y llevar fotos, de cerros de basura, ahí en 
la esquina de la plaza arcoíris, por todos lados había cerros donde la gente limpiaba iba 
acumulando pasto,.. fuera de lo que había antes”. 
Entrevistadora 1: Ya. 
Entrevistada N°2: “Y así empezamos, de a poquito.. a.. a.. como se llama.. a surgir 
aquí, vini.. yo, venia de otra toma, donde había luz, agua, pasaje, todo.. llegar a mi acá 
fue.. impactante, porque allá yo tenía luz, porque me convidaba la señora de arriba, 
tenia el consultorio, tenia la locomoción en la esquina, tenia todo.. Solamente porque 
vivía en quebrada poh.. bajar, pero fue un proceso muy difícil vivir aquí porque.. vivir sin 
luz, sin agua, no tener locomoción, entonces yo decía “quien me mando a venirme aquí”. 
Entrevistadora 1: ¿Se arrepintió en un momento? 
Entrevistada N°2: “Sí, yo llore mucho cuando vi que estaban construyendo los 
departamentos ahí en la esquina de la Parcela 11.. tienen casa y departamento ahora, 
para solución de la Parcela 11.. y porque dije “Y porque no espere un tiempo más” dije 
yo entre mi.. pero ya era ya, ya..  no podía volver atrás si ya estaba hecho. Yo aquí pase 
mucho frio, viento, lluvia, sin agua, sin poder tomar una bebida helada. Veíamos pasar 
un vehículo por ahí por el camino principal y corríamos, le decíamos que nos comprará 
pan, bebida, porque aquí limpiando poh, porque aquí había mucha maleza, mucha 
maleza”. 
Entrevistadora 1: ¿Y ahí participaron sus hijos? 
Entrevistada N°2: “Sí, ahí mis hijos me ayudaron, me ayudaron.. y mi esposo… pero 
era un proceso muy difícil de no tener casa y de llegar a un campamento..(Suena un 
timbre del negocio, alguien llego a comprar) o sea.. a una toma, es muy doloroso.. o 
sea, como yo te dijera yo... mucha gente  dice “Uy, la gente de las tomas es porque les 
gusta vivir así, todo dado” o .. fíjate que no es tan así, no es tan así, porque la.. eh.. si 
uno se viene a tomar un terreno aquí es porque.. porque realmente lo necesita, si que 
hay gente que lucra, que tiene casa, departamento, que lo arrienda, bueno, etc, pero yo 
creo que el 50% de la gente que no tenemos casa estamos aquí porque.. es la verdad...” 
(Suena un timbre del negocio nuevamente). 
Entrevistadora 1: Vaya no más (la entrevista y el audio de pausa hasta que la 
entrevistada vuelve a sentarse) Usted nos estaba contando su experiencia.. ¿Le ha 
sido difícil?  
Entrevistada N°2: “Sí, muy difícil.. difícil vivir.. humanamente en una toma, para 
nosotros.. eh.. llegamos.. o sea, las personas que llegamos al inicio, como nos 
formamos.. como.. organización.. ¿Entiende? Las personas que han llegado 
últimamente ya esta todo hecho, donde los primeros hicimos los pasajes, se midieron 
los terrenos… se hicieron las.. las.. como se hacen sus pozos.. para sus baños”. 
Entrevistadora 1: ¿Quién hizo eso? ¿Quién lo dirigió? 
Entrevistada N°2: “Yo poh, si yo se.. o sea, antes de ser presidenta era como que.. 
todo organizaba”. 
Entrevistadora 1: Ya. 
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Entrevistada N°2: “Pero porque.. con él.. o sea.. él.. la gente me eligió a mi..” 
Entrevistadora 1: Ya. 
Entrevistada N°2: “Me eligió a mi la gente.. “Tome usted el control de todo esto para 
que no llegue cualquiera y lucre” porque aquí antes de, hubieron muchos lucros, 
dirigentes que llegaban.. Porque aquí somos 11 comités”. 
Entrevistadora 1: Ajam. 
Entrevistada N°2: “Aquí llegaron dirigentes a lucrar.. vendían los terrenos, que eso no 
se puede hacer…. Que dejaban casas así y las vendían, entonces, eso ensucio un 
poco”. 
Entrevistadora 1: Ya. 
Entrevistada N°2: “Nuestro campamento y.. después.. nacimos.. o nos organizamos 
nosotros ¿Cierto? Para poder levantar eso”.  
Entrevistadora 1: ¿Y en esos momentos el conflicto como..?  
Entrevistada N°2: “Y borrar eso”. 
Entrevistadora 1: ¿…Cómo? ¿Cómo lo solucionaron? ¿Qué paso? 
Entrevistada N°2: “Tuvieron que irse, les dijimos nosotros que nosotros queríamos 
que.. que esos dirigentes.. eh..que.. eh.. no siguieran lucrado, porque nos ensuciaban a 
todos los dirigentes porque íbamos al municipio y nos miraban así como que puros 
lucradores .. entonces esa gente se fue.. llegaron a un juicio”. 
Entrevistadora 1: ¿Ustedes lo pidieron? 
Entrevistada N°2: “Claro, también.. eh… fueron demandados..” 
Entrevistadora 1: ¿Por la misma gente de acá? 
Entrevistada N°2: “Por los… ooos… claro, por los mismos vecinos.. llego a tribunales 
y tuvieron que retirarse del Campamento.. A nosotros nos costo mucho que.. que… 
nuestras organizaciones nos tomaran como.. como en cuenta en el municipio, porque 
dejaron mal nombrado … pero ahí, bueno, ahí … estuve yo y le dije a Don Nelson 
Torrejón de.. de… eh.. programa de campamentos, del municipio, que el subiera porque 
el no quería volver para acá arriba. Yo le dije yo lo invito a la sede de la Isla de Juan 
Fernández; nosotros era una ruca nuestra sede.. toda abierta, así…”.  
Entrevistadora 1: ¿Y esa quien la armo? 
Entrevistada N°2: “Entre nosotros”. 
Entrevistadora 1: ¿Todos los vecinos? 
Entrevistada N°2: “Sí. Ahora es diferente, porque hay una sede preciosa, donde hay 
baño dama y de hombre, cocina, todo. Gracias a Dios”. 
Entrevistadora 1: ¿Y en qué año hicieron esta nueva sede? 
Entrevistada N°2: “Ahora, ahora que terminamos el proyecto de la luz”. 
Entrevistadora 1: Mmmh… 
Entrevistada N°2: “Sí, con… beneficio: platos únicos, completadas, rifas … cosas así”. 
Entrevistadora 1: Ya.  
Entrevistada N°2: “Solamente con la comunidad, en equipo”.  
Entrevistadora 1: Y ahí cuando hace la invitación entonces ¿Tenía la sede 
antigua?  
Entrevistada N°2: “Claro”. 
Entrevistadora 1: Ya. 
Entrevistada N°2: “Super.. eh.. pobre.. y ahí conseguimos que subiera el municipio y 
se dieron cuenta.. de que .. eh.. ósea… en mi persona de que no había lucro y que yo 
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era una persona transparente, una persona que no iba a estar mintiendo ante la 
autoridad y de ahí el municipio a empezado a ayudarme..”. 
Entrevistadora 1: Ya. 
Entrevistada N°2: “Mandaron maquinas, camiones para limpiar.. la plaza arcoíris, esa 
plaza se hizo municipio y y la comunidad”. 
Entrevistadora 1: Ya. 
Entrevistada N°2: “Ehh.. arreglaron la sede, la maquina emparejo un poco más los 
terrenos… y así empezó, nos mandaron árboles. Los arboles llegaron pequeñitos en 
una bolsita y ahora son tremendos arboles… La plaza arcoíris… Tanto la la sede igual.. 
y entonces ahí empezamos ya a con mas fuerza a trabajar con la gente… a vivir sin luz, 
que eso era.. eso fue lo que más nos afectaba, porque los niños… los niños estudiaban 
con vela.. yo en la noche salía como presidenta a ver las casas de la gente y los niños 
estudiando con vela…. Y eso fue.. el año pasado, ante pasado, cuando nos tomamos el 
municipio y hicimos.. nos tomamos el hotel O’Higgins fue por el tema de que hicimos un 
proyecto con la municipalidad y no fuimos respondidos, nos hicieron gastar plata para 
después decir que no nos iban a electrificar nuestros.. nuestro proyecto. Y ahí fue culpa 
de la municipalidad como con CONAFE.. firmamos.. habíamos firmado un contrato, todo 
pagado, para después el día viernes antes de navidad que nos iban a electrificar y nos 
dicen que no, que los dueños de los terrenos supieron y dijeron de que no iban a dejar 
electrificar el paño privado.. porque eh … ellos iban a demandar al Municipio por 
millones de peso… así que no pudimos. Seguimos luchando, apoyando al paño 
municipal porque nuestro campamento hay un pedazo abajo que es municipal, entonces 
ahí pusieron un transformador, y apoyamos eso, parte municipal para nosotros 
conectarnos a ese transformador”.   
Entrevistadora 1: Ya. 
Entrevistada N°2: “A dios gracias que ahora podemos tener luz, pero nosotros ponte tu 
.. todos los demás comité para abajo con luz y nosotros oscuras de aquí para arriba… 
y la pena que me daba a mi como dirigenta que en el verano veía a los niños de aquí 
caminar hasta la plaza y veían niños comiendo helado y los míos no… no.. y… nos 
servíamos agua tibia… (se empieza a emocionar al recordar estos duros momentos) no 
podíamos… tener nada helado, si comprábamos carne comprábamos para el día.. (se 
le quiebra la voz y llora un poco) y yo creo que aquí en el campamento yo he sido la 
presidenta que más he sufrido… en la parte humana… Yo lo que le estoy hablando la 
alcaldesa también se lo dije, en una mesa de trabajo con los diez presidentes de comité, 
ósea, del campamento más los concejales. Yo le dije a la alcaldesa “me gustaría que 
usted viviera una semana en la toma.. sin luz.. sin tomar un agua helada.. y ver los 
niños.. que otros niños tengan luz y se puedan servir un helado… La alcaldesa… se le 
lloraban sus ojos de lagrimas… (se le ofrece un pañuelo y se seca las lagrimas) Le dije.. 
“dos personas adultas con la insulina tibia.. en otro comité, yo estoy hablando por mi 
comité le dije yo.. casi se murieron esas dos personas que son adultos mayores… y a 
todos los concejales les dije “me gustaría que ustedes vivieran el proceso que nosotros 
vivimos en una toma…” ¿Y por que no nos pueden poner luz? Si nosotros no queremos 
que nos den luz, queremos pagar… y de ahí el municipio lucho más por poner el 
transformador en el paño municipal… y así poh.. Ha sido un proceso duro.. de primera 
tratamos de robar luz arriba en ESVAL… lo hicimos, compramos cable, todo, pero vivía 
cortándose la luz.. no nos servía. Y acá abajo, a la altura de arriba .. como casi llegando 
a la carretera.. ESVAL.. aquí.. Entonces al llegar aquí el voltaje era muy poco, no llegaba 
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casi nada.. y entonces, esto que yo les estoy contando a ustedes lo saben todas las 
autoridades, el intendente regional, don Gabriel, que ya se fue… el gobernador… todas 
las autoridades de la quinta región saben los procesos que vivió.. parte del campamento 
Felipe Camiroaga que… Comité Isla Juan Fernández, Comité Nuevo Futuro y Comité 
Esperanza las Palmas VI, los tres comités sin luz.. Los demás tuvieron acceso.. 
entonces.. como le digo yo .. de todos los presidentes yo he sido la que más he sufrido 
el tema humano y ver que.. yo como dirigenta.. me, yo creo que.. me dolía ver los niños, 
yo cuando nos iban a dar la luz le saque una foto al árbol de pascua de la Municipalidad, 
adentro del municipio y lo subí acá y le dije a los niños “así van a tener un arbolito de 
pascua esta navidad”.. el año pasado, el año ante pasado. Los niños estaban todos 
contentos porque iban a poder.. iban a dar la luz, pero llego el momento que el día 
viernes.. no electrificaron y ahí quedamos… y… la alcaldesa me decía “¿Yo como los 
puedo ayudar? Si son terrenos privados”… y de ahí después hicieron la mesa técnica y 
empezaron a electrificar el paño municipal, a poner postes y ahí vimos como una.. como 
una posibilidad para nosotros poder conectarnos al trasformador..”             
Entrevistadora 1: ¿Y por qué a pesar de todo se mantiene acá? 
Entrevistada N°2: “Por todo lo que he sufrido… (Suena el timbre del local) y no se poh.. 
yo… a la gente de mi comunidad le digo.. eh.. algún día yo me voy a ir de acá…” 
Entrevistadora 1: ¿Esos son sus proyectos a futuro? 
Entrevistada N°2: “Sí eh.. (vuelve a sonar el timbre) no se.. de irme, no se, si me sale 
un departamento a lo mejor me voy, pero aquí yo voy a dejar tanto aquí.. recuerdo.. 
raíces… que lo que no sufrí antes.. lo sufrí ahora, hace 7 años… y.. en lo que estoy 
contando.. en la mesa técnica con la alcaldesa y los concejales en el municipio y en la 
radio Valparaíso lo que yo les estoy contando igual lo hable, lo hable en público, yo creo 
que todo Chile lo escucho.. a mi me toco hablar parte humana.. y a los demás dirigentes 
parte técnica, lo que son proyectos de luz y ahí el locutor nos decía “entonces el 
refrigerador para ustedes es una despensa más?” Si poh, una despensa, porque 
nosotros no podemos comprar.. ponte tu… 1 kilo, 2 kilos de carne”. 
Entrevistadora 1: Se pierde. 
Entrevistada N°2: “Porque se ponía malo.. oh.. eh.. tomaba mal olor, ahora tu 
caminabai y chuta, todos para allá agüita helada, un heladito.. y mis niños miraban y yo 
lloraba y decía yo “¿Por qué? … ¿Por qué esto? ” … son procesos, procesos de vida…” 
Entrevistadora 1: Y en esos procesos, yo creo que igual se juntaban ustedes entre 
vecinos 
Entrevistada N°2: “Sí“. 
Entrevistadora 1: Que pasaban por las mismas circunstancias. 
Entrevistada N°2: “Sí.. y por eso trabajamos con tanta fuerza”. 
Entrevistadora 1: Ya. 
Entrevistada N°2: “Trabajamos dos años, haciendo actividades para poder hacer este 
proyecto, que nos fue aceptado después, ósea… por el dueño de los terrenos.. pero yo 
creo que aquí la mayor parte de.. de… sacrificio.. sacrificio de todo para poder tener 
luz…”.  
Entrevistadora 1: ¿Y las personas que están adentro del comité todas participan? 
Entrevistada N°2: “Sí, somos 68,70 socios”.  
Entrevistadora 1: Ya. 
Entrevistada N°2: “Es chiquitito la Isla, un cuadradito acá no más”.  
Entrevistadora 1: Pero todos se ven..  
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Entrevistada N°2: “Todos”.  
Entrevistadora 1: Se reúnen.  
Entrevistada N°2: “Nos juntamos una vez al mes, hacemos reuniones extraordinarias 
cuando hay un punto que.. que tratar urgente nos juntamos, hacemos actividades, eh.. 
talleres, tratar de salir.. porque aquí como es aislado ponte tu.. como que entra en 
depresión de repente la gente”  
Entrevistadora 1: Ya. 
Entrevistada N°2: “Entonces de eso me he preocupo, de.. traer talleres del municipio, 
las mismas clases ahora de zumba, tanto para las mamás jóvenes como para las 
adultas, para salir mentalmente de lo que es el tema toma”.  
Entrevistadora 1: Ajam. 
Entrevistada N°2: “Porque aquí antes.. antes.. cuando no había luz, olvídate.. toda la 
gente depresiva, porque los niños no veían tele, no veían nada, solamente ya a las 6 de 
la tarde, oscuro, acostados o con su vela haciendo las tareas.. una vez vino Chilevisión, 
de noche a grabar.. me dijeron “Marcela, nosotros queremos ver como están los niños 
acá” y los lleve poh, a las 7, 7:30 en invierno.. en las casas las mamas cocinando a 
oscuras, así con velas y los niños haciendo las tareas a oscuras. Eso salió en Chilevisión 
y Megavisión también vino. Después del picinazo, después de esa semana también 
vinieron a grabar, todas las casas que están acá.. los niños haciendo sus tareas o 
cualquier cosa a oscuras”.   
Entrevistadora 1: Y en esos reportajes que salieron .. eh..  ¿Cuál cree que fue el 
aporte que la gente la viera en las noticias? ¿Qué los conocieran? 
Entrevistada N°2: “O sea.. nosotros.. Yo creo que.. esto, todo Chile, Chile y el mundo, 
sabe o supo como vivía el campamento Felipe Camiroaga… Porque las autoridades, 
ellos dices, nosotros somos un estorbo para ellos… ósea, somos como una pulguita en 
el oído.. por el hecho de ser toma.. pero lo que no toman en cuenta es porque no 
solucionan el problema de vivienda en la quinta región.. no dan acceso. Si la gente 
postula ¿Por qué? Si según dicen que terreno hay como para.. mejorar la parte 
vivienda.. pero.. lo bueno que lo que hicimos nosotros con la toma de.. de .. de municipio 
y todo lo que se hizo para ahumar el festival fue para que la gente y el mundo supiera 
que Viña no es una ciudad bella.. como dicen .. porque los cerros también somos Viña…. 
Y las tomas son porque las autoridades no se preocupan de la vivienda de la gente, de 
la gente… no digamos pobre, porque yo no me considero pobre pobre, de que hay 
gente, si, que.. eh.. tiene problemas.. pero acá habemos gente de trabajo, gente de 
lucha, que queremos.. un cambio y no como dicen “Ahh, la gente de la toma quiere todo 
que le den” No es así… no es así. Yo la alcaldesa, como estoy con ustedes, le dijimos 
“señora Virginia, nosotros queremos pagar nuestro recibo de luz, que llegue todos los 
meses, yo no le estoy pidiendo que me de luz gratis” y la respuesta fue de ella “ese es 
terreno privado… El municipio no puede” Entonces se puso el transformador en el paño 
municipal y nosotros conectamos nuestro cable hacia allá, donde esta el paño municipal, 
que queda abajo, a la entrada de la toma, por Bachelet.. Y eso”. 
Entrevistadora 1: ¿Y ustedes han sufrido por esto que usted ha repetido harto, 
que la gente dice que “La gente de campamento lo quiere todo gratis”? ¿Han 
tenido que pasar por eso? ¿En la municipalidad? 
Entrevistada N°2: “Sí sí”. 
Entrevistadora 1: Con los prejuicios de la gente. 
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Entrevistada N°2: “Concejales han dicho … han dicho de que nosotros… ustedes 
quieren todo gratis… eh.. están acostumbrados a andar en toma y yo le dije.. no me 
acuerdo como se llama el joven, un concejal que siempre anda con la alcalde, yo le dije 
“no es tan así como usted lo dice”.. porque si, hay gente que puede ser que lo sea… 
pero no lo… va a meter a todos en el mismo saco, no somos todos iguales… porque yo 
le estoy diciendo si hicimos un proyecto donde gastamos 12 millones de pesos y esos 
12 millones lo hizo la comunidad de la Isla de Juan Fernández, con beneficios, 2 años.. 
y siendo yo la presidenta, yo saco la cara por mi gente ¿Si juntamos 12 millones es 
porque somos lucradores o aprovechadores de ustedes? Aquí le demostramos nosotros 
que hicimos un proyecto con nuestras lucas.. El proyecto, ustedes pueden ver todo lo 
que es luz afuera, postes, cables, que el cable es super caro, todo lo hicimos nosotros, 
es de nosotros, aquí no intervino ni municipio, ni gobernación, ni intendencia ni nadie; 
todo lo que está hecho adentro de la Isla, de proyecto troncal que viene de abajo esta 
hecho con plata de nosotros… 30 lucas cada casa, mas los dos años de beneficios, 
completadas, que plato único, que rifa, fue trabajo en equipo, entonces con eso Isla de 
Juan Fernández le demostró a ellos con un proyecto pagado a CONAFE, de que 
nosotros somos capas de pagar y no somos todos iguales como ellos dicen, que nos 
gusta todo gratis, porque la Isla de Juan Fernández con un T1 aprobado, pagamos un 
técnico autorizado con planos el municipio, con todo lega, la Isla de Juan Fernández es 
el único comité que cumplió un proyecto.. ehh.. un 7.. que la alcaldesa le lleve un video 
“así esta nuestro comité” cada casa con su caja, su marcador, como CONAFE lo pidió.. 
y ella quedo asi poh…. El único de todo el campamento, ustedes lo pueden ir a averiguar 
¿Cuál es el comité que tiene el proyecto realizado con T1 aprobado todo? Es la Isla y 
siendo una comunidad muy pequeña….. Y con eso nosotros le demostramos a la 
autoridad que somos capaz.. y no queremos nada gratis… imagínate juntar 12 millones, 
es plata poh y todo lo que ustedes pueden ver de plaza arcoíris, camino troncal, todo de 
plata de nosotros, aquí no hay plata de nadie, de gobierno, ni de municipio ni de nada….” 
Entrevistadora 1: Harto dinero juntaron … ¿En que momento le ponen el nombre 
a las calles y eligen el nombre del comité? 
Entrevistada N°2: “El nombre del comité lo elegimos.. eh.. a votación.. en ese tiempo 
no teníamos sede, en la calle nos reuníamos, poníamos una mesa y ahí un cuaderno, 
en el cuaderno cada uno ponía su nombre y su rut, su número de teléfono… Ahí 
elegimos como tres nombres me recuerdo.. Yo puse isla de Juan Fernández… y no me 
recuerdo los otros nombres que puso la gente y fue elegido Isla de Juan Fernández”. 
Entrevistadora 1: ¿Y a usted por que se le ocurrió eso? 
Entrevistada N°2: “Por Felipe Camiroaga”. 
Entrevistadora 1: ¿Sí? 
Entrevistada N°2: “Sí”. 
Entrevistadora 1: ¿Se sentía también identificada con él? 
Entrevistada N°2: “Sí sí sí, mucho mucho con Felipe, el Campamento en general igual 
poh, le pusimos Campamento Felipe Camiroaga en honor a él… porque.. no se, nos 
identificamos tanto en él, y a base de su muerte y todo lo que fue el proceso que nosotros 
vivimos aquí.. y… y nos enfocamos en cómo le digo en Felipe.. Mi sede ustedes la 
vieran, de Felipe fotos inmensas, ha venido la televisión a grabar …. Eh… eh.. como le 
iba diciendo… esta reflejado en la Isla de Juan Fernández Felipe Camiroaga..”.  
Entrevistadora 1: ¿Y el nombre de las calles? 
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Entrevistada N°2: “Ehh.. tenemos Farkas, que lo eligieron aquí unos vecinos, nuevo 
amanecer fue con votación de vecinos, el halcón también, antilgue y avenida Felipe 
Cubillos, también con votación de la gente”. 
Entrevistadora 2: ¿También propuestos por la gente los nombres? 
Entrevistada N°2: “Sí”.   
Entrevistadora 2: Ah, ya. 
Entrevistada N°2: “Se dio a elegir”. 
Entrevistadora 1: ¿Y esos procesos fueron didácticos o entretenidos?  
Entrevistada N°2: “Sí sí sí sí … ¿El buscar los nombres?”. 
Entrevistadora 1: Sí. 
Entrevistada N°2: “Sí sí”. 
Entrevistadora 1: ¿Se pudieron sentir como más parte comunidad? 
Entrevistada N°2: “Sí sí”. 
Entrevistadora 1: ¿Y a usted cuanto tiempo le tomo para conocer a sus vecinos 
cuando llego? 
Entrevistada N°2: “¿Para conocernos?”. 
Entrevistadora 1: Ajam, como para saber quien estaba alrededor suyo. 
Entrevistada N°2: “Ya”. 
Entrevistadora 1: Usted ya llego con otras 2 familias, pero ¿El resto, que ya estaba 
instalado? 
Entrevistada N°2: “No, aquí no había nadie”. 
Entrevistadora 2: No, acá no ¿Te refieres a los vecinos de abajo?   
Entrevistadora 1: Sí, a los de abajo, los que están al principio. 
Entrevistada N°2: “Es que ahí había una, dos casas, o gente ahí..  ósea, no se vinieron 
a vivir altiro, la gente venia a limpiar, se veía.. uno subía y se veía gente limpiando”. 
Entrevistadora 1: Ya. 
Entrevistada N°2: “Y después ya, cuando se organizó bien los comité empezó ya ahí 
empezamos a conocernos los dirigentes al menos”. 
Entrevistadora 1: Ya .. ¿Y usted como puede describir en general la relación que 
tienen los vecinos? ¿No es conflictiva? 
Entrevistada N°2: “No fíjate, al menos yo en mi forma personal, con toda la gente, no, 
nada. Todo bien”. 
Entrevistadora 1: ¿Qué siente al ver las condiciones de vida que tiene… sus 
vecinos y usted misma y en lo que se convirtió el campamento el día de hoy? 
¿Qué siente usted? 
Entrevistada N°2: “Yo me siento como .. me siento con mas alegría, como.. con mas 
fuerza para avanzar… después de todo el sufrimiento que tuvimos” (en esta parte la 
entrevistada se vuelve a quebrar hasta las lágrimas). 
Entrevistadora 1: O sea, si han avanzado, si han hecho cosas. 
Entrevistada N°2: “Obvio, porque ya tenemos.. tenemos una plaza donde se pueden ir 
los niños a jugar, ahí la pueden ver ¿Por qué le pusimos rejas? Para que los niños no 
vayan a la calle, tienen un espacio, tienen una sede social.. donde nosotros nos 
podemos reunir, hacer actividades… no como antes.. estar sin agua, sin luz, sin sede, 
sin plaza, sin espacios para los niños… eh.. tenemos también ahora como te digo.. 
talleres con el municipio que nos mandan.. podemos realizarnos como hay mas 
comunicación… porque antes nos cerrábamos en un circulo que ya, se empezaba a 
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oscurecer y cada uno encerrado en su casa… con una vela y si no había vela a 
acostarse, sin ver televisión.. estar aislado de todo lo que estaba pasando en Viña”. 
Entrevistadora 1: Ajam. 
Entrevistada N°2: “Ahora nos sentimos mejor, mejor, por lo menos en mi parte personal 
y mi comunidad.. el 100% mejorado.. Si que nos falta el tema del terreno, que estamos 
en terreno privado, pero en eso estamos, trabajando en ver que se puede lograr con el 
dueño, ahora nosotros en la asamblea general que hacemos una vez al mes el comité, 
yo le digo a la gente que esta abierta la posibilidad de postular a quien quiera irse, 
porque aquí no estamos seguros, porque si no nos quieren vender será no no no no y 
no no más, no vendo y erradicación. Es ahí donde tenemos que tener las libretas de 
ahorro, sea para quedarnos o para erradicación tengamos nuestra libreta de ahorro para 
comprobar que si tenemos como para… que no sea todo dado como dicen”. 
Entrevistadora 1: ¿Entonces usted y todos los vecinos cuentan con su libreta? 
Entrevistada N°2: “Todos, todos todos están ya con su libreta de ahorro, ahorrando sus 
luquitas para lo que venga”.  
Entrevistadora 1: Ajam. 
Entrevistada N°2: “Y lo otro es que ha nacido mucha guagua aquí, durante los 7 años”.  
Entrevistadora 1: ¿Ah sí? 
Entrevistada N°2: “Sí, llegaron algunos niños chiquititos y ahora ya están grandes, yo 
los miro, juego con ellos, como llegaron a ahora en día. Van al colegio, han nacido 
guagüitas como le digo, yo a las 3 o 4 de la mañana yo en pie porque acá como yo le 
digo jamás ha subido una ambulancia”. 
Entrevistadora 1: Ya. 
Entrevistada N°2: “Para los partos… solamente carabineros y yo gracias a Dios he 
tenido un buen.. una buena comunicación con carabineros, que carabineros ha dicho 
que la única dirigente con la que puedo conversar es usted me dicen ellos. Yo llamo a 
carabineros y ellos están aquí, altiro”. 
Entrevistadora 1: Ya. 
Entrevistada N°2: “Los partos 2, 3 de la mañana, nos ayudan a bajar a las mamás al 
Gustavo Fricke para sus partos y carabineros nos ha apoyado al 100%.. a mi”. 
Entrevistadora 1: Ya. 
Entrevistada N°2: “Y eso también agradezco harto porque ha habido 5 partos aquí y 
dos perdidas en invierno, con esa calle que quedamos aislados. Lo otro es que la calle, 
en el invierno no suben los vehículos, quedan atrapados ahí en la mitad. Y aun así, la 
patrulla de lado a lado, subió aquí a la plaza arcoíris para llevar a la mamá a tener su 
guagua, porque las ambulancias en el Gustavo Fricke dicen que no pueden subir por el 
camino y todo eso, quedamos botados”. 
Entrevistadora 1: ¿Pero el día de hoy su comunidad de siente parte de Viña del 
Mar o sienten que son un cerro aparte?  
Entrevistada N°2: “Sí, somos.. sí, o sea, para el municipio somos un cerro aparte”. 
Entrevistadora 1: Ya 
Entrevistada N°2: “Sí”. 
Entrevistadora 1: ¿Y en su cotidianidad? 
Entrevistadora 2: Diariamente. 
Entrevistada N°2: “Mmmmhhh.. si, diariamente.. no, no es constante..”. 
Entrevistadora 2: Hay ocasiones en las que se siente parte de Viña. 
Entrevistada N°2: “Si”. 
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Entrevistadora 2: Y otras que no. 
Entrevistada N°2: “No, no”. 
Entrevistadora 1: ¿Y ustedes han hecho alguna actividad que sea bajar de acá 
arriba al plan?” 
Entrevistada N°2: “No ¿En comunidad dices tu?” 
Entrevistadora 1: Sí. 
Entrevistada N°2: “No, no los hemos hecho nunca”.  
Entrevistadora 1: ¿Por qué no le gusta a los vecinos o no se ha dado? 
Entrevistada N°2: “No, no se ha dado no más”.  
Entrevistadora 1: Ya. 
Entrevistada N°2: “No se ha dado… pero yo digo que si ah.. que algún día podríamos 
hacerlo, yo creo que sí, la gente se entusiasmaría en ir al Jardín Botánico ponte tú, por 
decir…”. 
Entrevistadora 1: O bajar a la playa. 
Entrevistada N°2: “O bajar a la playa, una cosa así, si..” (Se ponen a llamarla afuera, 
por lo tanto, se pausa la entrevista y la grabación). 
Entrevistadora 1: ¿En qué momento usted cree se sienten parte de Viña y en que 
momentos no? 
Entrevistada N°2: “A ver…”.   
Entrevistadora 1: Como en cosas cotidianas.. ir al supermercado, ir al colegio. 
Entrevistada N°2: “Bueno, en las cosas que tu dices eh.. supermercado, el colegio, 
pero en el resto de las cosas estamos como aparte”. 
Entrevistadora 1: Aparte. 
Entrevistada N°2: “Sí”. 
Entrevistadora 1: ¿Y no será que ustedes también se cierran mucho, o sea, muy 
comunidad? 
Entrevistada N°2: “Sí, también”. 
Entrevistadora 1: ¿En el sur usted participaba harto también? 
Entrevistada N°2: “Sí, sí”. 
Entrevistadora 1: ¿Igual eran comunicativos? 
Entrevistada N°2: “Sí, mucho, con el hecho de participar en un colegio, cerca de tu 
vives era todo comunicativo”. 
Entrevistadora 1: O sea desde su experiencia, si está cerca ¿Es más fácil que haya 
comunicación, no? 
Entrevistada N°2: “Sí sí”. 
Entrevistadora 1: Ya. No tenemos mas preguntas Señora Marcela, a no ser que 
nos quiera contar más cosas. 
Entrevistada N°2: “Uuuh, son tantas cosas”. 
Entrevistadora 1: Como por ejemplo como armaron su casita, porque la 
distribuyeron así. 
Entrevistada N°2: “Bueno, yo siempre pensé en tener este espacio grande, así, para 
los nietos, las nietecitas… tengo 5 nietecitas mujeres, una tiene 9.. 10, ehm, como se 
llama, hace patinaje y las otras son mas pequeñitas, pero vez que vienen aquí les gusta 
el espacio, el patio, porque aquí tengo gallinas, tengo patos, tengo un horno de barro”. 
Entrevistadora 1: ¿Pensó en eso cuando delimito el terreno? 
Entrevistada N°2: “Si”. 
Entrevistadora 1: ¿También lo tenía en Parcela 11? 
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Entrevistada N°2: “Sí, también, todo eso, me encanta el jardín, las flores, todo eso…”. 
Entrevistadora 1: ¿Sus hijos se quedaron cerca? 
Entrevistada N°2: “Sí, tienen departamentos allá, de los que entregaron en Parcela 11”. 
Entrevistadora 1: ¿Ellos se quedaron allá?  
Entrevistada N°2: “Sí, yo les digo que “yo no tengo casa por darle educación a ustedes” 
pero bueno, Dios me dará mi casa o mi departamento algún día, voy en esa dirección. 
Sabes tu que yo de repente sabes que todo no es miel, que un dirigente sabe que hay 
personas negativas, que no te dejan avanzar,  pero fíjate que todo lo que yo he hecho 
en esta comunidad es reconocido a nivel de campamento, de todos los dirigentes, hasta 
de la presidenta de Manuel Bustos, la María Medina, que sabe como yo trabajo.. como 
he sacado adelante mi comunidad en todo, sacando adelante mi comité. Todo lo que 
hecho, no espero aplausos, ni nada ¿Entiende? Todo lo hago porque me gusta, ayudar 
al prójimo y ayudar  a todas las personas, y se que la recompensa viene de arriba y por 
eso sigo en esa dirección y he sido reelegida dos veces, es porque no lo he hecho mal, 
si lo hubiese hecho mal me hubieran sacado que tiempo mi gente.. fuera de 5 o 6 
puntitos que en todos lados hay, puntos negativos, ya sea en cualquier institución. Fíjate 
que yo aprendí de niña a ver lo bueno y lo malo, si la gente tiene algo que decir que 
venga y me lo diga en la cara, porque saliendo de acá de la sede se disparan hablando, 
pero me gusta que las cosas me la digan en mi cara porque a lo mejor aprendo de 
ustedes, o bien no, o yo le enseño a ustedes. Yo por eso le digo a mi gente, que aprenda, 
porque yo no me voy a quedar más años, me quedan tres años mas y ya chao, porque 
no me quiero quedar para siempre, no quiero ser la tía Coty ¿Me entiende? (se ríe) y la 
gente me pregunta que que vamos a hacer cuando se vaya, porque aquí.. no es por 
nada chiquillas, pero yo aquí muevo un dedo y todos callados, yo no permito que nadie 
me tome en las esquinas, que haya un mal ejemplo para los niños, la plaza es para los 
niños, no para que ustedes vengan a servirse una cerveza, para eso tienen sus espacios 
que son sus casas. Si todo el mundo entra para acá, los carabineros, la PDI y me dicen 
“señora Marcela se ve otra cosa acá en la Isla, no se ve como en otros comités, curaos 
haciendo escándalos en las calles, nosotros entramos es un silencio, una paz”, entonces 
igual. Acá al lado de la casa hay una Iglesia evangélica, entonces igual parte de eso 
igual va el respeto ¿Entiendes tu? Yo me tengo que respetar, yo le digo a mi gente 
“disculpe si soy muy franca pero yo soy así” prefiero ser así que ocultar lo que yo siento.. 
decir “no poh, si esto es así, así y así” Yo le digo a los jóvenes que vayan a hacer todo 
lo que quieran a las quebradas, pero no acá adentro de la comunidad, porque no quiero 
escándalos. Yo por ser transparente la PDI me ha dicho que mi comité es distinto, que 
se ve más ordenado, no se ven cosas en las calles, limpio”. 
Entrevistadora 1: Eso sería todo Señora Marcela, agradecemos su participación, 
su relato, sus lágrimas y todo lo que compartió con nosotras, estamos muy 
agradecidas de su buena disposición.. 
Entrevistada N°2: “De nada chiquillas”. 
 

 
Entrevistado N°3, hombre, Campamento Felipe Camiroaga 
 
Entrevistadora 1: Quisiera que nos contara ¿porque decide usted tomarse el 
terreno aquí? 
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Entrevistado N°3: “Yo toda mi vida de casado, bueno soltero igual, arrendé, entonces 
siempre estuve arrendando, eeh hasta el año 2011 estaba arrendando y vivíamos la 
verdad que, económicamente muy apretados, porque se nos iba casi todo en arriendo, 
en la mercadería que había que comprar, locomoción, eeh los niños eran chicos así que 
todavía no había mucho gasto adicional, entonces era complicado, y fue mi esposa 
quien optó por tomarse el terreno, a ella le dieron el dato así que ella es quien toma la 
iniciativa…”  
Entrevistadora 1: ¿Cómo se entera su esposa? 
Entrevistado N°3: “Le dijeron que había una toma y ella quería meterse…” 
Entrevistadora 1: ¿Un amigo o un conocido? 
Entrevistado N°3: “Claro, unos conocidos de ella, de aquí mismo de Forestal le 
contaron, porque siempre nosotros vivimos acá en Forestal”.  
Entrevistadora 1: Ah ya 
Entrevistado N°3: “Entonces ella vino a tomarse el terreno poh, y después tomamos la 
decisión como familia y nos empezamos a venir, a tomar el terreno”.  
Entrevistadora 1: ¿Ustedes llegaron solos o con más personas? 
Entrevistado N°3: “No poh, que aquí llegaron harta gente, nosotros llegamos, mi casa 
es esa que está ahí (indica su casa), y ya estaba todo esto para acá con casas, todo 
tomado, así que a medida que ibas llegando se iban instalando...” 
Entrevistadora 1: ¿Ustedes elegían las medidas del terreno? 
Entrevistado N°3: “No, eran todas las medidas de 10x20.” 
Entrevistadora 1: ¿Eso lo habían acordado antes de que ustedes llegaran?  
Entrevistado N°3: “Claro, de hecho, hubieron unas reuniones en la sede de abajo, que 
se llama Picapiedra, acá abajo en Valdivia, y ahí se hacían las reuniones y se formaron 
las directivas y ahí nos fuimos a tomar el terreno…”  
Entrevistadora 1: ¿Cuántas familias más menos eran? 
Entrevistado N°3: “Al comienzo, deben haber sido unas 400, 500 familias, eran hartas, 
y ahí empezamos a construir, o sea primero limpiar el terreno, emparejarlo…” 
Entrevistadora 1: ¿Eso lo hacían con su señora o recibieron ayuda de los vecinos? 
Entrevistado N°3: “Un vecino me ayudo, el es constructor y me dio las medidas para 
construir, entonces así poh, así se empezó”. 
Entrevistadora 1: ¿Ustedes pudieron armar una pieza altiro?  
Entrevistado N°3: “Nosotros armamos una pieza y nos veníamos, por ejemplo, yo 
trabajaba de lunes a viernes y yo salía los viernes del trabajo y nos veníamos en carpa 
para acá hasta el domingo, todos, con los hijos nos veníamos para acá, a medida que 
íbamos construyendo…” 
Entrevistadora 1: ¿Cuánto tiempo les toma el levantar la pieza? 
Entrevistado N°3: “Mmm esa pieza, nos venimos a vivir así definitivo, con todo, el 2 de 
julio del 2012, a vivir así, a quedarnos acá. Ahí ya terminé el arriendo donde estaba, 
hicimos la mudanza todo eso, pero cachai que ya teníamos 3 piezas, aunque al 
comienzo no teníamos agua, no había luz, así que al comienzo igual era super difícil…” 
Entrevistadora 1: Cuando llegan aún no había luz… 
Entrevistado N°3: “No poh, no había nada, no había ni luz ni agua. De hecho, cuando 
empezamos a vivir apenas había luz, habían unos cables delgaditos, y apenas servía 
para prender una ampolleta, no había nada de voltaje, y agua no había, con el tiempo 
encontramos a las matrices que pasaban por acá mismo…” 
Entrevistadora 1: ¿Cómo las encontraron? 
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Entrevistado N°3: “Un vecino empezó a escarbar y encontró una matriz poh, así que 
dijimos “ah aquí están”, y de hecho yo mismo instale el collarín acá, así que ahí nos 
conectamos con agua…” 
Entrevistadora 1: ¿En eso trabajaron todos los vecinos? 
Entrevistado N°3: “Eh, claro se hizo por sectores, un collarín alimenta ponte…6 casas 
mas o menos, así que hay varios collarines de aquí para abajo…” (interrupción de 
vecinos). 
Entrevistadora 1: ¿Cómo juntaron el dinero para la compra del material? 
Entrevistado N°3: “Una cuota poh, una cuota por familia, que era para comprar el 
collarín e instalarlo”.  
Entrevistadora 1: ¿Cuándo se vienen a vivir, forran enseguida las piezas? 
Entrevistado N°3: “No, al comienzo era la pura lata, con el tiempo se iba forrando, el 
apuro era venirse mas que nada, venirse lo antes posible…” 
Entrevistadora 1: Y la llegada con la familia ¿Cómo lo describiría? 
Entrevistado N°3: “Mira yo… yo en lo personal era muy discriminador, yo tenía muchos 
prejuicios con el tema de las tomas, siempre lo he visto, yo cuando arrendaba y no se 
poh viajaba a Santiago, por la ruta de Las Palmas veía a Parcela 11, yo decía “estos 
weones tienen antena parabólica y no pagan nada”, yo pensaba así poh, y dije “yo que 
ando al tres y al cuatro, gente aprovechadora” y yo pensaba eso, pero al llegar acá uno 
se da cuenta que venirse igual tiene su costo, porque es un tremendo costo de sacrificio 
¿cachai?, igual pal hombre es complicado pero es mas para las mujeres, que son 
dueñas de casa y tienen que hacer las cosas en la casa y en el comienzo no había agua, 
había poca luz, los niños que estaban acostumbrados a no se poh, a ir al baño y prender 
la luz, tirar la cadena, acá nada de eso había así que igual era complicado”.  
Entrevistadora 1: ¿Cómo familia como lo pudieron afrontar?  
Entrevistado N°3: “No bien, super bien, de hecho, a los niños les gusta ahora acá, se 
creo un arraigo ya ¿cachai?, entonces eso es como el fuerte de esto. Ahora, ¿Cuál es 
la diferencia de vivir acá, con los lugares donde antes yo vivía?, que antes en los lugares 
donde yo arrendaba yo conocía a los vecinos de los lados con suerte, los buenos días, 
buenas tardes y chao, sus problemas eran de ellos y no los míos, entonces era otro el 
concepto, acá es todo colectivo. Acá si hay un problema, todos tienen que ayudar poh, 
porque si se corta un cable de luz, todos tienen que salir a trabajar y arreglarlo, porque 
es para todos poh, ¿cachai? Es el sentido comunitario de vivir acá en el campamento, 
esta mucho el tema solidario, si al vecino le pasa algo, todos ayudan, es como el gran 
cambio que hay.” 
Entrevistadora 1: ¿Entonces cuando llegaron los vecinos que acercaron a 
ustedes? 
Entrevistado N°3: “Es que ya entre todos estábamos construyendo así que ya nos 
conocíamos todos ya poh, entonces de repente también nos juntábamos en la noche, 
hacíamos fogatas…” 
Entrevistadora 1: ¿Hicieron en algún momento ollas comunes? 
Entrevistado N°3: “Acá no, en este lado no, para abajo sí, pero acá, por ejemplo, con 
dos familias se hacían ollas comunes chicas, como para 3 familias y comíamos todos 
juntos, pero no algo que fuera más masivo”.  
Entrevistadora 1: ¿Ustedes forman un nuevo comité o se acoplaron a uno que ya 
existía?  
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Entrevistado N°3: “No, esto cuando empezó eran 4 comité, estaba El Mirador Vista las 
Palmas, estaba Vista las Palmas 1, 2 y 4… eran todos Vista Las Palmas en el fondo, y 
de eso se empezaron después a separar, hasta que llegamos a 11 comités que hay 
ahora. De los 4 nacieron 11 y ahora se forma otro, habrán 12. Y el año 2013 cuando 
nosotros nos separamos de… ya había habido una división antes y se crea Halcones 
de Chicureo, y nosotros de Halcones de Chicureo nos separamos, y quedamos en 
Camiroaga. Y eso fue el año 2013. Ahí se hicieron elecciones y me eligieron de 
presidente, y bueno este es mi segundo periodo.” 
Entrevistadora 1: ¿Anterior a eso había participado de un comité? 
Entrevistado N°3: “No, nunca, aparte yo era super tímido para hablar, yo hablaba y me 
ponía rojo, me daba pánico.” 
Entrevistadora 1: ¿Cómo llega a ser presidente? 
Entrevistado N°3: “De a poco empezai a aprender, todo se aprende con el transcurso 
del tiempo, pierdes el miedo escénico con la gente y eso”.  
Entrevistadora 1: ¿Recibió apoyo de otros presidentes en el proceso de aprender 
o fue autodidacta? 
Entrevistado N°3: “Cuando empezaron los quiebres, nosotros lo hicimos el 3 de julio el 
año 2013 y después se empiezan a quebrar varios para arriba…” 
Entrevistadora 1: ¿Qué sucede que existen estos quiebres? 
Entrevistado N°3: “Es que muchos dirigentes, de los antiguos, que ya no están acá, 
empezaron a vender los terrenos, entonces lucraban ¿cachai?, había mucho de eso o 
pedían ayuda al municipio y se lo dejaban para ellos, entonces había mucha, mucho de 
esos vicios ¿cachai?, entonces era muy mal mirada esta toma por lo mismo, porque 
sabían que las cosas que entregaban no llegaban a la gente, vendían los terrenos. En 
una querella por las ventas de los terrenos, salió una persona de que, esta querellada 
por 32 millones de pesos, toda esa gente se sacó de acá, entonces dimos el impulse 
para que los demás comités hicieran sus quiebres, y de ahí empezamos a trabajar en 
conjunto con todos los comités, entonces hacemos reuniones con los 10 comités, sobre 
los temas importantes del campamento y así nos fuimos organizando…” 
Entrevistadora 2: ¿Cómo sacan a esta gente que lucraron? 
Entrevistado N°3: “A la fuerza, acá se ha sacado mucha gente a la fuerza, tu no podi 
esperar que llegue una orden judicial ni nada porque somos todos ilegales, entonces 
acá dentro de todos los códigos que hay dentro del campamento, son medidas de 
hecho, o sea son medidas a la fuerza. Van todos los vecinos, te desarman la casa y 
chao te fuiste no más”.  
Entrevistadora 1: ¿Qué acciones comienzan a hacer con el comité al principio? 
Entrevistado N°3: “Mira lo primero que comenzamos a hacer fue ir a presentarnos al 
municipio, en el área de campamentos, que nos conocieran quienes éramos los nuevos 
dirigentes , que queríamos trabajar con ellos, que queríamos soluciones, eeh golpeamos 
muchas puertas y después empezamos a trabajar con TECHO, y ahí logramos después 
de harto tiempo, hacer sede, varias sedes se han hecho acá, las huellas peatonales, 
esta placita, muchas cosas se hicieron con ayuda de TECHO y con los vecinos. Eso 
ayudo a que se cambiara un poco la imagen del campamento y, por otro lado, 
empezamos a con las autoridades que estaban de turno, empezamos a dar a conocer 
que existía este campamento. Era conocido y desconocido a la vez, nadie hablaba de 
él porque en el fondo estábamos como dormidos acá, no había ningún tipo de acción 
que hiciera visible esto. Entonces esa fue la primera tarea, que el campamento fuera 
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visibilizado y reconocido por la región. Y eso lo logramos, yo creo que nos demoramos 
como 2 años, como el 2015 logramos que el campamento fuera mas reconocido. Y 
después obviamente con todo el tema que fue el piscinazo y todo eso, claro ahí fue un 
reconocimiento a nivel nacional ya, ponte nos llaman periodistas de Santiago, no se 
como se consiguen los números pero nos llaman para entrevistarnos, y ya somos como 
campamento y siendo que somos un campamento medianamente joven, tu lo comparai 
con Manuel Bustos, que ellos llevan 24, 25 años como el campamento mas grande de 
Chile, y nosotros 7,8 años, y este es el segundo mas grande de chile. Ellos que están 
en vías de regularización podemos decir que este es el campamento mas grande de 
Chile. Y a la vez hemos hecho también una o hemos intentado hacer algunas acciones 
que traten de ayudar al tema de la casa digna o de la vivienda adecuada, por ejemplo, 
nosotros presentamos dos recursos de protección el año pasado contra el MIMVU, para 
que se hiciera la apertura sobre el catastro nacional de campamentos, entonces eeh, 
perdimos 2 a 1, en las dos instancias pero ya en este gobierno se anuncio que lo van a 
abrir, entonces este año se abre, esas son medidas en fortalecimiento de las 
necesidades que hay dentro de los campamentos, entender porque nace el fenómeno, 
de porque nacen los campamentos. Claro tu deci “antiguamente la gente vivía en la 
calle, vivía bajo los puentes”, pero ahora esa no es la realidad, pese a que vive gente 
en situación de calle, la gente que vivía acá no vivía en situación de calle, la gente que 
esta acá era gente que arrendaba principalmente, que estaba viviendo de allegado, que 
tenia su trabajo, y le falto el acceso a su vivienda, entonces ahorraron para tener su 
vivienda, paso mucho tiempo… hay que pensar que esta zona de Viña, Viña es de 
suelos muy caros, carísimos, por el lugar geográfico, por la topografía, por la plusvalía 
que tiene Viña del Mar, y vivienda social se hace muy poca, o sea tenemos una oferta 
pequeña, para una gran demanda que hay de vivienda entonces, claro, ¿Cuál es la idea 
de lo que va quedando?, es tomarse un terreno, o sea, meterse en la ilegalidad para 
tener una solución habitacional en el corto plazo, no te queda de otra.” 
Entrevistadora 3: ¿En los comienzos donde se juntaban? 
Entrevistado N°3: “Nos juntábamos acá mismo, pero al aire libre, acá no había nada...” 
Entrevistadora 3: ¿Tenían horas y fechas fijadas para hacerlo? 
Entrevistado N°3: “Si, decíamos fecha y nos juntábamos todos acá, soplaba el viento 
y estábamos todos llenos de tierra, con lluvia suspendíamos, y todo hasta que tuvimos 
nuestras sedes poh, teníamos nuestro lugar de encuentro para poder empezar a 
gestionar más cosas.” 
Entrevistadora 1: ¿Usted había postulado a un subsidio habitacional? 
Entrevistado N°3: “Nosotros postulamos, mi señora en realidad, postulamos una vez, 
pero no salió, quedaba en las listas y no salió y aparte lo otro que a mi me sonaba era 
que la primera vez que postulamos, yo entraba en los mas vulnerables y luego cuando 
postulamos otra vez, a pesar de que mi sueldo era de ponte 300 lucas y tenía en ese 
tiempo, 2 hijos, tenía una ficha de protección del 60%, entonces yo solamente para 
postular tenía que pedir un crédito hipotecario, entonces yo tenía DICOM, ganaba 300 
lucas y arriendo, me pedían liquidez y de sueldo como de 500 lucas entonces no me 
daba, quedabai como en el limbo, no podiai postular a la vivienda social pero tampoco 
podías postular a la banca para acceder a un crédito, eso le paso a mucha gente y se 
tomó como opción al final esto, tomarse el terreno y empezar nosotros a crear lo que 
pensábamos en nuestro barrio. Pueden haber muchas carencias, pero esto es un barrio, 
las casas acá son la gran mayoría de material ligero pero son como cualquier casa en 
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Forestal, si vas a Puerto Aysén o Puerto Montt veras casas iguales a estas solo que 
ellos tienen urbanización, calles pavimentadas pero acá la pobreza la ves de la puerta 
pa afuera, porque chucha sales y esta lleno de tierra, no hay alumbrado público, eeh 
¿cachai? Por ese lado, lo que te comentaba de que yo le encontré un sentido al tema 
de las anteras parabólicas, después de decir que eran barsas yo ahora también tengo. 
¿Qué pasa?, que acá tu no pagai agua, no pagai luz, aunque quisieras pagarla, no la 
puedes pagar, porque no te dan los servicios para obtenerla porque estamos irregular y 
el único medio que yo con el tiempo como que lo entendí, el único medio que uno tiene 
para demostrar que uno si está viviendo, donde dice que está viviendo, aunque sea una 
calle que tiene el nombre que nosotros mismos le pusimos, una dirección que no la ha 
puesto el municipio y que nosotros mismos le pusimos los números a las casas. A mi 
me llega la boleta de Claro con la dirección de donde yo vivo poh, entonces a mí me 
dicen “¿Dónde vive usted?”, “ahí vivo, ahí está la boleta, ahí vivo”, es de repente decirte 
un acto de soberanía poh, de legal, de decir si no pueden entrar por ley el agua potable, 
no puede entrar la electricidad, que son servicios básicos, ¿Por qué puede entrar la 
antena satelital?, ¿cachai? Que no es un servicio básico, ¿Por qué eso no lo restringen? 
Entonces hay como un tema ahí, entonces eso es algo importante.” 
Entrevistadora 1: Cuando llega ¿también participa de ponerle nombre a las calles? 
Entrevistado N°3: “Si poh, bueno acá lo dejamos como continuación de la calle de Av. 
Viña del Mar, pero está Felipe Cubillos, está todo relacionado con el tema de Camiroaga, 
o con la tragedia que tuvieron en Isla Juan Fernández. Mas para arriba es mas notorio, 
tiene nombres de las víctimas, hay varias varias calles”. 
Entrevistadora 1: ¿Cómo delimitaron el ancho de las calles? 
Entrevistado N°3: “Eso venia de cuando llegamos a tomarnos, ya venía eso ya. Si 
hubiera sido por nosotros, hubiéramos dejado las calles más anchas, hubiéramos 
dejado lugares quizá sin construcción de casas. De hecho, donde estoy yo, pasa una 
matriz, entonces si eso nosotros lo hubiéramos sabido de antes no nos hubiéramos 
tomado aquí poh, de hecho, al frente estaba todo pelado y no sabíamos que era 
municipal, ellos están en un plan de loteo…” 
Entrevistadora 3: ¿Cuánto tiempo paso para que se lograran separar del otro 
comité? 
Entrevistado N°3: “2 años, el 2013 nos separamos.” 
Entrevistadora 1: ¿Cómo fue su proceso de levantar la primera pieza? 
Entrevistado N°3: “Fue todo nuevo para mí, o sea yo con suerte sabia martillar, 
entonces fui aprendiendo, tengo un muy buen amigo que él es constructor y él me iba 
enseñando, yo le iba ayudando a él porque el construía y yo ayudaba.” 
Entrevistadora 1: ¿Recibió materiales de vecinos? 
Entrevistado N°3: “No, no hubo un tema colectivo, cada uno se compraba para su 
casa.” 
Entrevistadora 1: ¿Hicieron algún acuerdo para cuidar los materiales? 
Entrevistado N°3: “Si, al principio hacíamos rondas, porque habían algunos que se 
vinieron a vivir altiro acá y ellos hacían rondas.” 
Entrevistadora 2: ¿Usted llego con algún ahorro o fue a medida del tiempo? 
Entrevistado N°3: “Yo saqué plata de la cuenta del ahorro de la vivienda y pedí un 
crédito en la caja también, en la caja de compensación, y con eso ahí… ¿Por qué que 
pasaba? Yo estaba, yo vivía al 3 y al 4, ya les contaba yo eso, porque arrendaba 
entonces en ese proceso yo también estaba arrendando y era un gasto, venirse para 
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acá todos los fines de semana también era un gasto, porque era como venirse a un 
picnic, acampar todos los fines de semana entonces era un gasto en transporte, en todo 
poh. Comprándose las carpas que no teníamos, las linternas para la noche, una 
cocinilla, gas chico, todos los instrumentos como para poder cocinar y comer para el fin 
de semana.”  
Entrevistadora 2: ¿Cómo lo hacen para tener luz? 
Entrevistado N°3: “De la luz, estamos colgados de debajo de la Puerto Montt, al 
comienzo eran cables como de casa de 2,5 y eran cables muy delgados que se 
quemaban, así que con suerte era como para prender una ampolleta, y a penas por el 
poco voltaje, y después nos comenzamos a organizar, hicimos cuota con los vecinos 
por cada casa hasta que llegamos a comprar este cable, en este proyecto gastamos 
como 5, 6 millones de pesos más o menos.” 
Entrevistadora 1: ¿Cuánto tiempo se demoraron en reunir esa plata? 
Entrevistado N°3: “Es que fue todo, por ejemplo, menos de un año, dijimos “no estamos 
pagando agua, ni luz, lo único que compran es gas, hagan un esfuerzo” y las cuotas 
eran de 40, 50 lucas ¿cachai? Y ahí vai comprando, primero compramos el cable, 
después seguimos comprando los otros implementos, y todos los instrumentos que se 
usaron para tener la luz poh, los tableros…” 
Entrevistadora 1: ¿Contrataron a alguien para que instalara? 
Entrevistado N°3: “Si, si, contratamos a un técnico certificado, y el nos hizo todo el 
trabajo.” 
Entrevistadora 1: ¿Cuánto tiempo se demora? 
Entrevistado N°3: “Nos demoramos así con todos los materiales y el trabajo entero en 
si… como un mes más o menos.” 
Entrevistadora 1: ¿Cómo fue la reacción de los vecinos cuando tuvieron luz? 
Entrevistado N°3: “No super buena, si aquí el problema principal era la luz, mas que 
los terrenos la gente acá reclamaba por la luz, si no tenias luz era como que se acababa 
el mundo entonces es un tema importante para la gente, antes estabas un ratito con luz 
y se cortaba o salir en la noche a pedir luz, y ahora ya con esto se quedó como mas 
resguardado, tanto las casas, como para que no se te cuelgue, y la seguridad también.” 
Entrevistadora 1: ¿Cuál es su proyección o el de todos cómo vecinos? 
Entrevistado N°3: “La gran idea de este comité y de varios más, es quedarse acá, yo 
sé que es una tarea sumamente difícil, ningún gobierno va a querer que le tuerzan la 
mano, y dicen “son irregulares y mas encima se quieren quedar ahí”, si tu lo ves por 
fuera es una mala señal para cualquier gobierno porque estai como avalando lo 
ilegitimo. Tu teni que pensar que nosotros nos estamos pasando por cualquier parte las 
normas respecto de la vivienda, buenas o malas, como sean, nos estamos saltando la 
fila, nos estamos tomando terrenos que no nos pertenecen, que el tema de la propiedad 
privada es un tema sumamente importante, entonces es complicado, es complicado. 
Ojalá que se pueda dar, pero eso es lo que queremos si, ese es como el horizonte 
nuestro, que la alcaldía pueda acceder a comprarlo como lo hizo al frente y empezar a 
lotearlos poh.” 
Entrevistadora 1: ¿Qué posición tuvieron por lo del piscinazo dentro de su 
comité? 
Entrevistado N°3: “Yo fui el vocero de lo que han sido las manifestaciones, que claro 
se habla harto del piscinazo, pero fueron varios días, el piscinazo fue lo que motivo u 
obligo a la prensa a tomarnos en cuenta, porque antes pasaban por el lado y ni te 
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pescaban, fue importante, ¿Qué sacamos al limpio de eso?, que al menos se visibilizo 
un tema complejo que hay acá en la quinta región, que es el tema de los campamentos, 
y se apuro para que al menos el paño que es municipal ya tenga su instalación eléctrica, 
algo se pudo avanzar. Nosotros acá tenemos el tema de que estamos en terrenos 
privados y es complejo igual el tema. Nosotros lo que queremos ahora es tener otra 
reunión con el dueño de los terrenos, con el SERVIU y decirles que acá la gran muralla 
para todos es el arraigo. Acá han nacido niños, un hijo mío también nació acá, han 
nacido muchos niños, la gente ya tiene un arraigo acá con el terreno entonces ya todos 
se conocen y decir “les damos solución habitacional pero en otro lado en mejores 
condiciones”, la gente no lo ve como algo que ellos quieren, lo que ellos quieren, es esto 
poh, tu vei a los cabros chicos felices, habrá tierra y todo pero están felices, tu no vei 
weones fumando pasta base, nosotros nos cuidamos, son casas muy precarias pero 
son hogares poh. Es una población precaria, pero es un barrio y existe el tema de 
comunidad, hay sede y en cambio vai a barrios donde están urbanizados y las sedes 
pasan cerradas porque no hay participación, viven con el individualismo de ellos 
mismos, eso como que arraigó mucho a la gente a quedarse viviendo acá, por eso con 
fe todos han construidos y gastado sus lucas porque tienen la convicción de que más 
tarde que temprano si, tenemos la posibilidad de quedarnos acá.” 
Entrevistadora 1: ¿Cómo describiría su experiencia de venir a vivir acá?  
Entrevistado N°3: “Es mucha enseñanza, es una experiencia que te crea más carácter, 
mas temple, mas resistencia a mas cosas, y ocupai mucho la inteligencia emocional, 
saber conversar con las personas, sacar el estrés y frustración de las personas y de 
apoco vas a prendiendo sin tener los estudios, pero vas aprendiendo a como reaccionar 
frente a algunas situaciones, es entonces enriquecedor ser dirigente de un 
campamento.” 
Entrevistadora 1: ¿Han podido trabajar bien en conjunto? 
Entrevistado N°3: “Mira igual hemos tenido roses y diferencias, pero cuando hemos 
tenido que trabajar en conjunto, lo hemos hecho. Acá hay que pensar que por si somos 
gente, todos somos gente ególatra, queramos o no, todos tenemos algo de ego dentro 
y eso te juega en contra mucho. Eso es como una debilidad de los dirigentes y también 
yo me incluyo, o sea hay temas que van mas allá del bien común de la gente, y eso es 
lo que tratamos de estar trabajando”.  
Entrevistadora 2: ¿Actualmente cuantas familias pertenecen a su comité? 
Entrevistado N°3: “Acá somos 96 familias, eeh a nivel del campamento son alrededor 
de 900 familias…” 
Entrevistadora 1: ¿Cómo es la relación entre los vecinos? 
Entrevistado N°3: “Buena, no vei peleas ni rivalidades, todos se respetan mucho 
mucho, no hay problemas”. 
Entrevistadora 1: ¿Qué hitos recuerda dentro del campamento y de su comité? 
Entrevistado N°3: “La sede fue un hito para nosotros, tener esa sede fue un hito para 
nosotros, participo toda la gente en su construcción. La huella de la vereda también fue 
un hito acá, porque en invierno bajar con el barro, te sacabai la cresta en el barro, 
entonces claro, la huella ayudo bastante para bajar en invierno la gente, con eso se 
disminuyo la inasistencia a clases, la inasistencia a los trabajos también. Entonces 
fueron construcciones de alto impacto para la comunidad, tu podi decir “puta un pedazo 
de cemento”, sí poh, pero un pedazo de cemento en invierno puta que sirve. Después 
fue el tema de lo que se hizo con la luz, yo en ese tema quede como mas ajeno porque 
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trabajaron mucho mas las mujeres, ellas llevaban las riendas del tema, con el eléctrico 
y todo, fue super bueno. A mí me encanta que mas vecinos se vayan empoderando en 
el tema y se vayan creando nuevos dirigentes, porque tiene que haber recambio, nuevas 
caras, nuevas ideas y eso es bueno. Lo otro que quizá es importante y no es un hito, es 
que nosotros no le pedimos ayuda al municipio, nosotros no les pedimos que vengan a 
cortar el pelo gratis o que traigan manicure, porque acá la gente tiene su dignidad para 
pagar 2 lucas o una luca para un peluquero ¿cachai?, nosotros vemos como denigrante 
esa wea de que traigan para cortar el pelo, o el corte de pelo gratis, como “puta los 
weones pobres”, y no es un tema solo de pobreza, mas que pobreza es un tema de 
acceso, ese es el tema principal”. 
Entrevistadora 1: ¿Reconoce como participan las mujeres? 
Entrevistado N°3: “Sí, mucho más que el hombre y eso tiene un sentido, o sea los 
hombres salen a trabajar y ellos se quedan en casa, tiene que lavar, cocinar, sin agua, 
con poca luz entonces, las mujeres son gravitantes acá, como en todos los ámbitos, las 
mujeres tienen mucha fortaleza y mucho mas que los hombres. De hecho, son más 
mujeres dirigentas que dirigentes, somos como 4 o 5 hombres, el resto puras mujeres”. 
Entrevistadora 1: Le damos las gracias por su tiempo y su relato personal.  
  
 
Entrevistas en Campamento Manuel Bustos: 
 
Entrevistada N° 4, mujer, Campamento Manuel Bustos  
 
Entrevistada N°4: “Pregúntame mejor no tengo mucha memoria o sea igual me 
acuerdo, pero pausado.”  
Entrevistadora 1: Prefiere entonces que sea más específica, ¿Cuál fue su 
motivación de llegar a la toma?, ¿provenía de otra? 
Entrevistada N°4: “Yo no venía de otra toma, eeh nosotros, o sea yo vivía en Santiago 
arrendando. Mi esposo en esos años tenía esposo (ríe), él trabajaba en Curauma y en 
Curauma conoció a un señor que trabajaba con él y vive acá abajo y a nosotros ya no 
nos alcanzaba para arrendar, para pagar arriendo, entonces él le sugirió de porque no 
se hacia una casa aquí, que se hiciera la casa bueno... entonces aceptó poh, nos 
arriesgamos y así llegamos. Vinimos a conocer un día, me gusto el lugar y solo quería 
escapar de Santiago y me gusto y así... llegamos aquí, pero esto no era… solo había 
una huella, pero así llegamos aquí y empezamos a construir” 
Entrevistadora 1: ¿Estaban solos como familia? 
Entrevistada N°4: “Nosotros llegamos solos, pero ya existía una persona aquí y había 
una casita ya y nosotros fuimos los segundos, pero de ahí empezamos o sea nadie 
conocía a nadie, pero un día llegaron y así sucesivamente y se fueron tomando los 
terrenos los demás” 
Entrevistadora 1: ¿El caballero como sabia de esto? 
Entrevistada N°4: “Por el señor que conoció en el trabajo que vive acá abajo en la otra 
calle, que había terreno que se podían tomar y no era toma si, había una pura casa así 
que nos arriesgamos y nunca tuvimos problemas para construir para… no llego nunca 
carabineros a sacarnos hasta el día de hoy y así inicio todo esto”. 
Entrevistadora 1: ¿Compraron materiales? 
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Entrevistada N°4: “Ese proceso fue porque el trabajo de mi esposo se estaba 
terminando en Curauma, entonces  ahí se armó un campamento y como era muy 
conocido  con su jefe le regalaron el campamento, todo a él, o sea el material y con ese 
material lo vinieron a dejar y con ese material construimos nuestra casa y así hicieron la 
casa en dos semanas tenía la casa pará, porque se vino la familia de mi esposo y 
vinieron a construir en una semana, o sea solamente piso, techo y alrededores. Altiro la 
casa grande la hicieron, 3 piezas, pero todo abierto, nos vinimos así con el techo, las 
paredes …es que venia todo incluido en el regalo”.  
Entrevistadora 1: El terreno ¿cómo lo decidieron cerrar? 
Entrevistada N°4: “Las medidas si se hicieron… pero es que igual cerramos varios 
terrenos, porque se empezó a pasar la voz por las familias y empezamos a cerrar, pero 
al final nos quedamos solos y la familia nunca llego y llegaron otras personas y así se 
les fue cediendo que ya teníamos marcado para otras personas” 
Entrevistadora 1: ¿Como lo hicieron con el agua y la luz? 
Entrevistada N°4: “Con el agua nunca tuvimos problemas porque tiramos manguera de 
acá abajo de la otra calle, no era presión alta, pero teníamos agua buena y la luz se 
colgaba de calle Huasco, la gente tiraba cables, claro que un día sí, un día no, pero 
andábamos con los cables pa arriba y pa abajo y problemas con el agua no hubo nunca 
problema” 
Entrevistadora 1: ¿Se organizaron con la otra persona que ya vivía aquí? 
Entrevistada N°4: “Cuando recién llegamos a armar aquí venía a cocinar, porque vivía 
en Santiago con mi hijo, venía a cocinar el fin de semana mientras los trabajadores que 
eran la familia de mi esposo, ellos construían y cocinaba en la casa del hermano del 
primero que estaba acá y ahí cocinaba yo con ellos”. (interrupción grupal) 
Entrevistadora 1: ¿Cuánto tiempo pasa para que lleguen más personas? 
Entrevistada N°4: “Solos, eeh después como a las 3 semanas llego mi vecina de acá 
al frente que es la Verónica González y así llego otra persona de Quilpué de donde vive 
la señora María, más arriba y ahí no se poh, el resto vino llegando poco a poco.” 
Entrevistadora 1: El primer comité ¿con cuantas personas se conforma? 
Entrevistada N°4: “Se crea con 10, 15 creo, ya había mucha gente o sea y una que 
otra por allá cuando se armó el comité”. 
Entrevistadora 1: ¿Cuánto se demora en armar el primer comité? 
Entrevistada N°4: “Yo ahí no tengo memoria” 
Entrevistada N°4: “¿en qué año llegaron ustedes? 90…” 
Responde a Entrevistada N°5: “Yo sé que llegue un primero de mayo, pero de ahí…”  
Interviene Entrevistada N°5: “Tengo entendido que el 94, 95 llegaron ellos y el primer 
comité que se armo fue eeh por meses se llevaron con el Pablo, fue en el 99, porque 
tiene fecha los timbres de celebración del 14 de julio de 99, pero ya llevaban como 4 o 
5 años viviendo”. 
Entrevistada N°4: “Cada quien venía y se instalaba y no eran muy comunicativa, pero 
con el tiempo, pero exactamente no lo sé, tengo mala memoria no tengo muchos 
recuerdos, pero sí que nunca tuve problemas como de que llegaran carabineros ni nos 
echaran, como fue en un momento”. 
Entrevistadora 1: ¿Nunca llego carabineros ni cuando se sumaron más familia? 
Interviene Entrevistada N°5: “Donde vivía el Pedro que decía que Chilquinta les 
cortaba la luz, ¿que siempre cuentan eso, donde era eso?” 
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Entrevistada N°4: “Ese poste de Huasco de donde ustedes subieron, sacaban y 
empezaron a hacer instalaciones subterráneas, la misma gente, los hombres, sipo”. 
Interviene Entrevistada N°5: “Corrían el riesgo, porque nadie sabía o sea sabían, pero 
precariamente lloviendo, sin ninguna protección y nada, pero había guaguas chicas y 
ahora ya están todos grandes con hijos”. 
Entrevistada N°4: “Eeh sí poh la luz era así, de repente teníamos y a veces nada, no 
podíamos ver televisión porque la energía era muy baja o escuchar radio habían muchas 
muchas casas, mucha gente colgada y no se podía ver como televisión así que…” 
Entrevistadora 1: En Santiago ¿en qué parte vivían? 
Entrevistada N°4: “Nosotros llegamos a vivir en recoleta con Einstein eso pertenece a 
Recoleta o entre Conchalí y Recoleta, estuve ahí 5 años viviendo. Nosotros veníamos 
de Puerto Montt y de Puerto Montt nos vinimos a Santiago.”  
Entrevistadora 1: ¿Como se sintió llegando a viña?  
Entrevistada N°4: “Para mi Santiago no es, no era, no es mi vida yo venía del Sur y 
estar en solo cemento fue algo que nunca me adapte, y este clima era como del sur, de 
aquí me gusto más el clima que el lugar y todo allá estaba ahogada, no me gustaba el 
calor, nada, además que estaba lleno de árboles, arbustos y todo y me gusto y estaba 
todo muy bonito.” 
Entrevistadora 1: ¿La relación con los vecinos como se fue dando? 
Entrevistada N°4: “No sé si, en esos años tenia a mis hijos ya eran grandes, dos hijos 
hombres y así y todo cuando llegaba una familia como ellos eran…, bajaban ayudaban 
a todo el mundo a carrear maderas, a cambiarse, en esos años todos se ayudaban unos 
a otros en el sentido de construir y subir, porque no había acceso de vehículo, solo se 
podía subir a pulso no más”.  
Entrevistadora 1: ¿Hicieron ollas comunes? 
Entrevistada N°4: “No, cada quien con lo suyo, eso no se hizo” 
Entrevistadora 1: ¿Qué intención había en los primeros comités? 
Entrevistada N°4: “Que a futuro fuera de nosotros, que fuéramos dueño de nuestros 
terrenos, pelear y seguir peleando, eso es lo que se hacia y se inscribieron en SERVIU, 
salían de aquí para allá, hacíamos actividades, pero después eso se quedó atrás”. 
Entrevistadora 1: ¿Se juntaban en esta sede? 
Entrevistada N°4: “En esta sede no, se hizo con el otro comité, esta se hizo después, 
nosotros teníamos una sede de nylon donde vive Jorge, se hizo con palos y se forro con 
nylon y fue nuestra sede por un tiempo, por largo tiempo. Esto fue, ni se quien fue, 
porque no fue nuestro comité.” 
Interviene Entrevistada N°5: “Sí poh de nosotros, o sea de la directiva anterior, estaba 
la Vero aquí como presidente nos hizo juntar 500 lucas la que se fue ahora”  
Entrevistada N°4: “En mi mente no tengo muchos recuerdos.” 
Interviene Entrevistada N°5: “Esto era un pedacito cuadradito chiquitito…” 
Entrevistada N°4: “Este espacio no tiene nada que ver con el comienzo. Igual hay gente 
que en otros sectores construían como nosotros y llegaban carabineros y fuerzas 
especiales y los sacaban con todo, uno lo veía de acá de cerro a cerro, no nos dimos 
cuenta cuando estábamos rodeados de personas y todo fue como rápido, yo estaba 
enojada porque me gustaba estar sola, igual harto apoyo entre vecinos, el ayudar a subir 
sus materiales para construir”. 
Entrevistadora 1: ¿Hacían comités o como se organizaban para ayudar? 
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Entrevistada N°4: No, no eso se hacía entre vecinos con la sola voluntad con carretas 
o solo con hombro, así se apoyó a las primeras personas que llegaron acá al principio”. 
Entrevistadora 1: ¿Y con limpiar el terreno se reunían antes? 
Entrevistada N°4: “Cada quien hacia lo suyo, a lo que le correspondía una que otra vez 
con el tiempo empezamos a desmalezar, pero las mujeres, no los hombres”. 
Entrevistadora 1: ¿Se juntaban entre los vecinos para saber cuándo desmalezar? 
Entrevistada N°4: “Eso no se hacía, cada quien hacia lo suyo y se marcaba como 
quería, por eso hay personas que tienen terrenos muy grandes. Ponían estacas, unos 
palos, una malla y ya está, se cerraba y no se podía tomar nadie más. Supuestamente 
se marcó con distancia para los pasajes que son los que están ahora”. 
Entrevistadora 1: ¿Cómo se delimitaron las calles? 
Entrevistada N°4: “Eso fue iniciativa de la persona que nos trajo, el caballero de allá 
abajo, tener espacio de unos tantos metros para calle y para pasaje y eso”. 
Entrevistadora 1: Cuando alguien se lo tomaba, no apareció nadie más tomando 
otros terrenos, conflictos 
Entrevistada N°4: “Que yo sepa no paso, todos se quedaron con sus terrenos 
encuentro yo”. 
Entrevistadora 1: ¿Se trabaja en conjunto entre comités actualmente? 
Entrevistada N°4: “Yo soy de las que viene a una reunión y no me meto mas allá pero 
que yo sepa no hay nada de conflictos”. 
Entrevistadora 1: ¿Actualmente cuantos comités son? 
Entrevistada N°4: “No sé, ¿cuántos son señora M?” 
Interviene entrevistada N°5: “23 comités en el campamento” 
Entrevistadora 1: ¿Su relación con los vecinos como es actualmente? 
Entrevistada N°4: “No me he peleado con ningún vecino, soy mas de casa y estar en 
las tardes y venir a las reuniones, vengo a las reuniones, nos juntamos acá en la sede, 
no se ve esa parte de estar en la calle conversando, de estar afuera de tu puerta y 
encontrarse a tu vecina y quedarse conversando, eso no se hace”  
Entrevistadora 1: ¿Pero sí comparten en instancias de celebración? 
Interviene Entrevistada N°5: “Sí aquí se ve (señala cartel de feliz día de la mujer) día 
del padre, del niño, aniversario, cuando se armo la sede bien y con el proyecto de 
TECHO, pudimos armarlo bien y ampliar del banco de madera y todo ese lado, no 
teníamos luz, agua, cocina y con un proyecto de 6% regional de cultura yo postule y nos 
dieron 5 millones de pesos para 150 personas pero con el apoyo de todos los vecinos, 
vinieron acá y participaron todos los vecinos en el curso” 
Entrevistadora 1: ¿Postuló usted a subsidio habitacional? 
Entrevistada N°4: “Yo, estuve postulando, lo tengo congelado, congele esa parte yo, 
porque postule en Puerto Montt, pero nunca postule como para tener mi casa allá, 
porque no contaba con el dinero y por eso llegue a Santiago, pero la idea era tener casa 
en Puerto Montt porque de hecho nunca me ha gustado el Norte, pero las cosas de la 
vida hicieron que este aquí, postule allá para casa pero después me vine para el Norte 
poh y ahora este es mi terreno”. 
Entrevistadora 1: ¿Si llegaran a erradicar se quedaría acá? 
Entrevistada N°4: “Yo ya estoy sola y me quedo acá, todos mis hijos se fueron, yo vivo 
con mi nieto y mi hija, pero está esperando que le entreguen el departamento y se va.” 
Entrevistadora 1: ¿Ella si postuló? 
Entrevistada N°4: “Sí poh ella sí, ella está esperando que le salga el departamento” 
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Entrevistadora 1: ¿Ningún hijo quiso hacer su casa acá? 
Entrevistada N°4: “Nunca tuvieron la oportunidad de tomarse el terreno, o sea yo tuve 
un terreno donde vive la señora María, yo lo tome, era un terreno para mi hermano, él 
puso los poyos y todo, pero después dijo “naaah” y ahí quedo, después vino una tía mía 
a armar una casa, pero no, no les gusto, a parte no era necesario que viniera porque 
solo era por salir de Santiago, pero ya tenía su casa allá, así que estuvo 2 años no más”. 
Entrevistadora 1: ¿Las personas que llegaron después fueron por no tener dinero 
en arriendo? 
Entrevistada N°4: “Claro, o sea de los que conozco arrendaban no más nadie tenía su 
casa”  
Entrevistadora 1: En la actualidad ¿qué sensación tiene de ver como se ha 
convertido el campamento? 
Entrevistada N°4: “No me he puesto a pensar en eso, nunca. Mi cabeza anda en otros 
lados o sea es bonito, como que uno este en boca de todos, o sea la gente igual a 
peleado y luchado para tener su terreno, para que no los echen de aquí, muchos le 
gustan el lugar, sacrifica harto uno, pero igual están luchando y bien poh, no se poh, 
orgullosa de estar aquí igual poh, aunque no me gusta que haya tanta gente si poh” (se 
ríe) 
Entrevistadora 1: ¿Sus proyecciones cuales son, continuar acá? 
Entrevistada N°4: “Sí poh no me queda de otra, si me dijeran te llevo a puerto Montt 
(se ríe) me voy para allá pero aquí me quedo, solo aquí en la misma ciudad, es que no 
me gusta el calor, no me cambiaria a otro sector, si estoy bien en mi casa.” 
Entrevistadora 1: ¿Con el tiempo realizo cambios en su casa? 
Entrevistada N°4: “La casa aparte de ser una cocina y el baño y otra pieza, puse un 
negocio en el 2005, 2004- 2005 y se hizo una pieza para negocio y después fue pieza 
porque lo cerré. Tengo mis árboles, mis plantas en esos años, tenía muchas flores, pero 
ahora tengo árboles. Mi hijo se fue a vivir e hizo una pieza en el patio pero no duro 
mucho, después mi hija se separó en esos años con sus hijos chicos y no tenían casa 
poh, estaban de allegados en Santiago y se vinieron para acá y nosotros les hicimos 3 
piezas para que estuvieran con los niños, crecieron los niños acá con nosotros, la nieta 
mayor tiene la edad de mi bebe tiene 22 años y ella ya se fue de la casa y mi hija se 
queda con su hijo menor que tiene 21 años”. 
Entrevistadora 1: ¿Es muy diferente a sus otras casas? 
Entrevistada N°4: “En Santiago arrendábamos y teníamos patio, pero poco pa tender 
la ropa, en el sur éramos allegados y las casas son como acá pura madera, allá vivía 
como con 20 personas más y tenía una pieza atrás en la casa de mis suegros. Y aquí 
hice lo que me gusta, aunque llegaron grandes, o sea mi hijo menor tenia 2 o 3 años 
cuando llegamos y el andaba gateando y del cerro caía por allá, cuando salía lo veíamos 
rodando del pasto resbaloso y salía a correr y rodaba”.  
Entrevistadora 1: ¿A qué colegio y hospital acudían?  
Entrevistada N° 4: “Al consultorio de Miraflores, ahí inscribí a mi hijo menor y a mí y el 
colegio, me costó porque como no conocía y encontré ahí en el paradero 12 de 
Achupallas en el colegio el Líbano, fue lo que encontré primero, no tenía idea que había 
uno abajo, ahí en Villa Independencia, tampoco uno muy lejos pero ahí fue mi hijo menor 
y después mis nietos”. 
Entrevistadora 1: ¿Como fue el proceso en que empezaron aponerle nombre a las 
calles? 
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Entrevistada N°4: “Altiro, y entre nosotros del comité en esos años eligieron, salieron 
hartos nombres y salió bella vista porque todos lo encontrábamos bonito en esos años 
y por eso quedo ese nombre, pero hubieron hartos nombres” 
Entrevistadora 1: ¿Y que se reconociera como Manuel Bustos después? 
Entrevistada N°4: “Eso ahí es parte de, entra la señora María, ahí cuando ella estuvo 
se elige el nombre, pero fue después de años” 
Entrevistadora 1: ¿Y cómo se reconocían antes del nombre Manuel Bustos? 
Entrevistada N°4: “Yo todavía no cambio mi dirección o sea toda la vida que vivo aquí 
digo “paradero 10 de achupallas”, así”  
Entrevistadora 1: ¿Y cuando llegaron las demás personas, los vecinos no se 
acercaron a reclamar? 
Entrevistada N°4: “No, no hubo nada de problema en ese sentido”  
Entrevistadora 1:  Finalmente, ¿Cómo describiría su experiencia de vivir acá? (se 
le explica según sus expectativas)  
Entrevistada N°4: “Es que nunca miré esa parte, y por estar en una toma no vi que me 
discriminaran no, siempre me ha gustado el lugar y por mi parte personal no. Para mi 
era tener tu casa con tus hijos y tu casa y hacer lo que tu quieras y no depender de 
nadie, nunca tuve lo mío y fue bonita la experiencia de tener mi casa y hacerlo con mis 
hijos porque ya eran grandes, y fue una experiencia bonita de pasar con mis hijos, 
porque por años viví allegada y no fue una bonita experiencia, pero aunque no 
tuviéramos lo básico fue bueno para mí, siempre en esos años mi esposo se las 
arreglaba para tener agua y tener luz, pero no tuvimos problemas en ese sentido, yo 
tenia mi casa y tenía mis cosas”.  
Entrevistadora 1: ¿Logró tener amistades con el tiempo? 
Entrevistada N°4: “O sea amistad siempre ha habido pero cada quien vive en su lugar, 
pero no es de tener una comunicación, no es como nosotros los sureños, nosotros 
somos mas pegotes, pero eso no se veía acá, o sea hacer una escalera todo se hacía, 
tenía que hacerlo con los vecinos, todos participábamos en esos años porque no eran 
cosas de una sola persona”.  
Entrevistadora 1: ¿Cómo se enteraban de que necesitaban los vecinos? 
Entrevistada N°4: “En la sede de nylon ahí se decían lo que les faltaba, es como se 
hacía aquí en las reuniones” 
Entrevistadora 1: ¿Juntaban entre ustedes el dinero para los materiales como 
nylon? 
Entrevistada N°4: “En esos años se conseguían nylon por la municipalidad, porque 
igual era como una casita bien grande y ahí hacíamos las reuniones” 
Entrevistadora 1: Anterior del comité, ¿La municipalidad se acercaba a ustedes? 
Entrevistada N°4: “Eso lo hacia la directiva, obvio que si en esos años, si mas no 
recuerdo estaba Rodrigo González, en esos años y el estuvo en todas en esos años” 
Entrevistadora 1: ¿Cuánto tiempo se demoraron en crear una directiva? 
Entrevistada N°4: “Dos o tres años deben ser, es que tengo muy mala memoria y en 
verdad no recuerdo” 
Entrevistadora 1:  Le agradecemos por el intento de recordar y fuera lo mas 
detallada posible  
 

Entrevistada N°5, mujer, Campamento Manuel Bustos. 
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Entrevistadora 1: Ya señora María, la invitamos a que retroceda en el tiempo y que 
sea lo más detallada posible, porque lo que nos interesa de verdad es saber 
absolutamente todo de como usted llega a lo que fue la toma y ahora el 
campamento. Así que, empiece su relato con su primer recuerdo. 
Entrevistada N°5: “Bueno, yo llegue acá en 1998”. 
Entrevistadora 1: Ya. 
Entrevistada N°5: “Cuando yo llegue acá tuve la suerte de que ya había agua 
conectada a las casas y también había luz, habían medidores en algunas casas y las 
que nos fuimos sumando, lo mismo vecinos nos convidaban luz a nosotros.. y… y de 
ahí ya había también constituido..un..un.. eh.. un comité.. y ya estaba mas o menos 
armado, y ahí supe yo de que esto ya habían familias del sur, como la misma vecina 
que estuvo recién, que fueron cinco familias del sur pero que estaban en Santiago 
trabajando y  se habían venido con sus familias y de ahí llegaron acá a Viña porque acá 
en esos años había mucha pega”.  
Entrevistadora 1: Ya. 
Entrevistada N°5: “Muchos edificios, la la ma.. mayormente de las familias que llegaron 
los jefes de hogar eran maestros de construcción”. 
Entrevistadora 1: Ya. 
Entrevistada N°5: “Y, por una u otra razón había uno aquí que vivía acá en Viña y fue 
compañeros de ellos y ahí les dijo.. empezaron a ver que se vinieron con sus familias y 
no tenían, imposible poder pagar arriendo por el suelo no les daba.. imposible. Pagaban 
arriendo pero como se alimentaban, como eh educaban a sus hijos, como vivian.. 
Fueron.. yo creo.. momentos muy complicados de de las familias que en ese entonces 
estaban acá y este vecino que vive acá, al lado de abajo, eh .. averiguo que estos 
terrenos eran de SERVIU porque esto era un tremendo cerro, de bosque, que era típico 
de la gente de Viña, de Miraflores, Achupallas, mismo Villa Independencia, era típico el 
paseo tradicional del 18, el paseo del día del niño, de pascua, año nuevo, los asados, 
porque habían unos bosques preciosos (pausa) y él averiguo de esto y claro, eran 
terrenos del SERVIU y se animaron ellos, como estaba en boga en ese tiempo las tomas 
en Santiago, en Chillan; me acuerdo porque prácticamente Chile todo ha salido de toma 
y no, y Viña del Mar lo mismo, Viña del Mar todas las poblaciones que son poblaciones, 
grandes poblaciones, poblaciones reconocidas, todas han salido de de campamento, 
primero en su tiempo fueron tomas, campamentos y después urbanizaron, se 
constituyeron a barrio. Entonces ahí llegaron ellos y vieron estos terrenos.. y se y se 
atrevieron a venirse, y claro ellos por ya manejar todo lo que es la, el tema de 
construcción, entonces ellos se preocuparon muy bien de medir terrenos bien parejos, 
15x15 o 10x20, depende fuera la situación que estaban muy en quebrada, y y formar 
las calles, las calles principales y los pasajes, mm.. y y así ellos, bueno, cinco, seis 
familias serian las que llegaron y después con el tiempo se empezó a correr la voz, así 
fue como llego también a oídos de nosotros y nos vinimos a averiguar que lo que lo que 
pasaba, como era el sistema para entrar al campamento o un comité y no poh. Bueno, 
este señor que les nombro yo que se llama Juan Orellana, el eh no encontró mejor idea, 
bueno, como buen chileno no más. Saco mucho provecho a costa de las familias porque 
él empezó a cobrar, el armo un comité con su señora como secretaria, su suegra como 
tesorera y él como presidente, entonces entregaba terrenos. Me acuerdo que en esos 
años, imagínate, estamos hablando de 25 años atrás, 70.000 mil pesos no era poco… 
70.000 mil pesos, 60.000 mil pesos y los últimos, se puede decir de este sector que 
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pagaron 30.000 mil pesos (pausa) por entregar un terreno medido, 15x15 o 10x20. Y 
cobraba 7.000 mil pesos para comprar planzas para el agua y 7.000 mil pesos para 
comprar las los cables de electricidad, justamente para poder la gente colgarse las que 
no tenían luz”. 
Entrevistadora 1: ¿Y esos 7.000 mil pesos eran con el terreno delimitado, ósea, 
cerrado con poyos y todo? 
Entrevistada N°5: “Noo, el entregaba el pedazo de terreno y uno con su con su dinero 
tenia que cerrarlo y todo. No, si él media no más y ya, esto es tuyo, ya ¿Lo tomas o lo 
dejas? (pausa) gano mucha plata ese hombre, mucha plata, sinverguencio hasta decir 
basta mmh  (pausa) pero después ya la gente empezó a llegar a llegar a llegar a llegar, 
a unirse a otros que manejaban un poquito más la información, de comité o de como ser 
dirigente, hasta que en el ’99 se formó el primer comité (pausa) pero ellos funcionaban 
como comité antes, sin personalidad jurídica, no se habían unido legalmente”. 
Entrevistadora 1: Ya. 
Entrevistada N°5: “Y en el ’99 esa fue la primera vez que se sacó personalidad jurídica 
y de ahí empezó a trabajar el comité respaldado por ese documento”. 
Entrevistadora 1: ¿Y usted como se entera de esto?  
Entrevistada N°5: “Yo me enteré por mi hermano, mi hermano eh tenia problemas allá, 
de arriendo y él trabajaba en panadería y por ahí otro panadero le dijo “fíjate que en tal 
lado” le dijo, “se abrió una toma y están entregando terrenos y están cobrando tanta 
plata” (pausa) y nos avisó a nosotros porque nosotros estábamos en la misma situación 
y … porque nosotros veníamos de Constitución, llegamos acá a vivir al paradero 12 de 
Achupallas, a la defensa civil que era en esos años”. 
Entrevistadora 1: Ya. 
Entrevistada N°5: “Nosotros llegamos de cuidadores, vivimos ahí 8, 9 años en ese 
recinto, pero cuando eso ya se terminó, de que ya no iban a necesitar más cuidadores, 
fue cuando nosotros decidimos que teníamos que arrendar po”. 
Entrevistadora 1: Claro. 
Entrevistada N°5: “Y ahí fue también donde nosotros nos dimos cuenta que, en ese 
tiempo trabajaba solamente mi marido, de que el sueldo, ganaba cuanto 120.000 mil 
pesos y en arriendo eran 80, 70, más la luz, el agua, los gastos básicos (pausa) no nos 
alcanzaba, con una niña de 6, 7 años, en el colegio (pausa) entonces por eso decidimos 
venirnos para acá, como a nosotros nos dieron plazo allá “Ya, hoy día tienen tres meses 
para buscar donde irse” nosotros empezamos acá a construir. Compramos los poyos, 
la madera, armamos una piececita de 3x3, chiquitita”. 
Entrevistadora 1: ¿Y se acuerda del presupuesto con él que llegaron, más o 
menos?  
Entrevistada N°5: “No no no no, no podría decir porque no me acuerdo”.  
Entrevistadora 1: Ya. 
Entrevistada N°5: “No no, no me acuerdo. Y ahí llegamos ya, cuando llego el día que 
teníamos que salirnos de allá, listo, pagamos una camioneta y nos trajo las cosas y 
partimos acá, pero los primeros días fueron complicados, fueron complicados porque a 
mi más me dolía que mi hija me pedía pan y yo no tenia pan en ese momento y adonde 
compraba, acá no habían negocios, había que bajar todo este cerro y caminar y caminar 
hasta encontrar un negocio (pausa) en la noche, no tener luz, la niña se me asustaba, 
lloraba, no tener baño (pausa) cuando uno quería hacer sus necesidades tenía que 
pescar un tarro, disculpando la expresión, y salir por ahí, entremedio de las matas ahí, 
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porque no habían, no teníamos baños (pausa) entonces eso ya después, yo quería puro 
irme, noo, quería puro irme (pausa) vinieron unas apoderadas del colegio y me vinieron 
a dar animo que no, que aguantara y al final iba a ser algo propio y y que sacaba con 
irme a otro lado si ya nos habíamos dado cuenta que no había plata para pagar arriendo, 
que no alcanzaba, ah, pero es es bien, fue bien, se puede decir, eh, humillante en un 
principio (pausa) no tener ni siquiera y todos cocinando a leña o a la cocina a gas la 
ocupábamos para lo justo y necesario, y en la noche hacíamos fogatitas ahí para tener 
un poco de luz, por decirlo de alguna manera, y de calorcito, mm. Porque la luz como 
decían, aahm, no había luz, menos mal que a nosotros nos pasó luz una vecina que 
llevaba antes que nosotros y ella nos pasó luz”. 
Entrevistadora 1: ¿Cuánto tiempo después que ya estaban viviendo ahí? 
Entrevistada N°5: “No, estuvimos como una semana más o menos, dos semanas sin 
luz y ella donde nos vio con la pequeña nos nos ofreció luz” (pausa) 
Entrevistadora 1: ¿Y en qué fecha fue eso? ¿Cuándo usted llego? 
Entrevistada N°5: “’98, ’99 seria”. 
Entrevistadora 1: Pero el mes, el año, época, porque ósea me refiero. 
Entrevistada N°5: “¿Día, mes?”. 
Entrevistadora 1: No no no.. 
Entrevistada N°5: “¿Cómo?” 
Entrevistadora 1: Me refiero a en primera, verano, que a lo mejor. 
Entrevistada N°5: “No, llegamos en diciembre nosotros”. 
Entrevistadora 1: Ah ya. 
Entrevistada N°5: “Llegamos en buen tiempo”. 
Entrevistadora 1: Ya.  
Entrevistada N°5: “Llegamos”. 
Entrevistadora 1: Porque si no tenían luz. 
Entrevistada N°5: “Llegamos.. eelll.. 6 de Diciembre del ’98 acá. Ya habían muchas 
familias, no habían 6, habían 20-25 familias en esta calle de acá arriba”. 
Entrevistadora 1: ¿Y su hermano igual se vino con usted? 
Entrevistada N°5: “Sipo, el también se vino, también se vino con nosotros”. 
Entrevistadora 1: Y ¿Tomo terreno al lado…? 
Entrevistada N°5: “Estaba separado, si, estaba separado y con dos niñas, pero él 
después con el tiempo se fue, se fue, no no le gusto, no no no se acostumbro y además 
que eh en la pega que tenia el de panadero no le iba mal, entonces, eh.. opto por irse 
porque el ya después se organizó, se le mejoro la pega y tenia como para pagar 
arriendo, de hecho, todavía está pagando arriendo”.  
Entrevistadora 1: Ya. 
Entrevistada N°5: “Trabajo de él le da para eso, uhm”. 
Entrevistadora 1: ¿Y usted había postulado a algún subsidio habitacional?  
Entrevistada N°5: “Toda la vida po, veníamos postulando desde que estábamos en 
Constitución nosotros. No, no había posibilidades, nada, no no no”. 
Entrevistadora 1: Y ¿Aquí en Viña también paso lo mismo? 
Entrevistada N°5: “Lo mismo, aquí desde que llegamos a la defensa civil empecé a 
postular al subsidio de vivienda y no .. no, no había resultado de.. y además que en esos 
tiempos era poco conocida y esta cosa, para que estamos con.. eh..  con cosas sí.. eh..  
aquí si uno no tiene pitutos nada le resulta.. ¿Mm? Nada le resulta, todo se mueve por 
pituto, porque ahí le mueven el subsidio, le mueven con el el amigo, con el otro y..y.. 
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oye bájame a este, súbeme a esta.. y así se logran, o cuando hay comités que son 
demasiado fuertes y hacen presión presión, ya para que no los molesten más, ya, la 
autoridades deciden  “Ya, démosles los terrenos o ya, démosles el subsidio a todas 
estas familias para que no molesten” por decirlo de alguna manera…”. 
Entrevistadora 1: Pero cuando llega acá ¿Igual tenia esa expectativa de que aquí 
si se urbanizaba tenían que finalmente…? 
Entrevistada N°5: “No, de todas maneras. Se suponía que nosotros acá veníamos con 
esa idea de que esto iba a ser definitivo para nosotros y que ya de aquí no nos iba a 
mover nadie, que tuviéramos que esperar los años que tuviéramos que esperar, pero 
de aquí ya no nos iba a mover nadie”. 
Entrevistadora 1: ¿No se iban a ir si les ofrecían casa, por ejemplo?  
Entrevistada N°5: “No no no no no, al menos yo no ya.. Bueno, de un principio si a mi 
si en ese año, primer año, me hubiesen dicho “váyanse a otra casa” yo me voy, pero..”.  
Entrevistadora 1: Ah, un año le costó adaptarse. 
Entrevistada N°5: “Sí, pero no.. departamento, nunca, porque yo siempre he sido criada 
en casa, con patio, con todo eso, entonces a mi los departamentos.. o sea, el encierro 
a mi me me provoca una cosa como que me ahogo, no no no soporto esas cosas así 
de… ustedes ven aquí todo, hartas luces, luz, ventanas abiertas, todo.. no se si será 
algún problema que tengo yo, no se, pero eso de estar encerrá, no sé”.  
Entrevistadora 1: Y en esos tres meses que dijo usted que aprovecharon de 
comprar los materiales para empezar a hacer su casa ¿Quiénes participaron en 
armarla? 
Entrevistada N°5: “No, primero fue un trabajo bastante.. más que eso de comprar 
materiales. El cerro.. porque a nosotros nos entregaron un terreno que estaba así” (con 
una carpeta que se encontraba sobre la mesa gesticula la pendiente en la que se 
encontraba la casa). 
Entrevistadora 1: ¿Y ustedes le pagaron al caballero que dijo que cobraba por 
todo? 
Entrevistada N°5: “Sí sí … y nos midieron (gesticulando con las manos en la carpeta) 
este es el terreno de ustedes. Había que hacer.. poner.. eh.. ahí poyo (gesticulando con 
las manos) y aquí montar la casa.. No, yo le dije a mi marido, yo ahí no me quedo, me 
voy me voy me voy ¿Qué optaron? Bajar el cerro.. ¿Ya? Empezaron toda esta parte la 
bajaron (señalando que una parte del cerro la hicieron plana) entonces, el terreno (sigue 
gesticulando) perdón, el terreno después de haber estado así (gesticula empinando la 
carpeta y un celular, que es el cual con el que se grababa la entrevista) ¿Ya? Que esa 
es la pendiente (señalando la carpeta, que estaba en posición vertical) quedo así (pone 
la carpeta de forma horizontal) porque todo esto lo bajaron y quedo parejito, quedo 
super.. uy, te moví el celular…" (con el que se grababa la entrevista)   
Entrevistadora 1: No se preocupe.  
Entrevistada N°5: “Oohhh…”. (se preocupa de que pudiese alterar la grabación) 
Entrevistadora 1: No se paró, así que no importa. 
Entrevistada N°5: “Bueno y ahí.. claro, quedo parejo, quedo como.. 10,12 metros, 
parejito, tierra firme”.  
Entrevistadora 1: Ya. 
Entrevistada N°5: “Y ahí en esa tierra firme nosotros construimos la… el poyo”. 
Entrevistadora 1: ¿Quién hizo la separación?  
Entrevistada N°5: “No, marido, mi marido con su hermano se ayudaron entre los dos”. 
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Entrevistadora 1: ¿Sólo ellos dos?  
Entrevistada N°5: “Sí, sólo.. nosotros.. porque además que nadie nos conocía a 
nosotros, nosotros a ellos tampoco y.. y el tiempo en que se construyo nosotros 
estábamos todavía en la defensa civil, entonces veníamos los sábados y los domingos”. 
Entrevistadora 1: Ya .. ¿Y que comían el sábado y domingo? 
Entrevistada N°5: “No poh, trajimos preparado. La típica del pan con tomate, en esa 
época el melón, la sandia con harina, en fin, así que.. y.. trajimos cositas secas..”. 
Entrevistadora 1: ¿Y los vecinos que veían que ustedes estaban armando eso se 
acercaron a ayudarlos o algo..? 
Entrevistada N°5: “No no no, porque aquí todo.. como decía la vecina, todos en su 
metro cuadrado”. 
Entrevistadora 1: Ya. 
Entrevistada N°5: “No no, no había mucha solidaridad en ese tiempo.. y todavía. Si un 
vecino esta haciendo una casa la hace no más, y el otro pasa mirándolo “¿Cómo esta 
vecino? Que le esta quedando bonita” y listo, sería. O sea, en esa parte los vecinos no.. 
no les gusta meterse con otra persona, porque son todos muy así de.. su metro cuadrado 
¿Mm?”. 
Entrevistadora 1: Ya. 
Entrevistada N°5: “Pero te voy a decir que si algún vecino.. le pasa alguna desgracia, 
o algún vecino se le murió un familiar, aquí dentro aquí todos todos se ponen toodos. 
Esa parte aflora la solidaridad a todos”.  
Entrevistadora 1: Ya.  
Entrevistada N°5: “No tengo nada que decir en eso, pero como te digo son todas 
personas que.. que les gusta viv.. mantenerse así, aquí no; aquí es el cagüin, el 
pelambre, las peleas, agarrarse de las mechas, que.. no, nada nada de eso, no.. no, 
super tranquilo, no tengo nada que decir”.  
Entrevistadora 1: Ya, pero eso ¿Pasa en este comité o igual puede hablar a nivel 
de todo el campamento? 
Entrevistada N°5: “No no no, en mi comité. Yo se que en los otros sectores pasa.. cosas 
totalmente diferentes ¿Mm? Que llegan carabineros, que se pusieron a pelear, que no 
se poh, en fin.. ¿Mmh? Todos todos no son igual, pero aquí tenemos la suerte nosotros 
que todos los vecinos son .. son súper tranquilos ¿Mmh? Hay algunos que se han ido 
si, porque ya.. no, se aburrieron, no les gusto, tuvieron la oportunidad de subsidio de 
vivienda y se fueron”.     
Entrevistadora 1: Ya. 
Entrevistada N°5: “Se fueron, pero otros no, porque uno le tomo arraigo a esto…”. 
Entrevistadora 1: Lo propio. 
Entrevistada N°5: “Sí, claro, y después yo como a los.. estuve viviendo ahí en esa parte 
como… unos 6, 7 años… y después nos vinimos aquí, a la calle principal, porque una 
sobrina compro una casa, la casa quedo al lado de la vecina que estaba la tía, en esa 
casa se fue a vivir su hijo.. el que murió.. con su pareja”. 
Entrevistadora 1: Ajam. 
Entrevistada N°5: “Y le.. Entonces la casa era un desorden, eehhm… mal, mal cuidada 
todo .. Y, al final el chiquillo se.. se termino matando.. se tiro a la micro allá abajo, a la 
bajada de.. de la micro 205.. Y ella todavía anda por ahí en las calles la pobrecita.. eh.. 
cuidando autos, pero todo lo trabaja para la pura droga.. Entonces me ofrecieron esa 
casa a mi y como mi mi sobrina que quería venirse para acá.. la llame yo, vino.. cuento 
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corto compro la casa y.. la renovaron toda toda toda, sacaron todo eso, quedaron 
solamente el esqueleto y todo forraron, todo material nuevo ¿Mm?.. y mi sobrina la 
quería para su hija con su pareja, cabros jóvenes y se vinieron los chiquillos, le armaron 
living, comedor, cocina, impeque le quedo la casa.. Vivian en la Pintana ellos. Mira que 
increíble como es la costumbre de uno en un lugar ¿Ah? A ti no te importa nada, pero 
tu te acostumbrai ahí y de ahí no salí.. tuvieron viviendo aquí.. ¿5 meses? … Todos los 
fines de semana se iban a Santiago el dia viernes.. llegaban el día domingo o día lunes,.. 
hasta que ya no aguantaron más y se fueron.. Me llama la Lele y me dice “¿Sabe que” 
me dice “los chiquillos ya no se van a ir más para allá, voy a vender la casa”, ¿Por qué, 
que les paso? Le pregunte yo y me dijo “No, se aburrieron allá porque en las noches es 
aburrido, no se escucha música, no se escucha nada.. no.. no hay donde salir” y eso no 
le gusto a los chiquillos”. 
Entrevistadora 1: ¿La tranquilidad? 
Entrevistada N°5: “Se aburrieron”. 
Entrevistadora 1: Claro. 
Entrevistada N°5: “Y allá la Pintana.. La sirenas de las ambulancias, de los bomberos, 
de los carabineros, los disparos, las peleas, la música fuerte.. porque viven en 
departamento… Y que se hayan perdido esta tremenda oportunidad fíjate.. Bueno, seria 
a lo mejor el destino para nosotros porque después vino la la Lela y me dijo .. le dije yo 
“Ya ¿En cuanto la van a vender? Porque yo ya le tengo compradora”.. me dijo “No, esta 
casa nosotros queremos que tu te traslades para acá, con el Carlos y la niña, no vivan 
allá en esa quebrada” porque nosotros vivíamos en una quebrada ¿Mm?.. “se vienen 
para acá” me dijo “Y lo único que queremos nosotros es que nos den de a poco la plata 
que gastaron en los materiales”… que habían sacado… materiales en el Sodimac.. y 
compraron con crédito, entonces pagaban mensualmente 50.000 mil pesos”.    
Entrevistadora 1: Ah ya. 
Entrevistada N°5: “Me dijo “Pásame todos los meses los 50.000 mil pesos, es 
solamente para recuperar esa plata y recuperar…” la ese esa… esa..esos.. materiales 
que habían sacado a crédito ellos y ni un problema, ya poh ¿Qué le íbamos a hacer 
nosotros? Nos vinimos y de ahí ya yo seguí viviendo acá yo, pero esto fue como a los 8 
años después que nos vinimos”.    
Entrevistadora 1: ¿Y qué hicieron con la otra casa? 
Entrevistada N°5: “La otra casa yo se la pase a un … a un chiquillo peruano con su 
hermano.. ¿Mmh? Bueno, de hecho, se la vendí”. 
Entrevistadora 1: Ya. 
Entrevistada N°5: “Mm.. pero era una casa laarga, porque al final nosotros después de 
una pieza de 3x3 construimos una tremenda casa: con 2 dormitorios, living, comedor, 
cocina, baño.. ¿Mm? Porque la gente ya nosotros empezamos aquí a organizarnos, 
sobre todo con el de baños ha hacer pozos al fondo del patio… pozos negros”. 
Entrevistadora 1: ¿Eso lo conversaron en las reuniones de comité? ¿No? 
Entrevistada N°5: “¿Cómo?” 
Entrevistadora 1: ¿Se juntaron entre todos y acordaron en hacer los baños así? 
Entrevistada N°5: “No mijita, cada uno hacia las cosas a su idea de uno”. 
Entrevistadora 1: Ya. 
Entrevistada N°5: “Después, claro “Oye, fíjate que yo hice el pozo allá y lo hice..” ah 
ya, ahí después seguían los demás”. 
Entrevistadora 1: Aaaaahhh, ya.  
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Entrevistada N°5: “Imitando la idea”. 
Entrevistadora 1: Ya. 
Entrevistada N°5: “¿Mm? Entonces  se hacia el baño adentro, tu vas a un baño de 
cualquier casa, bien bonito con tina, con cerámica, la muralla, todo .. ¿Ya? Pero, ese 
baño tu .. no está conectado a una planza… dependiendo de donde este la el baño, 
donde esta el fondo del patio, pueden ser 6, 8, 10 metros y esa planza va toda a dar en 
el pozo negro ¿Mm?”. 
Entrevistadora 1: Ya.  
Entrevistada N°5: “Porque antiguamente no, había que hacer esos baños afuera, 
imagínate en pleno invierno … Y ahí mismo uno ponía un tarrito y la manguera con 
hoyitos y uno se bañaba, la típica de la los.. los scout, una cosa así … y… así empezó 
la gente a a a a poder.. eh.. tener un baño como corresponde, entonces la gente como 
no tenia que pagar arriendo, esa plata que a lo mejor podía invertir en el arriendo, eh.. 
ellos sabían que no era toda para.. iban sacando de a poquitito todos los meses, 
compraban un poquito de material, otro poquito de material y van mejorando sus casan, 
hasta el día de hoy que todas casas son de material ligero, pero casas bien bonitas que 
con una buena pintura ¿Ya? Eh.. han podido mejorar, de alguna manera .. eh.. la calidad 
de vida de las personas. Aquí no vas a ver una casa que tenga cartones, no vas a ver 
una casa que este tapada con nylon.. porque eso todo se ha ido mejorando con el tiempo 
¿Mm? Se ha ido mejorando y la misma gente se le ha ido dando por ir cambiando eh 
esta manera de vivir de nosotros, así tan.. como decirte yo…. De tan bajo.. nivel, que de 
repente uno mismo.. eh..  le daba pena poh, le daba pena viviendo aquí, imagínate, a 5 
minutos yo llego al centro de Viña en 15 minutos .. Y Viña del Mar es la mejor ciudad 
para vivir en Chile, es conocida por el tremendo festival, por el reloj de flores, eh, no se 
poh, la.. la Quinta Vergara, tantas cosas bonitas que hay en el centro y, sin embargo, a 
10, 15 minutos, este es el campamento más grande que hay en Chile, no hay luz, no 
hay agua, no hay alcantarillado, ustedes mismas se dieron cuenta de las calles que 
ahora están bien, ahora están mejor las calles, pero ¿Por qué producto? De las criticas 
que nosotros en algún momento dado le hicimos a la alcaldesa… Sobre todo cuando se 
nos acuso que nosotros ahora, el campamento .. los campamentos en Viña solamente 
somos los causales de parte del déficit que ella tiene y eso no puede ser, entonces ahí 
fue una tremenda bofetada que le dio a toda la gente acá, a todas las familias, partiendo 
por los dirigentes.. A nosotros nos molesto mucho, porque también toda la vida hemos 
cargado con con los insultos de la gente; que somos unos aprovechadores, que nos 
gusta que todo nos den, que nos gusta que todo nos regalen.. pero, yo a esa persona 
dice “Yo he pagado o estoy pagando mi casa” o “estoy pagando mensualmente 100.000 
mil pesos” y y “esta casa algún día va a ser mía”, perfecto, porque esa persona no esta 
viniendo a vivir aquí, porque ella.. tiene para pagar esos 100.000 mil pesos, en cambio 
yo y ninguno aquí lo tendría, entonces nos hemos visto en la obligación y en la necesidad 
de poder vivir acá, pero en esas condiciones. Aquí en la noche no hay alumbrado 
público, nada.. nada nada; entonces las personas que llevamos años acá sabemos 
donde hay un hoyo, donde hay un pedazo de cemento o donde esta parejo o por donde 
uno puede caminar… pero una persona nueva, que no conozca se pierde o se cae 
¿Mm? Y así todo conociendo nosotros como es el sistema acá, igual en el tiempo de 
invierno es súper complicado, sobretodo en la parte más alta, porque esta tierra cae un 
poquito de lluvia y se forma greda, entonces es un jaboncillo..” 
Entrevistadora 1: Super resbaloso.  
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Entrevistada N°5: “Además, que se forman así (gesticulando con sus manos) unas 
estas de barro, entonces ¿Qué es lo que hace uno? Envolver los zapatos en nylon y 
uno.. pero igual se resfría.. o sea, se resbala.. aquí hay mucho en el tiempo de invierno.. 
mucha falta de los niños al colegio.. incluso gente a los trabajos porque vienen bajando, 
se cayeron, quedaron todos embarrados, con suerte, embarrados y se tienen que 
devolver, ya llegan atrasados, no los reciben, mejor se quedan en la casa o, en el peor 
de los casos un esguince de tobillo, o sea.. algunas personas de edad se han fracturado 
la cadera ¿Mm? La típica en el invierno es verlos con yeso, te caíste, te dislocaste el 
brazo o o o los tobillos ¿Mm? Entonces nadie que tenga como para pagar una casa o 
pagar un arriendo afuera se va a querer venir a vivir esas situaciones, entonces a 
nosotros nos duele, más que molestarnos, nos duele.. eh.. la la.. la poca manera de 
pensar que tiene la gente ¿Mm? Entonces, gracias a dios, con.. el trabajo de todos los 
dirigentes acá, porque en este momento son 23 los comités que están funcionando, 
porque este campamento es muy grande (se da vuelta y señala un mapa de todo el 
campamento) ¿Ustedes ven ese plano ahí?”. 
Entrevistadora 1: Ajam. 
Entrevistada N°5: “Ya, es muy grande, es este.. hasta el momento SERVIU tiene 
catastrado, o sea, el levantamiento de información que tienen ellos son 1.080 familias, 
pero el dato duro de esta información la tiene el TECHO. El… miércoles salió en la 
estrella, deberían de buscarla.. eh… el dato duro de la información que tiene y que 
entrega TECHO de la ultima levantamiento de información que ha hecho, a nivel país, 
a nivel región y ciudad ¿Mm? Y han aumentado los.. eh.. los campamentos en un 189%.. 
que es mucho”.   
Entrevistadora 1: Sí, si yo vi que estaba en el.. 24 horas de TECHO hablando de 
las nuevas cifras. 
Entrevistada N°5: “Sí, claro. Ahora, ¿Qué pasa con eso? Campamento van a seguir 
habiendo y se van a seguir.. eh.. abriendo todos los días y no solamente en Viña-
Valparaíso, sino que en todo Chile ¿Por qué razón? Porque el gobierno, o en este caso, 
nosotros siempre hemos dicho el Estado no tiene políticas de viviendas sociales.. No. 
Aquí en Viña se dice que no hay terreno para viviendas sociales, no hay, no existen, 
pero ustedes ven ..  todos los días .. eh.. empiezan a crecer a crecer a crecer la la los 
departamentos, los edificios en terrenos super buenos, pero inmobiliarias ¿Mm? ¿Por 
qué? Porque el gobierno.. el.. el.. el.. municipio prefiere darle autorización o..o..o.. o ver 
con la gente de la inmobiliaria porque le sacan mas plata, los mismos particulares que 
tienen terreno, ósea, la prefieren vender a alguna inmobiliaria y no al Estado como para 
que construyan viviendas.. Entonces acá se esta por trabajar, que eso yo.. eh.. estoy 
muy de acuerdo con el CORE Manuel Millones que el hace muchos años que esta.. eh.. 
dando luces de esto y esta haciendo mucho ruido el tema de que acá en Viña, sobre 
todo en Viña-Valparaíso se tiene que hacer un banco de suelo, porque acá hay 
demasiado sue..terrenos, cosa de mirar los cerros no más”.  
Entrevistadora 1: Eso lo hablan también en TECHO. 
Entrevistada N°5: “Claro, entonces tiene que existir un.. un banco de suelo y.. y lo otro, 
ir regularizando todo esto, porque increíble, fíjate.. acá no todo es perfecto, en ningún 
lado”. 
Entrevistadora 1: Ajam. 
Entrevistada N°5: “Menos acá, acá igual se ha filtrado gente que ya tiene 
departamento, que ya tiene una vivienda, pero han llegado acá ¿Mmmh? ¿Y cuál es la 
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respuesta de ellos? Que se acogieron a la nueva ley ¿Ya? Porque.. eh.. los 
departamentos que en en años anteriores entregaban eran muy pequeños: de 35 metros 
cuadrados, o sea, te vive un matrimonio y un niño, pero donde han sido familias grandes 
¿Ya? No pueden, es un hacinamiento total.. demasiado chico. Entonces se han acogido 
a esa Ley ellos, entonces se han venido a instalar a los campamentos para tener más 
más amplias sus casas y poder vivir más desahogados ¿Mm? Pero lo que no han hecho 
es “Ya señor, yo me tomo este terreno, yo se, yo ya tengo el subsidio de vivienda, tengo 
un departamento, pero yo quiero algo más amplio. Yo me voy a quedar en este terreno, 
en este comité, en este campamento, pero yo voy a devolver mi departamento a 
SERVIU” No lo hacen, lo arriendan… Entonces ¿Qué hacen ahí? Le están quitando el 
derecho a otra familia que realmente necesita, entonces se están quedando con dos 
propiedades; eso yo encuentro que es injusto ¿Mm? No.. no hay una regularización o 
no hay tampoco hay una fiscalización por decirle a usted en ese tema, por eso dicen 
“Claro, hay gente que tiene casa igual se va a meter allá” Obvio, si eso es verdad, nadie 
puede negar eso, existe, pero si no pone.. eh.. eh.. no pone.. eh.. un punto final la 
autoridad ¿Nosotros que podemos hacer? ¿Cómo les vamos a reclamar “oiga, se que 
se viene a meter aquí usted, si nosotros estamos..?” Bueno, es que nosotros estamos 
en la misma condición de ellos, pero.. estamos en la misma condición que ellos de vivir 
en campamento, vivir, pasar las mismas necesidades…”. 
Entrevistadora 1: ¿Y usted como llega a ser dirigenta? 
Entrevistada N°5: “¡¡Ooh!!.. Yo creo que eso lo traía en.. Aquí (se toca el brazo) en la 
vena, porque yo fui hija de un gran dirigente en Chillan. Mi padre, eh, Juan Medina 
Hidalgo fue un tremendo dirigente de allá y que justamente en esos años, te estoy 
hablando yo.. eelll.. los ’60.. ‘70.. eh.. existían los campamentos, en Chillan recuerdo 
mucho yo.. eh.. que ahora son poblaciones emblemáticas: la población Rosita 
O’Higgins, la población Luis Cruz Martínez, todas partieron a base de campamentos. Yo 
andaba chica de la mano con mi papá, armando cosas y todo, y ahí por eso aprendí yo 
poh’, ayudando a la gente a que parara las.. antes era.. se paraban carpas no más poh 
¿Mm? Ahora no poh’, ahora una persona llega y… limpio el sitio, en la noche puso los 
poyos, al otro día los paneles y se armó. Antes no, antes podían pasar semanas y la 
gente con carpa, con nylon , fogata, haciendo ollas comunes ¿Mmh? Porque venía… 
venia la fuerza pública, los echaba, se iba y después y volvían y ahora son tremendas 
grandes poblaciones ¿Mm? Entoncees.. eh.. yo aprendí mucho de él, andaba detrás.. 
hija única, entonces yo andaba detrás de él poh, la regalón.. Y eso me hizo a mi 
aprender, quedar con eso, quedar.. bueno, con el tiempo ya paso eso y.. el primer cargo 
que tome como dirigenta fue en el jardín con mi hija”. 
Entrevistadora 1: Ya. 
Entrevistada N°5: “De ahí partió esto, ese bichito que tenia.. y después ya seguí en el 
la el la básica, bueno, en ese tiempo fue cuando llegamos acá y.. tuve yo.. 2 o 3 años 
sin participar de directiva y en el 2000 ya asumí.. como secretaria”.  
Entrevistadora 1: Ya. 
Entrevistada N°5: “Tuve 2 periodos parece, y como tesorera… Sí, estuve un periodo, 
6 años ¿Mm? Y después de eso ya pase a ocupar el cargo de presidenta y ya lo llevo 
por años poh … ¿Cuánto llevare? Eeel.. 2006, ’16, ’17.. como 12, 14 años .. ahora hace 
poco se hizo elecciones nuevamente acá en mi comité y volví a salir de presidenta 3 
años más, hasta el 2021”. 
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Entrevistadora 1: Y antes que empezara a participar ¿Igual usted asistía cuando 
se juntaban las …? 
Entrevistada N°5: “Sí, siempre fui participativa yo de todas las reuniones, siempre, 
porque yo tenia que saber que es lo que pasaba con mi terreno o en el colegio que 
pasaba con mi hija y siempre bien, participativa, dando opiniones, dando ideas, ehm.. 
viendo que se hacia, aquí, aquí, allá, entonces asi me me me empezaron a tomar en 
cuenta y empecé a tomar cargos chicos”. 
Entrevistadora 1: ¿Y en esas reuniones igual se juntaban todos los vecinos o 
eran…? 
Entrevistada N°5: “Sí sí”.  
Entrevistadora 1: ¿Era alta la participación? 
Entrevistada N°5: “Sí sí, si yo cuando llegue acá como te digo eh.. este este comité era 
muy grande, tenia yo.. ahí tengo los libros registros de socios donde figuran casi 130 
socios …. Del.. del comité ¿Mm? La vecina acá hablaba que ella no se acuerda mucho.. 
es muy.. queda’, muy de adentro, muy de su casa no más, entonces asiste a muy pocas 
reuniones, no le gusta”.  
Entrevistadora 1: Ya. 
Entrevistada N°5: “Dice que la aburren, que no no no la encuentra ningún interés, que 
que siempre hablan lo mismo, entonces no.. no participa mucho”. 
Entrevistadora 1: Ya. 
Entrevistada N°5: “Sí … y… pero a la hora de cooperar en sus cuotas, plato único, la 
rifa, el bingo, todo todo, ningún problema, pero ¿Qué paso? Que eso la típica en todos 
lados que ocurre hay un un un grupo de dirigentes que estaba viendo esto, pero el 
presidente se pelea con la tesorera, la secretaria se peleo con la tesorera, el presidente 
quedo solo, entonces eso ocurrió acá, una cosa similar, entonces la tesorera dijo “Yo 
me voy del comité y me armo otro” .. y se fue y se llevo un grupo de gente.. ¿Mm? Así 
fue como salió después el comité “Nuevo reencuentro”… ¿Mm? Y otros que optaron por 
no estar en ningún comité”. 
Entrevistadora 1: Ya. 
Entrevistada N°5: “Nosotros en este momento tenemos fijo 30 socios.. ¿Mm?.. eh.. del 
comité de la Angelica, Nuevo Reencuentro hay 48-50 socios, familias en este caso y el 
resto quedo en el aire poh, si esto ahí, mas o menos… eh.. hace la suma de los.. que te 
decía yo, 120, 125 socios que no quisieron participar nunca mas en comité, se retiraron 
¿Mm?”. 
Entrevistadora 1: ¿Y antes de la separación igual ya tenían algunas decisiones 
tomadas como los nombres de las calles?  
Entrevistada N°5: “No, eso sí, sí sí sí.. los nombres de las calles altiro partieron con 
eso, por ejemplo aquí le pusieron “Bella vista” porque los primeros vecinos que llegaron 
aquí, eh.. lo mismo la vecina, todo, encontraron muy linda la vista, preciosa ¿Ya? 
Entonces por eso le pusieron “Bella vista”.. y creo que aquí en el pasaje “Los álamos” 
había un álamo en esos años y quedo como pasaje “Los álamos”, más arriba “Nuevo 
reencuentro” ¿Por qué le pusieron así a ese pasaje? Porque ahí en esas ca.. pasaje 
arriba, no había sede, no había nada.. y la gente tenia sus casitas muy así.. chiquititas 
todavía y con cosas, no había como juntarse 20, 30 personas, nos juntábamos todos en 
la calle”.  
Entrevistadora 1: Ya.  
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Entrevistada N°5: “Ahí teníamos el encuentro de todo. Por eso le pusieron “Nuevo 
reencuentro” con la esperanza de que eh.. algún día, nos íbamos a poder reencontrar 
pero en otra situaciones, no con otra… por ejemplo, esta misma sede ¿Mm? Y aquí la 
unión no se, ahí yo no se, porque después esto creció poh, imagínate, la vecina llego 
en el ’94-’95, en el ’98-’99 se formaron los primeros comités, pero ¿Ya por qué se formó 
el comité de allá? Porque habían como 40-50 familias más ¿Mm?”. 
Entrevistadora 1: ¿Y había comunicación entre los comités igual? 
Entrevistada N°5: “Sí, sí había comunicación, los dirigentes.. y al otro lado igual, y al 
otro.. entonces había que ir.. o se optó por ir separando.. eh.. por sector y por cantidad 
de familias y armando comités”.   
Entrevistadora 1: ¿Y eso entre los dirigentes lo empezaron a decidir, a delimitar 
cuantas familias le tocaba? 
Entrevistada N°5: “No no no no no no no no, porque nosotros entre dirigentes nunca 
nos conocimos hasta el 2000.. 2005.. empezamos recién a conocernos unos con otros.. 
y esa fue tarea del TECHO”.  
Entrevistadora 1: ¿Antes de eso ustedes no tenían…? 
Entrevistada N°5: “No, nosotros sabíamos que había funcionado otro comité por allá, 
pero ¿Por qué nosotros sabíamos eso y funcionábamos más allá? Porque no había 
mucho … mucha herramienta de preparación del dirigente. Yo sabía que yo era la 
tesorera y que tenia que llevar las platas y pasarle plata al secretario, al tesorero, al 
presidente o sacar plata para mi si tenia que ir a dejar una carta al SERVIU o la muni, 
listo. El secretario tenia que.. anotaba los acuerdos y seria… y el presidente.. era el que 
gestionaba cosas, pero no se, no gestionaba nada porque nos quedábamos aquí, nadie 
hacia nada ¿Ya? Lo que se hacían de repente eran platos únicos, rifas, por ejemplo 
para hacer una escalera que hicimos aquí (señala en una dirección) de cemento, que 
ahora ya con el.. los años desapareció.. como también.. se hacia plata.. para compra 
unas bancas ya.. una vecina tenia un patio grande, madera para hacer una banca y 
sentarnos ahí para las reuniones.. cosas así y cuando se empezó a juntar plata para 
tener los primeros.. aquí.. las primeras.. eh.. la primera sede, si de puede llamar.. que.. 
nos costo mucho.. juntamos alrededor de…… 500.000 mil pesos en esos años poh’.. 
¿Mm?”.  
Entrevistadora 1: Harto igual. 
Entrevistada N°5: “Para poder nosotros tener una.. aspirar a una sede, a tener algo 
para podernos.. eh.. como se llama.. juntar. Después ya, por una u otra razón.. que el 
vecino no.. no se poh, que no le gustaba ir a la casa de la otra vecina o que el vecino.. 
los niños chicos peleaban, ya se dejaban de hablar, cosas así típicas de eso, eh.. 
entonces no había un espacio donde reunirse”.  
Entrevistadora 1: “Yaa”. 
Entrevistada N°5: “Y optamos por.. optamos por.. por juntar plata para esa sede poh…”.  
Entrevistadora 1: O sea que, cuando llega TECHO ¿Siente que hay un antes y un 
después de como empiezan los dirigentes a manejar la situación? 
Entrevistada N°5: “Siii… de todas maneras… de todas maneras, porque se noto altiro, 
sobre todo.. Ya, el TECHO llego aquí en el 2000, llego por la situación de un tremendo 
temporal que hubo y quedaron muchas casas sin techo, o otras casas con literal los 
poyos mal instalados.. se fueron abajo.. llegaron construyendo mediaguas ¿Mm? Las 
típicas que tienen en las fotos, esas azulitas que son así… son así de 6x3 ¿Mm? Y.. y.. 
en ese transcurso de trabajo que tuvieron aquí los diri.. los.. los.. chiquillos de TECHO 
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se fueron dando cuenta que los dirigentes muchos no.. no entendíamos la real labor que 
deberíamos nosotros hacer, y lo otro, es que no nos conocíamos de un comité a otro, 
siendo que vivíamos en un mismo paño.. entonces ellos nos empezaron a reunir con 
talleres de dirigentes”.  
Entrevistadora 1: Ya. 
Entrevistada N°5: “¿Mm? Con talleres de dirigentes, después con escuelas de 
dirigentes y ahí ya nos empezamos a conocer nosotros.. y a.. y a.. y a… tener mas 
fuerza, ya no era sólo 1, 2..3, sino era más más más; lo último que hizo TECHO fue la.. 
el diplomado en las universidades, que yo tuve.. no me perdí taller, nooo, yo estuve en 
todos todos todos los talleres que llamaban. Gracias a dios tuve la.. la suerte de tener 
el tiempo, como a mi hija la iba a dejar al col..jard.. al colegio.. jardín.. a la escuela y… 
después me venía para acá ¿Mm?”.   
Entrevistadora 1: Y el nombre de Manuel Bustos ¿De donde viene? Nos dijeron 
que usted tiene la historia.  
Entrevistada N°5: “Sí, Manuel Bustos.. salió ese nombre, como te decía ya.. de esto 
que el TECHO nos haya mandado a estudiar.. el que quiso estudiar.. el que quiso 
aprender lo hizo, el que no quedo en el camino”.  
Entrevistadora 1: Ya. 
Entrevistada N°5: “¿Ya? Eh.. uno de esos resultados de todo ese trabajo que por años 
hizo TECHO acá, dejo de como te decía yo.. de construir, pero si empezó a educar a 
los.. a los.. dirigentes.. el resultado de eso soy yo ¿Mm? Porque yo me empodere 
mucho, aprendí mucho.. y sigo.. y sigo todavía aprendiendo, porque se que el dirigente 
todos los días esta aprendiendo algo.. y en esos años, te estoy hablando yo.. 2000-2002 
seria.. estaba muy de.. de.. la.. en las comunicaciones, en en en todo lo que era la.. 
imagen publica Manuel Bustos, que había sido un gran dirigente sindical y después paso 
a ser diputado y cuando estaba de diputado le encontraron.. le.. le.. le encontraron un 
cáncer, le diagnosticaron un cáncer, pero fue un cáncer muy.. rápido, que no pudo 
salvarse, no pudo salvarse, entonces termino muriendo.. y acá en esos años nosotros 
solamente.. eh.. la toma “Bella vista” por decirte, no éramos todavía campamento, 
éramos toma.. comité, cada uno funcionaba como comité “¿Y de donde vienen?”.. “na, 
de una toma de terreno que esta al lado de…”.  
Entrevistadora 1: Ya. 
Entrevistada N°5: “Los curriculum chao, no poh, una toma, como se te ocurre.. porque 
tenían la imagen de los .. como te decía .. anteriormente.. de los de los.. de los 
campamentos de Santiago: barro, nylon, cartón, basura, todo eso… y justo, como te 
digo, ocurre eso.. y.. y la gente.. los.. dirigentes, por lo general eran de.. de la 
construcción.. encontraron que.. nosotros éramos de tanto esfuerzo, de tanta lucha, la 
misma que dio él.. como trabajador sindical y después la lucha que dio por su salud que 
se optó por ponerle Manuel Bustos. Sabes tu que nadie dijo que no y con el pasar del 
tiempo nos hemos dado cuenta que fue la mejor decisión.. más allá del tema político de 
él, que hubiese sido Democracia Cristiana.. Nosotros el nombre, la lucha que dio el 
como hombre, como trabajador que dio.. nosotros nos sentimos orgullos..orgullosas de 
llevar que nuestro pobla.. campamento lleve ese nombre de Manuel Bustos y que 
pensamos que mas adelante, ya sea.. nosotros ya la estamos poniendo como población 
Manuel Bustos”.   
Entrevistadora 1: ¿Y quienes decidieron eso? 
Entrevistada N°5: “Los dirigentes, los dirigentes”. 
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Entrevistadora 1: ¿Ahí se habían juntado ya todos entonces? 
Entrevistada N°5: “No, no, un grupo no más, eran 5, 6 dirigentes y.. se empezó a correr 
la voz, no, que Manuel Bustos, Manuel Bustos, Manuel Bustos y ya, quedo como Manuel 
Bustos ¿Mm?... y.. y ahí empezamos.. nos cambió, sobre todo en el tema del 
curriculum.. ya.. “¿Dónde queda la población Manuel Bustos?”.. “En el sector de villa 
independencia” “ah ya, pero ¿Como se llega allá?” “por el paradero 10 de achupallas”.. 
paradero 10 es el que esta afuera y uno entra para acá.. entonces por lo general hay 
dos direcciones: La población Manuel Bustos, paradero 10, Achupallas, calle Bella vista, 
por ejemplo acá ¿Mm? Y los del otro lado población Manuel Bustos, villa 
Independencia.. ¿Mm? Pero ya mas o menos se .. se conoce.. mas o menos..”.  
Entrevistadora 1: ¿Cuánto tiempo le tomo conocer a sus vecinos? 
Entrevistada N°5: “No… a mí me cuando llegue.. ¿A todos o a mí no más?”.  
Entrevistadora 1: No, acá alrededor.  
Entrevistada N°5: “No, porque aquí.. yo no.. a mi no.. no me hice mucho problema 
como la vecina”. 
Entrevistadora 1: Ya. 
Entrevistada N°5: “¿Por qué? Porque a mi me gusta siempre comunicarme con todos.. 
entonces no me hizo difícil hacerme amistades con todos”.  
Entrevistadora 1: Ya. 
Entrevistada N°5: “Claro, como te digo yo en las reuniones yo .. daba muchas ideas, 
porque yo ya venia con una noción de dirigente ¿Ah? Eh.. como te digo yo el aprendizaje 
que tuve con mi papá, con los primeros campamentos allá en Chillan, entonces yo sabia 
mas o menos como se podían hacer las cosas ¿Ya? O como gestionar, con quien ir 
hablar.. y.. y.. eso me hizo entrar rápidamente a darle confianza a los vecinos”.  
Entrevistadora 1: Ya 
Entrevistada N°5: “¿Mm? Y que ellos me entregaran la responsabilidad de.. de tener 
un cargo.. pero ahora se fueron al chancho porque no me quieren dejar.. quiero 
descansar, pero no, no hay caso… Bueno, y así con le tiempo nosotros logramos si 
después.. como el.. el.. 2008, mas o menos, creo que fue el año clave, donde por fin 
TECHO logro juntarnos a todos los dirigentes que ya teníamos comité de vivienda ¿Mm? 
Que en esos entonces eran como 16, 17 comité”.   
Entrevistadora 1: Ya. 
Entrevistada N°5: “Y ahí se empezó a trabajar el TECHO con nosotros, a prepararnos, 
a prepararnos, a prepararnos, a hacer actividades adentro de la comunidad, eh.. ya 
empezaron los proyectos del.. del TECHO, los trabajo de invierno, los trabajos de 
verano, que consistían en que.. cada comité tenia que presentar un proyecto, el mejor 
evaluado.. adivine el.. el mejor evaluado se ganaba el proyecto ¿Mm? Yo me gane el 
proyecto de esa sede y logre.. eh.. que ese encatrado que tenia fue.. lo.. lo primero que 
se hacia era forrar la sede.. lo primero que se hizo fue forrar la sede.. y… y después el 
segundo proyecto fue ampliar la sede y es lo que hay ahora, y el otro compromiso que 
hay ahora con TECHO de los TABS ¿Ya? Los TABS son talleres de arte popular como 
los llama TECHO ¿Mm? Así recibí yo esta sede, yo la recibí en marzo y en Octubre ya 
la tenia toda forrada, toda nueva..” 
Entrevistadora 1: Pero en esos concursos que tenían entre los comités ¿No se 
generaron conflictos, como la competencia?  
Entrevistada N°5: “De primera no, de primera no, éramos tan unidos que llegamos a 
un acuerdo de que todos los dirigentes no podían ir a una reunión con el intendente, 
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porque trabajaban, que el colegio, que estaba enfermo, que el juzgado, que la pensión, 
en fin.. entonces entre todos se escogió un vocero o una vocera y me nombraron a mi. 
Yo quede como vocera, por el tiempo, por muchas cosas así, ya.. y quede yo.. ¿Y que 
paso? Que después de quedar yo como vocera del campamento Manuel Bustos 
empezaron los .. ya, los medios a llegar, que el diario, que la tele, que la radio invitada, 
que eh.. diario de otros países, por ejemplo el diario “el país” de España me vino a hacer 
entrevista.. TECHO me mando a representar a Chile en el segundo encuentro 
latinoamericano de dirigentes de campamentos el 2015, una semana en México ¿Mm? 
Fue puro trabajo, nosotros no hicimos lo que hicieron los concejales en Brasil que fueron 
a disfrutar.. Me dio tanta rabia. Nosotros a las 8 de la mañana estábamos en la 
universidad y salíamos a las 6 de la tarde, no tuvimos oportunidad de conocer casi 
nada”.  
Entrevistadora 1: Ya. 
Entrevistada N°5: “Eh.. así que.. eh.. empezó este.. esa cosa de ., “¿Y por que todos 
la llaman a ella?”, que “¿Por qué siempre ella?”, no, nunca entendieron que yo los 
representaba a todos, entonces paso eso hasta que un día bien complicado les dije “Ahí 
esta el cargo, nombren a otro dirigente, ustedes verán, yo no me complico, ustedes me 
eligieron”. 
Entrevistadora 1: ¿Eso fue a nivel interno de todos los comités o de su comité? 
Entrevistada N°5: “Estoy hablando de nivel de dirigentes”. 
Entrevistadora 1: Ya. 
Entrevistada N°5: “No, yo ya salí del comité”.   
Entrevistadora 1: Ya. 
Entrevistada N°5: “De dirigentes, de los 17 dirigentes que habían en ese entonces”. 
Entrevistadora 1: Ya. 
Entrevistada N°5: “Pero no resulto, porque habían 3 o 4 ¿Ya? 3 o 4 que querían ellas 
tomar mi cargo “Bueno, ahí está, háganlo”, pero los demás dirigentes no le aguantaron 
porque sabían que no iban a ser capaces y hubo un quiebre, entonces la misma 
municipalidad se encargo de dividir al campamento; lado sur y lado norte. En este 
momento en el lado norte somos nosotros, somos 13, 12 los comités ¿Ya? 12 los 
comités y nosotros ahora sacamos personalidad jurídica como agrupación de 
organizaciones Manuel Bustos”.  
Entrevistadora 1: ¿Cuándo fue esto? 
Entrevistada N°5: “Ahora en Enero, entonces nosotros tenemos ahora un respaldo con 
personalidad jurídica. El otro grupo que se resto de la agrupación siguieron trabajando 
solos, de hecho están trabajando solos por su cuenta ¿Mm? Pero ¿Por qué? Por eso, 
la envidia.. pero yo no se ¿Envidia de qué? Yo feliz de no estar en esto, porque yo dejo 
mi casa el día entero.. no saben yo la plata que gasto en pasajes, de andar en la 
intendencia, en el SERVIU, en la municipalidad, de repente nos ha tocado ir hasta 
Santiago.. entonces.. no tomaron .. perdón perdón (se para y contesta una llamada, por 
lo cual se pausa la entrevista y la grabación). Bueno, como les decía que en el mejor 
pie de todos estos años ahora ya estamos en vías de regularización y a nosotros 
prácticamente este campamento nos tomamos la palabra campamento, para nosotros 
ya es una población, Manuel Bustos, en la que estamos nosotros… Ya se entregaron 
los primeros títulos de dominio.. eh.. eh.. lo otro, de que lo mejor que nos quedo del 
gobierno de la presidenta fue el habernos entregado los terrenos sin costo ¿Mm? Ella 
nos dijo “Esos terrenos terrenos que se le van a entregar a la gente serán sin ningún 
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costo monetario”, el gasto que hay que hacer en bienes nacionales para la 
regularización de estos terrenos, la la entrega que es un proceso medio.. caro, tener el 
titulo de dominio, tener ese documento que dice que es mi casa ¿Ya? Sale alrededor de 
400.000 mil pesos, también la presidenta dio la orden de al Ministerio de Bienes 
Nacionales que ellos asumieran ese costo, o sea, un tremendo un tremendo  recuerdo 
que nos dejo. Te voy a decir que se avanzo mucho en los dos periodos que estuvo ella 
recién la autoridad nos vino a tomar a nosotros en cuenta y lo otro ¿Por qué? Porque 
nosotros ya sabíamos que podíamos alegar y que nadie nos podía dejar sin respuestas 
y que podíamos ver esto, esto y esto otro.. El empoderamiento de los dirigentes 
equivalió mucho eso, pero nosotros todos los días, todos los días en Valparaíso, en el 
CORE, en SERVIU, en la intendencia, o sea, nunca nosotros, a pesar de todos los 
conflictos internos que tuvimos, tuvimos la capacidad de nunca bajar los brazos ¿Mm? 
Nunca, y eso, después de 25 años nos vino a dar este resultado. Acá hay campamentos 
que llevan 30, 40 años.. ¿Y que pasa con los dirigentes? No.. no.. no.. tuvieron.. no tiene 
esa pachorra que tuvimos nosotros, o esa unidad, a pesar de las peleas y que se yo, 
que tu acá, que tu allá. Que importa, saliendo de la puerta pa’ fuera las peleas quedan 
de la puerta pa’ dentro. No, hay que ir a la reunión, hay que ir a pedirle, a exigir, a 
gestionar, vamos no más..  allá nos juntamos, a veces ni nos mirábamos, pero 
estábamos todos ahí ¿Cachai? Estábamos todos ahí”. 
Entrevistadora 1: La lucha de ahora entonces es que les empiecen a urbanizar.  
Entrevistada N°5: “Exactamente, porque yo creo que ya este año se empiezan a 
romper las calles para que ya hacer la pavimentación, alcantarillado, agua potable y la 
pavimentación”  
Entrevistadora 1: ¿Y el alumbrado público? 
Entrevistada N°5: “El alumbrado público, sí, porque lo único que nosotros acá tenemos, 
se puede decir legal es el la.. el.. alumbrado domiciliario, que eso si cada uno esta 
pagando su.. su luz mensualmente ¿Mm? Pero igual acá hay frescos que prefieren.. 
que prefirieron perder el medidor y colgarse, hay mucha gente que esta colgada, 
corriendo el riesgo de que pueden haber incendios, corto circuito y el agua potable por 
lo general, el 90% de las familias estamos todas conectadas a los al agua potable de 
ESVAL ¿Mm? Entonces tenemos agua potable, en la parte alta no, porque la parte alta 
tienen que pasar los camiones aljibes dejando agua y que en el invierno es un tema 
cuando llueve”. 
Entrevistadora 1: Claro. 
Entrevistada N°5: “Porque el peso de los camiones y la el los caminos resbaladizos no 
pueden subir, así que ahí la gente tiene que comprar agua”. 
Entrevistadora 1: Ya. 
Entrevistada N°5: “Sí”. 
Entrevistadora 1: Me imagino. 
Entrevistada N°5: “Así que eso seria, no se si tienen algo más.. yo soy re buena para 
hablar..”. 
Entrevistadora 1: Es que es la idea… Entonces ¿Usted destaca desde gobiernos 
específicos la ayuda que ha podido recibir el campamento o población Manuel 
Bustos? 
Entrevistada N°5: “Sí, fíjate que los que los que lean por ahí y se sientan aludidos o se 
sientan ofendidos es verdad, porque antes del primer gobierno de la presidenta puras 
reuniones, reuniones, y sobre todo, las reuniones eran los los llamaban “Oye, vengan, 



 
 
 

         
232 

 

vamos a hacer esto, esto otro en la intendencia o acá en la municipalidad” y nos 
mostraban monitos, y que “vamos a hacer esto, esto y esto otro” pero estábamos en 
tiempo de campaña, pasaban las campañas y no aparecía nadie y nosotros seguíamos 
golpeando puertas, seguíamos golpeando puertas… en el primer gobierno de la 
presidenta se definió ¿Ya? Se vio que hubieron cambios, se vio que hubo.. eh.. 
respuesta a nuestras necesidades, se vio que hubo interés en poder nosotros 
gestionarnos una posible solución. Se fueron concretando, o sea, la las cosas que 
nosotros estábamos pidiendo se fueron concretando más y bueno, cuando ya 
terminamos con el 2013 el.. con el.. la firma del convenio MINVU-GORE, que ya nos 
aseguraban plata para la urbanización de 40 campamentos.. en la región, que por una 
cantidad de 45.000 mil millones de pesos para 40 campamentos en la región.. el mas 
grande era el de nosotros, por lo tanto, nos destinaron como 5.000 mil.. si, como 5.500 
millones de pesos, sólo y exclusivamente para la Manuel Bustos, porque los otros 
campamentos para regularizarlos 1.000 millones, 2.000 mil millones, en cambio 
nosotros, por la cantidad y por todo fueron eso y de ahí ya partió y de ahí no se detuvo, 
y de ahí nosotros también que no nos hemos detenido en ningún momento; tuvimos si 
problemas, eh.. con el tema de las licitaciones, perdimos 3 años nosotros. Acá hubo un 
problema con la municipalidad, con las licitaciones que no no las llevaron a efecto y se 
cayo una, se cayo otra y se cayo otra.. eh.. entonces nos perjudico mucho eso y aparte 
de eso, en el segundo en en en.. en el gobierno del señor Piñera, nosotros en Marzo, el 
10 de Marzo del 2012 hicimos una gran marcha de todos los campamentos de Viña y 
Valparaíso, que nos apoyó TECHO, eh.. marchamos desde la intendencia al al 
congreso, 1.000 familias.. yo creo que nunca, nunca los carabineros se sintieron mas 
relajados con una marcha como la de nosotros, no hubo ningún desorden, nada. Los 
chiquillos universitarios, los de no se que eh.. universidad, estudiantes, que se yo, centro 
de alumnos se habían ofrecido en apoyarnos, pero no, aquí no entra ningún estudiante, 
aquí vamos a marchar las familias, nosotros no queremos escándalo, no queremos 
desorden, además, los dirigentes íbamos con la tremenda responsabilidad, que iban a 
bajar familias enteras, con niños, adultos mayores, con guaguas, con discapacitados.. y 
nosotros no los íbamos a exponer ni a prestar para que estos niñitos se ponen después 
una capucha y dejaban la escoba ¿Mm? Entonces ese fue el compromiso que hicimos 
y el TECHO nos ayudó. Hicimos una marcha preciosa, súper súper linda… y de hecho, 
valió mucho porque el.. el presidente Piñera después en ese discurso el 21 de Mayo del 
2012, en una parte el se comprometió a que el 2020 no iba a quedar ningún campamento 
… No se que pensó en ese momento, porque ahora llega y y hay un 189% más de 
campamentos… Lo que yo no leí bien, porque lo leí a grandes rasgos, titules, si es que 
el 189% el TECHO lo da a nivel nacional o solamente en Viña-Valparaíso, pero yo 
apostaría a que es Viña-Valparaíso, porque aquí hay mucho campamento, mucho”. 
Entrevistadora 1: Es a nivel nacional, pero igual el registro es más alto en la quinta 
región. 
Entrevistada N°5: “Claro, acá, sí… y después como te digo, en el segundo gobierno de 
la presidenta es lo que también afecto si y que hay que reconocer fue.. como te digo..  
fue el tema que se cayeron tres veces las licitaciones de la municipalidad, entonces 
nosotros hablamos con la autoridades del SERVIU, le dijimos.. le pedimos que por favor 
ellos hicieran la licitación para no tener mas demora, y lo otro que nos perjudico fue que 
cambiaron durante estos 4 años 3 directores.. y eso.. detuvo mucho.. freno mucho este 
asunto, pero ahora fíjate que con este nuevo cambio de gobierno, como volvió el mismo 
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ex presidente ahora al.. al gobierno, como que la misma gente viene ya más preparada, 
saben a lo que vienen cuando vienen a la Manuel Bustos, nosotros no hemos notado el 
cambio de gobierno, porque los equipos respetaron que siguieran trabajando, no 
llegaron con la aplanadora como llegaron la primera vez que sacaron a toodo el mundo.. 
y ahí nosotros tuvimos que partir de cero, es más, se nos dijo que el gobierno anterior 
había vaciado la información de los computadores.. Eso es mentira, ellos vaciaron la 
información, tuvimos que partir de cero nosotros de nuevo: Encuestas, listados, 
nombres, o sea, prácticamente toda la vida el dirigente le ha hecho la pega a las 
autoridades.. porque te piden un listado de gente, la tengo que hacer yo, la tengo que ir 
a dejar yo.. gasto plata, gasto tiempo ¿Mm? Y se las entrego a ellos en el escritorio y 
ellos solamente la digitan y ahí recién el sueldo ellos ¿Y a nosotros quien nos paga? 
Entonces nosotros ahora hemos estado “Si quieren información, quieren algo vengan, 
háganla ustedes, ahí esta la sede, con un megáfono llamen a la gente” y asi lo han 
estado haciendo, porque ya estamos aburridos nosotros, si toda la pega la hemos hecho 
nosotros”.  
Entrevistadora 1: Con respecto a la marcha que usted menciono que ustedes 
realizaron ¿Los medios cubrieron la noticia?  
Entrevistada N°5: “Mira, yo si… Como vocera de este campamento ¿Ya? O como 
presidente de la agrupación de los comités de de organizaciones de acá.. Si algo tengo 
que agradecer y siempre todos en general agradecemos es a los medios de 
comunicación, siempre han estado con nosotros, siempre.. Ustedes busquen en Mayo 
del.. del.. 2012 eh.. el 11 de Mayo yo creo, en la Estrella, el Mercurio, van a encontrar 
algo ahí, van a encontrar la actividad que hicimos nosotros y en los diarios, muchos 
diarios, nosotros vivimos constantemente saliendo en los medios”.  
Entrevistadora 1: ¿Y con la información que ha salido en los medios nunca se han 
sentido como atacados, discriminados?  
Entrevistada N°5: “No, ellos han tenido que hacerle entrevistas a otras personas y 
claro, de repente salen ahí cosas, pero la nada misma.. pero… fíjate que yo diría que 
no, no..  Si por eso nosotros tuvimos un tremendo malestar con el.. campamento Felipe 
Camiroaga cuando hicieron la manifestación en el Festival de Viña, porque ahí el ataque 
no fue a la alcaldesa, se equivocaron rotundamente… ahí el ataque lo hicieron 
directamente a los medios de comunicación, porque el piscinazo no lo hace la 
municipalidad, lo hace el diario la cuarta.. Entonces se ganaron afuera, por el estero 
¿Ya? Se un grupo de gente con niños y con todo y se pusieron a tirar unos pedazos de 
cemento a dentro donde estaban todos los periodistas.. Imagínate le dan en la cabeza 
a uno..  o le dan en la espalda ¿Mm? Nosotros rechazamos enérgicamente eso, porque 
las protestas se pueden hacer pero no de esa manera, no violenta, no hay que sacar a 
la calle.. yo no soy tampoco de protesta, no, porque yo creo que uno eh.. Perfectamente 
puede.. eh.. conseguir cosas.. levantando la voz, golpeando la mesa, todo con respeto, 
siendo perseverante, es la mejor presión que sacar gente a la calle y eso, yo sí, a mi me 
encanta, yo acompaño a los cabros estudiantes, acompaño a los de la AFP, donde 
sea… pero yo, porque yo decido por mi, si me pasa algo soy yo la responsable, pero yo 
de decirle “Oye, vamos…” Para mi esa responsabilidad no.. No me gusta.. a no ser que 
sea algo tan.. Se puede decir.. Perfecto como fue esa marcha de esa vez ¿Mm? Yo.. 
No me gusta poner en riesgo a la gente.. yo sí, yo me pongo en riesgo.. Yo he pasado 
harto riesgo por diferentes situaciones.. Eh pero.. No que otra persona por seguirme a 
mi salga perjudicado”. 
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Entrevistadora 1: Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su tiempo, su relato 
y este retroceso en el tiempo que nos servirá para nuestra tesis. 
Entrevistada N°5: “De nada chiquillas, cualquier cosa que necesiten me dicen no más”. 

 

 

Entrevistado N°6, Hombre, Campamento Manuel Bustos. 

 
Entrevistadora 1: ¿En qué año llego usted acá? 
Entrevistado N°6: “Aquí llegué en el ochenta y tanto, fui la primera persona que llego 
acá, llevo casi 28 años acá”. 
Entrevistadora 1: ¿Cómo llego acá? 
Entrevistado N°6: “Por un amigo en realidad, mira yo en esos años no estaba en 
veremos con una pareja, yo ahora estoy con una pareja mi polola y este, tener hijos y 
ahí estuve viviendo muchos años con mi mama, paradero 8 soy nacido y criado en 
achupallas yo venía para acá a estos cerros a jugar la pelota a tomar once, porque esto 
antes no existía solo estaba la antena de la radio festival y ahora esto, se hizo como un 
cerro de distracción de la gente, toda la gente subía a jugar a la pelota a encumbrar 
volantines, a tomar once, era bonito era algo, y esto era puro cerro, arbusto existía 
solamente la población independencia esos años, bueno yo estaba chico me toco la 
oportunidad de urbanizar esa parte trabaje con un papel notarial a los 17 años en una 
construcción de los departamentos de los olivar acá en la entrada de la villa Arauco 
como se dice,  después fuimos poniendo alcantarillado a todo esto en la Villarroel  en 
esos años  no había cableado ninguna caso, y de ahí por un amigo llegue acá y llegue 
ahí, y me hice una pieza chiquitita como de 250, no alcanzaba ni ser de 3x3 y ahí me 
vine para acá, me dijeron ahí te podi quedar y después pasaron los años muchos años  
y un familiar me paso un cheque en blanco para hacerme una pieza y ahí hice las 
primeras de 6x3  con todo nuevo”. 
Entrevistadora 1: ¿Lo hizo usted solo o lo venia acompañar un amigo para hacer 
la casa? 
Entrevistado N°6: “Solito con mi pareja  y de ahí venia del 8 (interrupción) venia del 
paradero 8 para acá po, y venia plantar arbolitos, traía de todo patillitas y ahí plantaba, 
tenia cerrado como 2 terrenos”. 
Entrevistadora 1: Ah ya, igual lo pudo cerrar antes. 
Entrevistado N°6: “Claro cerré antes, con alambres y con los mismos arbustos del 
cerro, cerré todo el entorno y ahí empezó y ahí después empezó paso el tiempo yo venía 
para acá  a plantar y regar arbolitos, no había luz esos años agua me paso un vecino 
de más abajo, ahí empezamos con los años, después nos colgábamos al tendido 
eléctrico Chilquinta nos arrebataba el cable pasamos por todas esas cosas eh… los 
colgábamos del poste de allá de abajo más de 500 metros que perdíamos de clave, 
Chilquinta nos descolgaba y nos colgábamos de nuevo, y ahí empezamos, y después 
por unos amigos por unos vecinos de acá abajo empezó a ver la información, de que 
estaba el cerro pelado acá y yo me hice mis piezas veníamos para los años nuevo 18 
de septiembre  y seguía abajo y después me vine definitivo, estuve como después que 
hice la casa un mes dos meses y me vine definitivo para acá y acá pasamos todos el 
problema del agua la luz que fue pelea de años para que Chilquinta nos pusiera la luz, 
el alcantarillado lo hice por mi propia esfuerzo, lo hice y me conecte abajo estuve un día 
entero conectándome al alcantarillado, así que yo siempre he tenido alcantarillado y 
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agua por mi esfuerzo y le di ahora como a 8 vecinos agua, le doy como a 8 vecinos 
también; y lo demás tienen puro pozo no existe alcantarillado”. 
 
Entrevistadora 1: Y esa conexión la tiene porque tenía conocimientos igual  
Entrevistado N°6: “Sí, porque toda mi vida he trabajado en lo que es urbanización yo 
hago casas, hago de todo, hago todas las pegas, pintería, albañilería, electricidad, todas 
las pegas no hay nada que no haga”. 
Entrevistadora 1: Y su casa ¿Cuándo la levanto? ¿La forro altiro o fue después?  
Entrevistado N°6: “Estuve muchos años sin forro, las latas en el invierno, dormíamos 
con mi hija es fuerte el viento silba y sonaba ts…  y las latas se levantaba y eso que las 
teníamos con clavo y tornillo, pero igual se levantaban miramos asustados y mis hijas 
se tapaban con las frazadas y entraban los truenos y los relámpagos y sonaban los 
fierros, bueno son historias, pero pasamos todas esas que la bulla, gracias a dios nunca 
paso nada, pero pasamos hartas cosas es lo que más estuvimos fue hasta que 
Chilquinta nos puso la luz harto tiempo estuvimos batallando”. 
Entrevistadora 1: ¿Qué tuvieron que hacer durante ese proceso? 
Entrevistado N°6: “Bueno, después de tanto que empezó a llegar gente, llego la señora 
viví la que estaba sentada al lado mío, ella fue la segunda después llego otra vecina que 
fue la mariana y después llego toda empezó a poblarse, porque yo venía del paradero 
8 nacido y criado en achupallas, nacido y criado, yo tengo ahora 47 años, nacido y 
criado, mi viejo llego con 8 años y ahora tiene 78 casi 80 años llego de 6 años a 
achupallas, teníamos fotos de cuando achupallas era puro cerro no existía la avenida 
principal nada, había laguna allá abajo, yo viví todo esos tiempos, mi niñez completa 
soy nacido y criado acá, y ahí tuve la oportunidad de venirme para acá como me hice 
de familia tuve mi primera hija, estuve muchos años viviendo con mi mama viviendo en 
una pieza de 3x3 en la misma casa, y dije ahí yo quiero independizarme y tener lo mío, 
tener un pedazo de terreno construir alguna casa”. 
Entrevistadora 1: ¿Postulo a algún subsidio habitacional? 
Entrevistado N°6: “Eh… hice la libreta, o sea saque la libreta de vivienda la deja ahí 
por años, toda esta ahí, han pasado veintitantos años de que yo estoy ahí batallando”. 
Entrevistadora 1: Pero ¿Cuándo ha tenido el dinero en la libreta ha postulado? 
Entrevistado N°6: “Sí, sí, es que hemos estado aquí y es que, yo me vine para acá y 
pase por aquí y después deje la plata en la cuenta de la vivienda y de ahí chao, y en 
realidad no tuvimos opciones, nos dieron opciones por unos departamentos hace años 
atrás pero es que yo quería tener un pedazo de tierra, espacio para poder tener 
perritos… me gustan las plantas arbolitos y en un departamento donde, entonces yo lo 
mire por ese lado tengo dos opciones de los departamentos y varios vecinos se fueron 
a padre hurtado estaban bien bonitos, estaba todo excelente pero no había espacio  yo 
tengo a mi me gusta hacer cosas, tener espacios para trabajar con madera, no sé… 
inventar cosas…”. 
Entrevistadora 1: ¿Esa decisión la tomo a manera familiar? 
Entrevistado N°6: “Claro, claro, es que nosotros queríamos terreno, es que nos gusta 
tener animalitos, perritos, no se trata de tener lleno pero tener su propio perro no se po 
tal vez un gato, y su espacio, porque uno… yo creo que estoy acostumbrado a la vida 
de de… de espacio, campo de espacio de campo entonces eso fui criado con muchos 
árboles, frutas y cosas así po, eh.. me gustan las cosas así entonces preferí un terreno 
y me quede acá po y de ahí estuve hasta el día de hoy estoy aquí, he participado en 
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todo pero yo soy el más antiguo aquí fui el primero que llegue aquí y yo llevo muchos 
estuve… como me conocían en todos en achupallas yo trabajaba para la comunidad 
acá en achupallas con la coordinadora juvenil de achupallas que era un… a donde se 
reunían jóvenes de todos los paraderos y eran subvencionados por la iglesia católica de 
achupallas, yo era el regalón del sacerdote de la iglesia del paradero 5 en esos años 
estaba cabro yo tenía 9  y nos daba trabajo a su vez el tenia un galpón que hacíamos 
marquesas hacíamos de todo paramos sedes comunitarias con 17 años pegamos 
ladrillos vigas a la vista aprendí muchas cosas ahí y mas encima nos pagaban, 
hacíamos olla comunes ayudamos al más necesitado, hacíamos proyectos los 
mandamos para el extranjero nos mandaban plata eh… para las actividades que 
teníamos que hacer sacábamos a compadres del alcohol drogadicción de toda la este y 
después éramos coordinadores pero por la iglesia católica trabaje años en eso, sin pago 
nosotros éramos jóvenes que aportábamos en eso y ahí trabaje muchos años con niños 
y yo tenía a cargo todas las sedes comunitarias de achupallas las llaves por la iglesia 
así que de ahí pasábamos monitos reuníamos fondos yo juntaba 3 a 4 millones de pesos 
en actividades era el que más reunía plata, después venían de la universidad de 
Valparaíso , del congreso me hice famoso porque yo la tiraba a votaciones,  en mi grupo 
habían 27 jóvenes entre hombres y mujeres y yo anotaba en la pizarra que actividades 
podemos hacer para reunir fondos y todo estábamos por lo mas este, teníamos 
camioneta, televisor pasaba el sacerdote el vhs, porque en esos años se usaba el vhs, 
pasábamos monitos le dábamos leche  a los adultos le cobrábamos,  y los días domingo 
a los niños le dábamos leche con galleta y los hacíamos dibujar en el pavimento esa era 
la actividad del día domingo y le dábamos monito de estreno en la sede y andábamos 
con una chorrera de niños le parábamos casas a los damnificados cuando se llovía, 
emergencias mediaguas cuando hubieron las lluvias del 80 eso cuando se inundo todo, 
se volaban los techos y pasamos miles de cosas y de ahí en realidad me hice famoso y 
ahí he trabajado y estado así po y me toco la oportunidad de venirme para acá y como 
me conocían acá yo tuve la oportunidad de quedarme abajo, allá en la avenida porque 
me conocían todos los presidentes de la junta de vecinos de achupalla y fui nacido y 
criado ahí y me llamaron para acá y me dijeron ese cabro es muy trabajador bueno me 
dieron muy buenas recomendaciones y me dejaron un terreno por acá abajo y yo ya 
tenía construido por acá y ahí yo le dije don Vicente en esos años estaba a cargo de la 
junta de vecinos de acá de este sector, hice una reunión y me dijeron cual terreno quiere 
me ofrecieron como 3 que estaban acá abajo en la avenida y le dije yo don Vicente le 
dije yo será mucha patudez le dije yo que yo me quede acá porque yo tengo construido 
tengo que desarmar le dije yo  estoy bien ahí ya me dijo vino como con 30 de la directiva 
de la junta de vecinos una chorrera de caballeros y me dijeron ya te quedas acá pero 
con la condición de que no permitas que nadie se ponga acá en eso dije yo voy a estar 
peleando con la gente ni loco, así que después llego la soa Viví, la soa Mariana, la soa 
Vero y así todos los vecinos que tengo de aquí para arriba son como los más antiguos 
como 3 o 4 que son los más antiguos que vienen detrás de mí". 
Entrevistadora 1: ¿Y cuándo paso le empezaron a reclamar? 
Entrevistado N°6: “Claro había un comité, no me reclamaron en realidad porque como 
en esos años había poquito había un comité de allegados, de la junta de vecinos que 
eran como uno 30 algo así y tenían pronosticado este cerro como para unas 30 familias 
de aquí para allá supuestamente a nivel de junta de vecinos así que como que quedé 
infiltrado ahí y pase piola y me dejaron acá po y después empezó a llenarse y fue 
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incontrolable esta cuestión empezaron a llegar mucha gente que llegaba y se quedó acá 
pasamos por hartas cosas por montones de ahí querían todos querían tener corriente 
todos querían tener agua y así que ahí empezamos partimos de cero empezamos a 
convidar luz pa arriba cables pa lla cruzamos pa todos lados”.  
Entrevistadora 1: ¿Usted participaba de toda esa..? 
Entrevistado N°6: “Claro y ahí venia Chilquinta nos descolgaba de nuevo, compramos 
cable de nuevo entre todos, y pa de nuevo para abajo”.  
Entrevistadora 1: ¿Cuánto se demoraban más o menos en juntar la plata para el 
cable? 
Entrevistado N°6: “En realidad todos, porque éramos hartos así que todos teníamos 
que ponernos si o si, si queríamos tener luz así que pucha nos salía caro pero no 
teníamos otra opción y había que hacerlo y así muchos yo de que llegue acá me puse, 
yo al tiempo puse alcantarillado altiro y después de eso pasaron otros años y se querían 
poner vecinos y yo dije no que va a colapsar la cuestión que hice yo, más no les puedo 
pasar cable, el agua igual la puse yo mismo y todavía estamos con el agua que puse 
hace años, llevamos 28 años ya casi con el agua de acá”. 
Entrevistadora 2: Entonces ¿Usted no tenía experiencias previas de tomarse 
terrenos? ¿O sí? 
Entrevistado N°6: “Lo que sabía yo era lo de áreas verdes no más en esos años bienes 
nacionales y como yo no tenía conocimiento de que mis padres llegaron de niños acá 
tenían derecho a una pedazo de tierra cada chileno tiene derecho a un pedazo de tierra 
acá dije yo turra y tuve la oportunidad de quedarme allá pero yo a las finales nunca opte 
por un terreno allá yo cerca del paradero 8 donde vivía esos años y después llegue acá 
po y me quede acá po me quede aquí metido aquí en este lado pero tuve la oportunidad 
de quedarme en esos lados y tuvimos la oportunidad de los departamentos también que 
como te explique no queríamos optar por eso (interrupción) y eso así empezó como a 
darse todo esto, pero yo estoy de niño acá, yo venía a disfrutar de estos cerros durante 
mi niñez, todo fue…”. 
Entrevistadora 1: ¿Y cuando ya se masifico y se fue lo verde qué sensación le 
causo? 
Entrevistado N°6: “Sí po, después veía todo casas a medias, casas de nylon si aquí 
había de todo po, mucha gente que aquí vendió, si aquí pasamos muchas cosas y 
integramos muchas, muchas juntas directivas muchas juntas directivas”. 
Entrevistadora 1: ¿Usted participaba de la junta directiva?”. 
Entrevistado N°6: “No, yo nunca participe en la directiva nunca, pero yo apoyaba en 
todo hasta el día de hoy aquí se mueren porque yo me quede en la directiva o que me 
quedara de presidente o de tesorero no nunca me he querido meter, pero los apoyo en 
todo yo he parado esto, casi todo esto, con todos…”. 
Entrevistadora 1: Y ¿Por qué no se ha querido meter si ha participado tanto 
tiempo? 
Entrevistado N°6: “Es que yo, porque no, es por el tiempo y este que a mí me queda 
solo el fin de semana y no tengo esa opción de tener el tiempo libre como para andar 
haciendo tramites y cosas así, entonces por eso lo he dejado, la maría cayo perfecto 
acá y le estamos agradecido de ella porque ha hecho los contactos y yo la apoyo en lo 
que sea en todo, en todo sentido la voy apoyar y nunca la voy a dejar de apoyar y todo 
esto lo hemos tenido gracias a los jóvenes y yo he alojado a los jóvenes en mi casa a 
60 jóvenes en mi casa tengo un montón de fotos que tengo de recuerdo que las quiero 
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poner en cuadritos para ponerlas acá para más adelante, de un techo para chile y no 
han apoyado tanto, tanto esos jóvenes que inclusive hemos tenido una relación 
excelente con ellos siempre vienen y se acuerdan de nosotros, presentamos unos 
proyectos y todo el tema y eso po y así ha sido mi vida siempre ayudando a los demás 
tratando de salir adelante con esto y han pasado tantos años”.  
Entrevistadora 1: ¿Cuánto tiempo dijo que paso desde que usted llego hasta 
cuando llego la otra señora, la señora María? 
Entrevistado N°6: “La señora Vivi, la señora Vivi eh… yo llevaba como 8 años acá 
cuando llego ella acá si como 8 años más o menos, con mi casa aquí si aquí no había 
nadien si yo era el único que estaba acá yo, no existía nadie más, ahora ahí como 2000 
mil familias pero no existían solo estaba la población de allá arriba la del frente la de 
independencia que son esas casitas que hicieron, no había nada mas acá”. 
Entrevistadora 1: ¿Y cuánto tiempo paso para que se formara el primer comité? 
Entrevistado N°6: “El comité se ha formado siempre, de que yo llegué acá, pero… 
tuvimos malas experiencias, eh… con un vecino de acá abajo que metió a casi toda la 
familia, pero siempre nos jodían con la plata po, y se eh… nos jodieron miles de veces, 
y después empezaron a cobrar por los terrenos si acá a pasado uh… han pasado 
historias, han vendido los terrenos como diez veces, cinco veces, se ha ido la gente, 
ahora por lo general acá hay pura gente buena en algunos lados y otros que se han ido, 
otros que han vendido… pero en lo general en lo más antiguo acá estamos quedando 
re pocos porque yo soy el que… más menos cálculo de los que más antiguo, estamos 
quedando… serán unos seis, diez de los que hay, no serán más los otros son todos 
nuevos que llevan cinco años eh… quince años, dieciséis”. 
Entrevistadora 1: ¿Y usted conoce las razones de por qué se han ido? 
Entrevistado N°6: “En realidad se… unos se han ido porque han tenido la opción de 
otro lado, otros tenían mal vivir con los vecinos… eh otros que… sí que nunca se 
adaptaron eh… no tener agua, no tener alcantarillado ya estaban lleno de pozos y 
actualmente hay muchos que tienen pozos hasta hoy en día que imagínate tantos años 
han pasado, más de 16 años que ellos están acá más o menos que nunca han estado 
con alcantarillado, y recién ahora algunos están regularizando, después de tantos años 
imagínate yo ya voy para los 28 años ya y recién están urbanizando y vamos a llegar a 
ese tema porque todavía no llegamos y tenemos que esperar como cinco a seis años 
más app.”. 
Entrevistadora 1: Y cuando usted ya tenía el terreno, en su casa, su familia ¿No 
se quiso venir altiro con usted? 
Entrevistado N°6: “Sipo, eh… después de eso nos vinimos”. 
Entrevistadora 1: ¿Pero su mamá vivía con usted? 
Entrevistado N°6: “Se vino claro, me la traje para acá se vino más abajo, al lado, vivía 
al lado, ahora ya no existe, se falleció acá po, mi madre, murió acá”. 
Entrevistadora 1: ¿Y esa casa usted también la ayudó a levantarla? 
Entrevistado N°6: “Si po, esa casita yo la ayude la terminamos juntos ahí, y ahora 
quedo esa casita, botada esa casita po, porque mi padre se fue con mi hermana y quedo 
solita y ahí está, he estado cuidándola casi ocho años esa casita que ha estado… y 
ahora sé que… se la van a dar a otra persona porque como no hay nadie… van a tener 
que tal vez sacar lo construido, no sé po, estamos en proceso de regularización y todo 
el tema, no sé en realidad qué irá a pasar con el terreno y eso…”.  
Entrevistadora 1: Ya…  
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Entrevistado N°6: “Yo también estoy en las mismas condiciones que la María y todos 
esos porque quedamos pal ultimo nosotros, porque supuestamente justo donde 
estamos nosotros es de bienes nacionales y no es serviu, entonces ahí tienen que hacer 
y nosotros para el último, y los que llegaron al último que tienen cinco, diez años ya 
están con título de dominio y con regularización y yo que soy el colono y de lo más 
antiguo estamos pal último, vamos a tener que esperar con… tres años parece, tres 
años más”. 
Entrevistadora 1: Y ¿Qué tipo de relación tiene con sus vecinos actualmente? 
Entrevistado N°6: “Mira yo nunca he sido conflictivo, pero con los más cercanos de acá 
y todos los que me conocen en realidad, es que yo… me dejo querer y no… nunca he 
peleado con niuno nunca he tenido niuna discusión ni nada y sabí tú que este lado es 
como el más tranquilo, eh… nunca me han robado nada, le podían haber robado al 
vecino de al lado le robaban y al de más allá… pero nunca me han robado a mí, me le 
han quedado las llaves puestas… eh la puerta abierta toda la noche, la puerta de afuera 
abierta… me le han quedado herramientas afuera, nunca se me ha perdido nada y… y 
al contrario cuando me ven la puerta abierta ellos vienen y me la cierran, mis vecinos, 
entonces yo… y a la vez también a la vez que ellos han necesitado de mí, yo voy y le 
hago las cosas, o sea les ayudo”.  
Entrevistadora 1: ¿Pero igual participa de las fiestas, de los cumpleaños acá en la 
sede? 
Entrevistado N°6: “Sí po, ahora le hicimos una actividad, yo fui el que le hizo una 
actividad a la mamá po, fueron como treinta, y me junte con varios papás y les dije que 
les quiero hacer algo a las mamás y todo, así que con mi señora organizamos, solitos 
los dos… eh le hicimos una comida, con asadito con todo, les hicimos torta les 
re…compre unas rosas les hicimos unas, una cuota con todos los maridos y le hicimos 
eso po y resulto algo precioso, bonito y ya con todas felices y siempre yo hago 
actividades, eh… como yo ya tengo conocimiento en lo que este, tantos años trabaje pa 
la comunidad que ya uno… pero no he querido nunca estar en presidente, yo conozco 
a diputados, a la presidenta un montón, estuve trabajando en política también pero no 
me gusto la política, y nunca me ha gustado la política, me mandaron a buscar del 
congreso, con todo pagado, a una cena porque yo en unos años me hice muy famoso 
po, juntaba mucha plata y reunía mucha juventud y sacaba gente de todos lados y 
después eran coordinadores, si esa era mi pega y el pago de nosotros era irnos con 
todo pagao  con los puros útiles de aseo y el cura nos arrendaba una discoteca pa 
nosotros solos y cabañas y lo íbamos todos los jóvenes a disfrutar, ese era el pago de 
nosotros en esos años”. 
Entrevistadora 2: Cuando llegó aquí al terreno ¿Qué podían comer? ¿Traían cosas 
de abajo? 
Entrevistado N°6: “No, traía todo de abajo, traíamos de todo, yo tenía mi casa amobla 
completa, no eran cosas nuevas, pero… de segunda mano, pero tenía de todo po, tenía 
cocina, de todo po si yo instalé de todo y, estaba equipa la casa, con todo”. 
Entrevistadora 1: ¿Compraba mercadería entonces? 
Entrevistado N°6: “Sí, si había de todo y si cuando veníamos a disfrutar en familia, me 
venía en camioneta, arrendábamos una camioneta y veníamos todos pa’ acá arriba, tres 
días una semana que se venía toda la familia, y después ya no po, después cuando 
ya… traía mis víveres po, traía mi despensa, mis cosas, pero siempre tuve mi casa 
amobla con cocina, mi frío toda mis cositas, así que llegaba y estaba todo po, no era 
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grande si po, era… ordenado, las cositas bien… ordenas po, así que ahí, estuve hartos 
años y después me puse a agrandar de a poco, de a poco pensando sin construir sólido, 
nunca dije yo voy a construir solido hasta que veamos la realidad, como le paso a unos 
vecino que construyeron sólido y ahora tienen que sacar la casa entera… y que este, 
yo ahora estoy dispuesto a desarmar toda la casa si quiero y me hago una nueva po, 
invierto mi sueldo y ahí lo hare pero igual, pero me voy a ahorrar la mano de obra que 
es la más cara, la tengo que hacerla al gusto mío po”. 
Entrevistadora 1: Y cuando las otras personas se estaban instalando ¿Le pedían 
la ayuda a usted igual? 
Entrevistado N°6: “Siempre, siempre me han pedido la ayuda a mí, siempre todos yo 
voy para allá y le hago de todo po, le hago la parte eléctrica he hecho todo acá po, todo, 
el piso, las fundaciones, se hacer casas, de todo po, de… de mi niñez que he estado en 
esto poh”. 
Entrevistadora 1: Pero entonces tiene trabajo, le salen pitutitos, más que…  
Entrevistado N°6: “¿Es que sabí que? No les cobro, les voy a trabajar gratis a todos 
los vecinos, me dicen “cuanto me cobrai” les digo “no… yo no cobro”. Sabís por qué lo 
he hecho casi siempre así, porque con ellos, bueno, yo sé que ellos son de esfuerzo 
igual que yo, una que trabajan igual que yo, pero… nunca he llegado a ese tema, 
siempre me han dicho, cuanto me cobrai, cuanto tengo que pagar para tenerte la plata 
y todo, pero nunca he podido decirles sabís que, nunca, he sido así casi siempre, y sabís 
que a lo mejor algún día me han pasado algo, pero ha nacido de ellos, a sus condiciones, 
me entienden pero ellos, y yo siempre me he rechazado a recibírselas pero ellos eh… 
como que ya han llegado a la instancia de fondearme la cuestión y yo llego a mi casa y 
veo que hay una plata ahí que… porque yo nunca le he cobrado nunca he tenido esa… 
no, no, no, no le digo yo, sabís que les digo, “de ahí lo veimos, de ahí te la hago, en un 
rato ahí no te hagai problema” y ahí me voy y “ay gracias” y eso po, pero todos me 
conocen, el techo también hago yo, yo… siempre he estado acostumbrado, mi familia, 
mi madre cuando estaba viva, nos juntábamos sesenta, todos los fin de semana, entre 
amigos y familiares, era como, el punto de reunión acá, llegaban todos, toda la familia, 
acá y ahí pura alegría po, hacíamos juegos, tenía rayuela… eh pin pon, una piscina de 
esas plásticas y ahí jugábamos hacíamos juegos y de todo po, pura alegría, 
disfrutábamos al máximo, todo al máximo, y cuando llegué acá me cambio la vida 
también po, al cien porciento”. 
Entrevistadora 1: ¿En qué sentido? ¿En tener lo suyo? 
Entrevistado N°6: “Claro, en tener lo mío eh… me cambio la vida, como que estaba 
apestado yo de niño en el paradero ocho donde estábamos allá en achupallas, y 
después llegamos y me cambió la vida po y me, cambió la parte, yo siempre he sido una 
persona católica y bien pegado a dios y eso po y eso me sirvió y después paso el tiempo, 
siempre he ido a la iglesia, los sacerdote me conocen casi todos, he tenido buena 
comunicación con la gente he tratado de ayudar al prójimo y después entre a trabajar a 
sub contrato de joven, de los 17 años y empecé a ganar mucha plata, y ahí po empecé, 
tuve mi primer vehículo, después, dije un día venía se me había ocurrido, tengo historias 
muy heavys porque como he sido siempre bien apegado a dios, le he pedido cosas po, 
y de repente estaba hablando así como tonto, solo y un día venía cansado de la pega a 
arreglar pa acá po y tengo que caminar de allá debajo de la avenida principal a esta 
calle es largo, venía con medio saco de cemento y tiro el bolsón al suelo y digo yo, mire 
pa arriba, “Diosito cuando me vay a tirar un cacharrito, me siento viejo, estoy cansado 
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de tanto caminar, ¿cuándo me vay a mandar un cacharrito?” y nunca le pido a dios así 
po y de repente ya po, pesco mi bolsón y sigo caminado y después pasa una semana y 
tengo mi primer vehículo, y a la segunda semana tengo el segundo vehículo, me mandó, 
le pedí uno po y después le… me llegó a la segunda semana, dos, después tenía dos, 
a la segunda semana, algo impresionante, y siempre he tratado de ayudar al prójimo, a 
lo mejor por eso dios me ayuda en todo po si yo… todo me… descanso en dios nomas, 
soy alguien católico pero trato de ayudar al prójimo siempre, nunca le digo a nadie que 
no, si puedo, yo si hubiera sido mujer, hubiera tenido más de un equipo de futbol porque 
no puedo decir que no po, así que dije yo… eso po, y después pase esa etapa, después 
pase un tiempo, pase un año y a seguir trabajando muy bien, y le pedí estabilidad a 
dios… y me mando una pega al lado de aquí… a cinco minutos y estuve quince años, 
me salí porque me aburrí, tenía buen sueldo, todo bueno po, me aburrí porque viajaba, 
viajaba, recorrí a todo chile, de punta a punta, de Arica a Punta Arenas, trabajaba para 
las copecs en mantención eléctrica y también lo que es urbanización y todo lo que es, 
pero para las puras copecs de todo Chile y después ganaba mucha plata… ganaba, por 
decirte… tenía como seiscientas cincuenta lucas de base, hacía como doscientas 
cincuenta en horas extras y… más bonos, serían doscientos, ciento cincuenta, lucas no 
sé, pero ganaba mucha plata, y más pescaba a veces los bonos de Codelco. Y eso… y 
eso todo a pesar de ganar tanta plata, lo dedicaba para todos, para ayudar a mi familia… 
a mi viejita que no le faltara nada, y también hacia mi obra de caridad porque eh… de 
repente había gente que estaba muy mal y ahí iba y compraba mercadería y se la 
compraba, veía gente que vestía mal, y le iba a dejar las cosas a la casa de la gente po, 
y me decían y esto y yo “dios se los mando” y ahí quedaba la gente, a veces se ponía a 
llorar pero… mientras yo tengo eso, mientras más uno da, más dios lo ayuda a uno po 
y eso po, y le he pedido cosas fuertes y dios me ha contestado y no sé es impresionante. 
Ahora estoy estudiando la biblia porque me he metido en tantas cosas que de repente 
me pregunto, a veces lloraba en mi pieza, en el dormitorio, pero lloraba de felicidad po, 
y le decía “diosito, me merezco tanta felicidad” y eso po, le decía, y cuando mis papas 
estaban enfermos, mi papá y mi mamá, y mi mamá tenia diabetes, que es hereditaria 
por la familia y… siempre nunca, llegó un momento que de la noche a la mañana se 
enfermó po y, se enfermó mi vieja y mi papá el mismo día, y en los dos lados me dijeron 
la misma cosa pero me preguntó el médico tres veces y me dijo “usted cree en dios” y 
yo no titubeé porque yo siempre he sido apegado a dios y le dije “claro que creo en dios 
pos medico “ y me dijo “pídale a dios que su mamita pase la noche” y me entrega la ropa 
“viene muy mal, no puedo hacer nada más por ella” y… y mi papá me dice lo mismo, lo 
mismo, el mismo día y como que a mí me hubieran sacado una parte del corazón po… 
era como si me hubieran tirado unos baldes de agua fría y… me desvanecí entero, y me 
dijo “no saca nada con estar acá po” yo no podía verlos ni nada y me dijo que lo que 
podía hacer era pagar una enfermera para que lo cuide y como tenía buena pega, les 
pague una enfermera para que los cuidara toda la noche po y me vine pa mi casa po, y 
me paso algo heavy porque llegue a mi casa, tenía como un balconcito en esos años, 
todavía estaba abajo, y me pongo a llorar como niño chico, y me tiro al suelo y me tiro 
al piso, y me pongo a llorar y mi esposa me abrazaba y tenía a mi hija chica nomas, a 
la mayor una sola en ese momento, y… y le digo “diosito lo único que te pudo es que 
me los saquí de ahí, lo único” llorando pero de corazón, nunca le había pedido a dios 
con tanto… llorando… y al otro día mi vieja y mi viejo estaban vivito y coleando, mi vieja 
nunca más se enfermó y nunca fue al hospital po, y mi viejo aún está vivo, y a mi vieja 
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la gocé veinticinco años más, con ella… somos tres hermanos nosotros, pero los dos 
se casaron y se fueron po y yo… el mayor de los hermanos, el soltero nunca me he 
casado y a las finales ahí estoy po y yo nunca los deje ni a mi viejo ni a mi vieja, y les di 
lo que más pude a mi madre antes que falleciera y todo po, y tengo mi corazón tranquilo 
y la noción tranquila de que mis hermanos nunca disfrutaron a mi madre como yo la 
disfrute, traté de darles lo que más podía y a mis hijas igual, a mis esfuerzos, como la… 
la base de todo padre es darle lo que más pueda a sus hijos, es como la base, y eso es 
lo que me pasó po y ahí pasó el tiempo po, y los años han pasado y después seguir, 
trabajando po, como siempre, si yo soy un trabajólico que no para de trabajar… y… 
después tenía siete vehículos en mi estacionamiento, y así con mi trabajo po… después 
falleció mi madre caí en depresión, estuve… muy mal, mal… y ahí me fui a pique, ella 
no me da el apoyo monetario ni nada, pero ella me da el apoyo en todo, o sea era como 
mi pilar fundamental en la familia, o sea se fue, era como la que reunía toda la familia, 
la que arreglaba los problemas, la casa esa era como el refugio de cristo, el que tenía 
problemas llegaba ahí mi madre le daba comida a toda la población po, hacía siete 
queques que los hacía para vender pero regalaba seis y vendía uno o siempre hacia 
cosas y se sentaba ahí y los niños que ahora están grandes ya veinte años todos, les 
hacía queques, todos la conocían, la adoraban a mi madre, porque decían tía, o pasaba 
alguien mal o alguien necesitaba algo, no sé, se le acababa el gas y “¿te paso algo 
niña?” y ella llegaba y le pasaba, dentro de sus posibilidades le daba a la gente le pasaba 
cosas…“. (interrupción)  
Entrevistadora: Bueno, con esas preguntas ya estamos listas con la entrevista 
Entrevistadora 2: Muchas gracias por su tiempo 
Entrevistado N°6: “Si po, no po y eso, cualquier cosa que necesiten me dicen y las 
apoyo… hay muchos que llegaron acá por arriendo, yo llegué porque vivía con mi mamá, 
para mi familia y así pasó eso po, lo que les conté, esas han sido las etapas de mi vida, 
y he vivido muchas cosas más po, y si les contara estaría días completos acá 
contándoles las historias”. 
 
 
Entrevistas en Campamento Parcela 11: 
 
Entrevistada N°7, mujer, Parcela 11. 

 

Entrevistada 1: Ya, la primera pregunta es ¿Cómo fueron los primeros momentos 

en los que llego a Parcela 11? ¿De dónde venía usted antes? 

Entrevistada N°7: “Bueno, primero viví…vivía en Gómez Carreño, que de ahí es mi 

familia, o sea, yo llegue a los seis ¿No?... Sí, a los… 61 (se pone a contar con sus 

dedos) 62… a los 4 años a vivir a Gómez Carreño, entonce como yo le decía nunca, al 

llegar acá, nunca pensé que hubiese gente que no supera leer y escribir, que… que 

viviera en el barro, sin.. mi única.. la única vez que yo viví, vi un campamento era.. eh.. 

cuando yo iba del colegio era “Nuestra Señora de la Paz” que está en Santa Inés hacia 

arriba, en el tiempo de la UP.. puede ser.. en esos años, que había donde ahí, antes 

del.. de.. la Caupolicán había un campamento y ahora donde están esos edificios 

bonitos ahí, al centro, por la Alessandri y la otra por Santa Inés y eso que esta en el 
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medio todo eso era un campamento, veía las pélelas afuera, veía.. nunca vi pozos, sino 

que vi una casa al lado de la otra.. y.. y lo vi por un tiempo y después ya entregaron 

casas a esas personas y desapareció ese campamento; era los únicos que era como.. 

vistos, porque Los campamentos se van.. ¿A dónde se van?  A la periferia”. 

Entrevistadora 1: Claro. 

Entrevistada N°7: “Por lo tanto nadie los ve, a no ser que te vengas de allá.. ves un 

poco nada más.. entonces… Y todo Forestal fue hecho de de.. a base de.. de tomas de 

terreno, hasta que llego a una cierta parte que es donde empieza la Parcela 11… y de 

ahí hicieron la carretera, por lo tanto, la plusvalía de estos terrenos que están acá.. eh.. 

se fue a las nubes y ahí donde los Bernales dijeron “Esto lo puedo vender a un precio 

de oro a una constructora” y la.. cuando nosotros fuimos a la municipalidad a ver.. eh.. 

un problema que teníamos.. no me acuerdo cual y vimos donde estaba el plano donde 

había.. eh.. departamentos, casas para gente de clase medio mayor.. entonces.. eh.. 

estaba el plano hecho para nosotros erradicarnos y en ese tiempo nos.. eh.. nos iban a 

erradicar a la Parcela.. 15, que esta como a la Camiroaga, por ahí, entonces.. eh.. 

fuimos, la gente fue a ver.. yo no llegaba en ese tiempo todavía. Fueron a verlo y era 

una olla hidrográfica.. es decir, que los muros de contención iban a ser mucho mas caros 

que lo que realmente podían.. eh.. construir la persona.. tendría que construir todo en 

palafitos.. solamente como al centro y obviamente, los dirigentes se iban a tomar o las 

familias más ubicadas dentro de la directiva se iban a tomar y la gente que estaba más 

más alejada iba a tener que contruir en palafito y quebrada.. entonces.. eh.. se hicieron 

asesorar las chicas en ese tiempo por por… un arquitecto.. o.. o.. gente que sabia y ahí 

.. eh.. descartaron.. y ahí fue cuando iban a hacer la protesta, o sea iban a.. ehm.. venían 

los carabineros, fuerzas especiales y todos a desalojar y la gente puso.. eh.. barricadas 

con neumáticos dentro de .. eh.. cada.. eh.. pasaje”. 

Entrevistadora 1: Ya. 

Entrevistada N°7: “En el libro están esas fotos… Y… y… pusieron barricadas… eh.. 

¿Cómo supe de eso? Porque en algún minuto.. eh.. cuando yo llegue acá.. llegue.. eh.. 

porque no me arrendaban, yo tenia 6 hijos, que son los que están ahí (señala un cuadro 

fotográfico que contenía una, colgando de la pared)..eh.. ahora.. “  

Entrevistadora 1: (mirando al cuadro también) Ahí están todos.  

Entrevistada N°7: “En ese tiempo eran chiquititos.. y.. nadie me arrendaba, después 

quede sin trabajo, me separe y no tenia como arrendar, tampoco podía irme donde mi 

mamá, porque las casas igual.. tampoco eran tan grande, entonces me vine.. me vine a 

la Puerto Aysen.. y ahí un amigo me paso un terreno con un.. tenia como dos piezas y 

me cobro como 60 lucas y.. y después la fuimos a… como agrandando, así, a la medida 

que iba teniendo un poco de plata”.  

Entrevistadora 1: ¿Qué año era eso?. 

Entrevistada N°7: “… Como el… ’99, por ahí”.  

Entrevistadora 2: Y… 
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Entrevistada N°7: “El.. 1999… ’98, ’99.. entonces ahí.. eh.. recién.. eh.. eh.. estuve un 

tiempo ahí, pero era.. una quebrada y ahí tenia una pareja.. y mi pareja peleamos y el 

se fue de la casa y se vino a tomar acá, nos arreglamos y nos vinimos todos para acá y 

después yo lo desaloje”. (risas)  

Entrevistadora 2: Y esos 60.000 mil pesos que le cobraron ¿Los tenía ahorrados 

usted o los fue juntando a medida que pasaba el tiempo y se los fue pagando a 

quien le vendió el terreno?. 

Entrevistada N°7: “Eh.. no… eh,.. si, él.. él.. el chico que me lo vendió se había ganado 

el loto”. 

Entrevistadora 2: Ya. 

Entrevistada N°7: “Y yo era su contador, porque yo soy contador de profesión y.. me 

dijo.. me vio tan mal, porque la habíamos pasado mal con mis hijos y… me dijo “después 

me lo pagai” y se los fui pagando de a poquito, o sea, al final nunca le pague todo, me 

dijo “ya ya, olvídalo” Así que .. y así.. me… me… después me vine para acá y.. me 

separe, ahí sí me separe definitivamente y yo me quede con la casa (risa).  

Entrevistadora 2: ¿Y Usted sabe como su ex pareja se entero de este terreno? 

Entrevistada N°7: “La hermana se había venido a tomar un terreno acá”. 

Entrevistadora 2: Ya. 

Entrevistada N°7: “La.. hay un negocio que se llama “El Rancho”, todavía están allá”. 

Entrevistadora 1: Ya. 

Entrevistada N°7: “La hermana se tomo el terreno y él.. ella le consiguió que él se 

viniera para acá y después nos vinimos todos”. 

Entrevistadora 1: ¿Y en ese tiempo se estaban..? ¿Ya había hartas casas en 

Parcela 11?  

Entrevistada N°7: “O sea.. eh.. yo vivo.. viví en “Los Montes” que.. todo esto plano.. 

había que dar la vuelta y ahí estaba mi sector.. y era como el ultimo terreno.. porque las 

casas se habían como… Todos se iban como para el lado mas planito y lo mío estaba 

como.. en un hoyito”. 

Entrevistadora 1: Ya. 

Entrevistada N°7: “Y ahí nosotros le hicimos como una especie de palafito, pero no 

muy alto.. y ahí estaba la.. las piezas de mis ex pareja.. y después nosotros desarmamos 

lo que teníamos abajo y lo que pudimos salvar pusimos otra pieza más y después fuimos 

poniendo.. como.. o sea, iba así (señala con sus manos) la casa”.  

Entrevistadora 1: Hacia abajo. 

Entrevistada N°7: “Y después con el tiempo me entregaron una casa del TECHO para 

Chile.. y ahí pude agrandarla más”. 

Entrevistadora 2: ¿Una mediagua?.  

Entrevistada N°7: “Claro”. 

Entrevistadora 2: Ajam.   

Entrevistadora 1: ¿Cómo fue ese proceso cuando se la entregan?  
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Entrevistada N°7: “Bueno .. eh.. eh.. hay… El TECHO para Chile hace un trabajo.. 

previo y… los dirigentes presentan los casos. En ese tiempo yo no era dirigente, pero 

como tenia tanto hijo y tenia poco espacio entonces me eligieron para que me.. una de 

las familias favorecidas con el.. con el TECHO para Chile.. Tuvimos que pagar 50.000 

mil pesos.. que yo creo que fue pa’.. pa’ los niños que la venían… la venían.. a intalar.. 

yo creo que en eso en el fondo, porque esos 50.000 mil pesos no es na’ porque una.. 

mi hijo esta contruyendose acá atrás..”. 

Entrevistadora 1: Ya. 

Entrevistada N°7: “Y.. ha gastado como 2 millones de pesos.. y eso que no.. no ha 

necesitao’ mano de obra porque.. uno de mis hijos.. y él.. lo que yo te comentaba que 

cuando nosotros llegamos allá lo más importante que (se sienten un grito de un hombre, 

joven, que llama al hijo de Patricia) que yo.. considero que fue lo mejor, era que venían 

estos niños de la UPLA.. que.. les hacían clases de reforzamiento el fin de semana.. y 

mis.. yo los mandaba a todos.. y ellos después jugaban al futbol, hacían juegos, 

celebraran.. el dia del niño y todo eso, entonces participaban activamente y ahora todos 

mis hijos están.. o estudiando, algunos terminando, mi hija técnico en trabajo social, mi 

otro hijo.. eh.. miércoles, no, el jueves recibió el titulo de mecánica automotriz en 

INACAP.. entonce’.. son hartos logros.. mi hijo ahora sale de cuarto medio el más 

chico… y así que todo ha ido como .. son.. tienen buenos principios, ninguno de ellos 

es delincuente… uno que no.. no siguió estudiando pero.. eh… siempre tiene que 

haber.. pero es el más apegao’ a mi.. el trabaja vendiendo Alka en la calle”. 

Entrevistadora 1: Ya. 

Entrevistada N°7: “Porque su pareja y toda la familia de su pareja.. eh.. vivía de esa 

manera y él como que adopto esa..eh.. como te digo..”.  

Entrevistadora 1: ¿Forma? 

Entrevistada N°7: “Forma de vivir.. Aparte que el era como hiperactivo, bueno, en el 

colegio siempre me mandaban a buscar porque se portaba mal.. y se agarraba de los 

fierros.. nunca le gusto el colegio”. 

Entrevistadora 1: ¿Y uno de sus otros hijos ayudo o esta ayudando a armar la 

casita acá atrás? 

Entrevistada N°7: “Sí, todos, entre todos.. porque.. él..él… Ignacio estudio mecánica 

automotriz, la polola esta también estudiando en el INACAP y esta estudiando.. eh.. 

electricidad”.   

Entrevistadora 1: Ya. 

Entrevistada N°7: “Y ella dijo que ella no iba a trabajar.. yo le dije “¿Para que estas 

estudiando eso?”.. “Es que no se, me gusta no más, pero yo no pienso trabajar” me dijo.. 

pero ella ahora.. claro.. no.. no piensa trabajar en construcción ni na’ de eso, si no que 

en planos.. eso.. no tenia su norte bien claro, pero ahora si lo tiene.. entonce’ ella le va 

a enseñando a mi hijo.. y ella viene y dice “Esto va acá, allá y allá” y mi hijo lo hace, lo 

ejecuta, así que le hicieron todas las instalaciones eléctricas..mi hijo como trabaja en 

contrucción.. él va a ser papá y va a ser niñita… él.. él también hizo toda la instalación, 
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porque ha hecho casas con un amigo que le llego a trabajar, le enseño.. y hizo su casa 

allá atrás.. ahora le falta el puro cielo no más para irse para allá… Se supone que de 

aquí a fin de mes se van para allá.. lo que pasa es que.. lo que pasa en todas las 

contrucciones... y por eso que la gente… gana bien en la contrucción, pero hay tiempo 

que están sin trabajo, por ejemplo, generalmente los despiden en vísperas de de de de 

la fiestas patrias y en vísperas de navidad.. Noviembre y en Agosto los despiden y 

después cuando pasan las fiestas los vuelven a contratar.. entonces ahí se destabiliza 

cualquiera poh, porque están por obra, después un tiempo paraos’ después .. y cuando 

ya llegan los 50 años ya no te contratan tampoco, a no ser que sea bueno en lo que tu 

haces”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Entrevistadora 1: Sí 

Entrevistada N°7: “Por eso que es tan precaria y tienen tantas lagunas los que trabajan 

en contrucción… ahora quedo sin trabajo… pero le falta un poco, así que.. yo creo que 

ahora en estos días va.. va terminar.. tratar de terminar ahí.. y después a buscar pega, 

no le queda otra… pero el no quiso seguir estu.. o sea, él saco el cuarto medio, pero 

no.. no estudio y ahora quiere estu.. ahora.. es que algunas personas yo creo que.. no.. 

eso.. lo que falta en este país.. que las personas le hagan el para que encuentren su 

vocación, porque los niños no saben que hacer. Yo cuando era chica mi mamá me dijo 

“Tu vai a ser contadora” y yo no tenia idea lo que era y tuve que estudiar eso, a mi me 

gusto… pero.. N… eso falta, que el incentivo y es lo que a mi me gustaría en algún 

minuto abordar en en la temática de los niños o o que se tratara lo que es.. educación.. 

tanto la educación cívica para.. porque la gente, los niños ahora.. los jóvenes no quieren 

votar, no están ni ahí “ah, no voy a votar si van a salir los mismos” entonces, cuando yo 

cumplí la edad de votar, yo me sentía… grande, super bien, porque yo iba a votar, soy 

adulto ahora, los cabros ahora no “Prefiero dormir hasta mas tarde” entonces, eso falta 

y.. y.. que a los niños le incentiven una vocación que realmente tengan y no que llegue 

la enseñanza.. me.. como que los dejan botados”. 

Entrevistadora 1: Cuando usted llega a la Parcela 11 ¿Cuánto tiempo le costó 

conocer a los vecinos que estaban alrededor suyo? 

Entrevistada N°7: “No mucho, no mucho tiempo, porque yo soy… bien… social”. 

Entrevistadora 1: Ya. 

Entrevistada N°7: “Entonces no me costó mucho, además, como se hacían reuniones 

mensuales en el com..”. 

Entrevistadora 1: ¿Usted supo enseguida de esas reuniones?  

Entrevistada N°7: “Sí”. 

Entrevistadora 1: ¿Quién le dijo? 

Entrevistada N°7: “Eh.. la vecina”. 

Entrevistadora 1: Ya ¿Y la invitaron? 

Entrevistada N°7: “Cuando yo llegue las vecinas no.. o sea, yo no tenia luz y mi vecina 

me convido… las dirigentes..”. 

Entrevistadora 1: ¿La vecina estaba colgada de…? 
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Entrevistada N°7: “No, o sea, estaban todos colgados..”. 

Entrevistadora 1: Ya.  

Entrevistada N°7: “Pero, eh.. todos habían pagado una cuota para colgarse”. 

Entrevistadora 1:¿Eso lo habían dicho en las reuniones? 

Entrevistada N°7: “Claro”. 

Entrevistadora 1: Ya. 

Entrevistada N°7: “Y.. eh.. a medida que más iban colgándose de la luz, menos voltaje 

tenían”. 

Entrevistadora 1: Ajam. 

Entrevistada N°7: “Entonces, ella me convido luz porque.. porque yo vivía… o sea, por 

los niños.. Y vino la dirigente, que era la Olaya, la que ustedes van a entrevistar ahora 

(risas) y… dijo que.. no, no “A ella hay que echarla porque tiene muchos cabros chicos”.. 

eso fue lo que en ese tiempo me dijo, pero fue como un poco tiempo no más, porque .. 

o sea, yo me quede si o si, si no tenia donde ir”. 

Entrevistadora 1: Claro. 

Entrevistada N°7: “Por la razón o la fuerza me tenia que quedar… y después pagamos.. 

o sea.. mi pareja había pagado la plata y dijeron que “no, no se había pagado” menos 

mal que tenia el comprobante y ahí pudo.. comprobar que el había.. porque querían 

vendernos el terreno y nosotros.. o sea, ellos.. yo más que nada.. eh.. no quiso, dijo “No 

poh, si esto es una toma, no tenemos por qué pagar el terreno” y nos arreglamos y nos 

tomamos ese pedacito”.  

Entrevistadora 2:¿Y se acuerda en que año llego él a tomarse el terreno?. 

Entrevistada N°7: “Hace poquitos meses, en el 2000, 2001”. 

Entrevistadora 2:¿En que época? Primavera, verano. 

Entrevistada N°7: “Yo me.. no se, el se vino unos meses antes, pero yo me fui en 

Septiembre”. 

Entrevistadora 2: Ya. 

Entrevistada N°7: “El 9 de Septiembre del 2000”. 

Entrevistadora 1: Y Cuando llega y participa en la primera reunión ¿Qué le dicen?  

Entrevistada N°7: “O sea me.. me dan la bienvenida y que.. las condiciones, de que ir 

a las cuotas, pagar las cuotas, de que hay que ir a las reuniones y las actividades que 

se hagan.. ellos ya estaban super organizados… en ese sentido. Yo trabajaba en 

Santiago.. entonces.. casi no .. no.. participaba de las reuniones en las reuniones si..”. 

Entrevistadora 1: Ya. 

Entrevistada N°7: “Yo me quedaba 3 veces en Santiago y después me venia.. y.. mi 

pareja cuidaba a los niños”. 

Entrevistadora 1: ¿Su pareja entonces se quedaba con los niños? 

Entrevistada N°7: “Sí”. 

Entrevistadora 1: Y cuando ya termina la relación ¿Quién le ayuda? 

Entrevistada N°7: “Mi vecina, siempre fue la.. Soledad se llama ella”.  

Entrevistadora 1: Ya. 
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Entrevistada N°7: “A ella le toco departamento, en el primer piso”. 

Entrevistadora 1: Ya.  

Entrevistada N°7: “Y ella siempre me apaño y bueno, yo a ella, y bueno.. con la que 

más en realidad tenia.. como… que de repente.. se.. eh.. renuncio la secretaria y.. como 

yo era contador y siempre… me cuenta una vecina que vive en la esquina que decían 

“Y esa que anda.. ¿Qué se cree? ¿Cuica?” Porque yo tenia que andar bien vestida para 

mi trabajo, yo era contador de una inmobiliaria, entonces.. eh.. no.. no pagaban tanto, 

con los niños se me iba toda la plata: en leche, pañales, comida y todo eso poh.. eh.. 

así que.. eh.. me.. me ayudaban.. me ayudaron.. en… en.. nunca pedí ayuda en la 

municipalidad, porque yo no calificaba para nada”.  

Entrevistadora 1: Ajam. 

Entrevistada N°7: “Siempre tenía el puntaje mucho más alto, cuando quede sin trabajo 

cuando mi jefe se murió.. eh.. fui a pedir el familiar, me dijeron que no porque no estaba 

en.. no tenia liquida… no tenia, estaba muerto, no me podría firmar el finiquito”. 

Entrevistadora 1: Claro. 

Entrevistada N°7: “Entonces.. eh.. eh.. quede super desprotegida.. y es ahí cuando una 

niña me dice “Yo tengo un trabajo.. O sea, yo te puedo ubicar en un trabajo, pero es 

para hacer aseo”.. “Ya, no importa” le dije yo y me fui a trabajar al hospital.. de Viña.. y 

era como.. super diferente, porque yo tenia mucha responsabilidad, tenia que firmar 

cheques, tenia todo eso y de repente me cambio a vida (pausa, se contiene un poco la 

emoción) y me acuerdo que.. yo al hospital nunca había entrado, me dijeron que tenia 

que barrer la escala “Tení que barrer toda la escala” me dijeron, mi jefe. Y yo barrí la 

escala y termine altiro poh, volví a barrer, volví a subir, volví a bajar y yo decía “Que fácil 

la pega” claro, yo no sabia que habían como cuatro escalas, como cuatro subidas al 

hospital (se ríe un poco) y me dijo “¿Hiciste las otras?”.. “¿Qué otras?”.. “Esa escala de 

allá” me dice mi compañera.. y así.. mm.. también ahí.. vieron como que.. eh.. por.. como 

que uno encaja o no encaja en un trabajo, además como que mi jefe me dice “como que 

tu no encajai en este trabajo”.. y.. me mando a la posta infantil y ahí trabaje con los 

doctores.. estuve trabajando también en la.. en la UTI”. 

Entrevistadora 1: Ya. 

Entrevistada N°7: “Entonces ahí querían que me quedara a trabajar como auxiliar y yo.. 

fue muy tentador… pero no pude decir que no.. eh.. que sí, porque.. cuando yo estaba 

trabajando.. o sea.. cuando deje de trabajar.. yo me vine a Viña.. sin un peso, mi hija 

había estado cortando los brazos, estaba en esa época difícil de la.. de la adolescencia 

y yo.. antes que se muriera yo me retire de mi trabajo, porque no podía ver a mi hija así 

poh, tenia que hacer algo…y.. y me vine.. me vine sin plata, entonces yo bajaba.. yo 

vivía.. en ese… vivía acá y yo me iba a pie al Gustavo Fricke”. 

Entrevistadora 1: Ya. 

Entrevistada N°7: “Y me venia a pie hasta arriba después del trabajo. Y una 

compañera, la que me ofreció el trabajo, me vio un día que venia subiendo.. y después 

otro día me vio que venia bajando, le dijo a mi jefe y mi jefe me llamo y me dijo “Necesito 
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hablar contigo ¿Por qué tu estas haciendo eso?” porque no tenia plata no más poh, y 

se me había acabado el gas más encima.. y mi jefe me compro el gas, me dio plata para 

la micro y entre toda mis compañeras, que yo venia recién llegando me hicieron una 

caja de mercadería.. así que.. no me podía.. no podía renunciar.. no.. no.. no podía.. “Ya 

me regalaron, ahora renuncio” No pude y me quede en la empresa de aseo y de ahí me 

puse a estudiar.. o sea, primero vinieron unas niñas de.. de la Santo Tomás a hacer un 

operativo que se hacia en conjunto de la Municipalidad… y me dijo … que.. “No, si tu 

tení pasta para Trabajo Social” me dijo “Pero estudie”.. “¿Y como voy a estudiar si no 

no podía darle la.. en ese tiempo .. la.. la  PSU.. no podía darla, porque yo había 

estudiado en el comercial y son matematicas comerciales, por lo tanto… no me 

acordaba..” 

Entrevistadora 1: Ajam. 

Entrevistada N°7: “Como tenia 30 y tantos años.. entonces.. me dijo que.. “No poh, si 

podí en las privadas, no necesitai’ dar la PSU como técnico y después podí convalidar” 

entonces ya.. me puse a estudiar.. y ahí estuve.. estudie técnico en trabajo social.. y 

después dije “voy a sacar el… la profesional” pero con.. con.. con.. con el proyecto se 

nos iba mucho tiempo y no iba a ser capaz. Una vez que me reciba.. o sea.. una vez 

que me entreguen mi casa me voy a poner a estudiar y eso hice el año pasado…”.  

Entrevistadora 1: Ya, para volver a las preguntas de antes de venirse acá 

¿Cuántos comités existían ahí?  

Entrevistada N°7: “10 comités”. 

Entrevistadora 1:¿Ya habían 10 comités?. 

Entrevistada N°7: “Sí”. 

Entrevistadora 1: Y al que pertenecía usted ¿Era de los nuevos? ¿Al mismo que 

pertenece la señora Olaya?. 

Entrevistada N°7: “Sí, pero ese era como.. a ver, primero estaba el.. “Alto Las Palmas”, 

que es el primero que.. que.. que esta allá, después viene el de la Daisy, que es el “Valle 

del Cardenal”.  

Entrevistadora 1: Ya. 

Entrevistada N°7: “Villa Oret, que estaba en conjunto con “El valle”, pero por diferencias 

se separaron y… y… se quedo el “Villa Oret””. 

Entrevistadora 1: Ya. 

Entrevistada N°7: “Después el “Navidad”… después viene.. “Los Montes” que era mi 

comité, después llego “El Boldo”, “Las Colinas” y “Alto Las Palmas”.. y es como una 

herradura..”. 

Entrevistadora 1: Ya.. ¿Y tenían comunicación con el resto de los comités? ¿Cómo 

eran las relaciones? 

Entrevistada N°7: “En un principio no, era como.. muchos lideres.. como que.. y lo que 

pasa.. en la Manuel Bustos.. que hay como.. eh.. uno quiere.. no se si brillar más que 

otros, pero uno tiene ciertas.. (suena su teléfono, le llega un mensaje) visión, que no 

concuerda con la otra y ahí había pura desunión”.  
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Entrevistadora 1: Ya. 

Entrevistada N°7: “Entonces, eh.. en ese tiempo, cuando yo llegue a ser dirigente 

tampoco me querían dar información, porque yo le pregunte a uno de las dirigentes, no 

a la Olaya, le pregunte.. a una señora que era más antigua que.. no entendía muy bien 

como era el tejemaneje.. yo decía “¿Por qué hacen protestas y no van a hablar.. alguna 

parte? No entiendo porque no hay.. una forma.. de de.. poder.. concretar que nos 

vendan los terrenos o.. o.. o.. alguna posibilidad de postular” Entonces, me puse a 

averiguar y una de las dirigentes me dijo.. le hice una pregunta de como habían llegado.. 

y por qué.. porque sí, porque no.. me dijo “Mira, eso tení que averiguarlo tu, yo llegue 

en las mismas condiciones y.. no te tengo por que dar información, arréglatelas tu” me 

dijo.. y.. y eso que era.. como la más cercana a mi en ese minuto.. ya.. pero empecé a 

preguntarle a… a.. varios como.. pobladoras.. que conocí.. y algunos me dijeron “Sí, de 

esta manera, yo.. llegue primero”.. le pregunte “¿Tiene fotos?” “Sí” me dijo y me pasó, 

entre ellas la Daisy también me entrego otras fotos y.. recortes de diario, me dijo “Tengo 

fotos del diario de cuando hicimos una protesta, de barricadas” cuando pusieron 

barricadas.. y recopile toda esa información y con otros dirigentes, que también eran de 

“Las Colinas” yo dije “¿Por qué no armamos como una historia?” y empecé a escribir.. 

lo que.. lo que me habían contado y.. después empecé a hacer como un diario de vida 

y de lo que iba sucediendo.. y.. y… por.. porque en.. en.. una vez fuimos a la intendencia 

y me dicen “Pero yo no se quienes son ustedes, la Parcela 11” Como.. todos se hacían 

los desentendidos.. cambio el gobierno y todos se hacen los desentendidos.. tonces.. 

“¿Por qué no juntamos las hojas para mostrarlas?”.. con.. un.. un.. acoclip lo 

mostramos.. y otra dirigenta dijo “¿Por qué no lo anillamos?”.. y ahí salió la idea y salió 

el libro de la Parcela… y… eh… a los concejales les pedimos que hicieran 10 cada uno.. 

que nos impri.. que nos hicieran 10 copias cada uno y esas 10 copias las repartimos 

hasta.. el congreso, en todos lados.. entonces nadie podía decir que no conocía la 

Parcela 11, porque era como un poco de historia.. eran como unas 10-15 hojas y lo 

demás eran fotografías, ehm.. estaba… unos recortes de cuando se se.. hicieron los 

planos de.. para la luz, cuando se hicieron las calles y así.. todo todo.. lo que más pude 

recopilar.. nunca pude encontrar..ehm.. porque cuando.. lo que me contaban a mi 

cuando llegaron al comité “Los Montes” muchos llegaron en carpas.. yo me imagino 

que… (golpean la puerta) porque tienen fecha de Agosto.. más menos.. por ahí”.  

Entrevistadora 1: La señora Daisy estuvo en carpa.  

Entrevistada N°7: “Sí” (Se para y atiende a quien golpeaba la puerta. La entrevista es 

pausa mientras vuelve al espacio de la entrevista). 

Entrevistadora 1: ¿En ese libro participaron todos? 

Entrevistada N°7: “Sí.. eh.. bueno.. no.. no.. no le pedí a esa señora (risa) que.. ahora 

falleció, le dio cáncer.. ella trabajo igual harto activamente como dirigenta y le dio cáncer, 

no me acuerdo a que pero le dio cáncer.. y.. como un par de años a que nos entregaran 

las casas falleció, pero sus hijas viven allá” (señala en una dirección). 

Entrevistadora 1: Ya, por lo menos..  
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Entrevistada N°7: “Sí, pero ella no pudo cumplir su sueño.. y.. cuando nosotros.. 

teníamos que tomar la decisión.. de.. de esperar 20, 15.. 30, 40 años más, esperar que 

nos vendieran los terrenos, o teníamos.. y teníamos que tomar la decisión de.. de 

postular a.. proyecto habitacional… Como yo trabaja en el hospital.. ahí.. el doctor.. fui 

a hacer una.. una clase.. me inscribí en la municipalidad para ser.. Gestor Social en 

Políticas Habitaciones.. ese era el titulo que nos daban, por 6 meses .. Entonces el 

doctor me dijo “¿Vas a venir el sábado a trabajar?” “No” le dije yo “porque los sábados 

tengo clases”, “ah ¿Qué esta estudiando?” y le conte poh.. “Uh, yo tengo una contructora 

poh, mi hermano tiene una contructora..” y.. bueno, eso no más poh. Y después de un 

tiempo.. eh.. decidimos.. nos presentaron las autoridades.. que podíamos postular a un 

proyecto, que no nos podían vender los terrenos porque.. el que venia tenia que 

organizar para poder vender y los dueños, obviamente, no iban a gastar tanta plata para 

entregarnos a nosotros”. 

Entrevistadora 2: Claro. 

Entrevistada N°7: “Y ahí fuimos con una amiga… porque existía un plano que la Daisy 

me había pasado entre los documentos que yo recopile.. un plano que era.. de.. la guía 

de teléfono… entonces.. eh.. eso era lo único que tenían de plano.. yo decía “Pero tiene 

que haber un plano” y como yo trabaje con una contructora.. contador en una 

contructora.. trabaje en una inmobiliaria, entonces yo decía “Tiene que haber, no se poh, 

una escritura…” “No, no se..” me decían las demás chiquillas, entonces fui donde.. él ex 

que es.. del colegio de arquitectos.. uno que fue presidente.. que yo era su contador y 

le fui a pedir… como se podía.. si es que había un plano, que me explicara, porque yo 

no entendía nada de planos.. y el me dijo que fuera a la municipalidad y que pidiera el 

plano.. y vinimos.. fuimos a la municipalidad a obras y me dijeron que no poh, que yo no 

podía.. que sólo los arquitectos podían pedir esos planos… Nos fuimos.. y fui a hablar 

con él, a ver si él lo podía pedir por mi y él me dijo “Pero ¿Cómo? Si eso es un 

instrumento publico y tu lo puedes pedir” “pero.. ¿Cómo lo pido?” “Así poh, esto.. si te 

dicen que no diles que es un instrumento público y usted me lo tiene que entregar”.. y 

fuimos, con la apachota.. con harta seguridad y me dijo “no, no le podemos dar”.. y yo 

le dije “este es un instrumento público, por lo tanto, cualquier ciudadano puede pedir 

esto y yo lo necesito” y me lo entregaron.. yo no entendía nada de planos, vi una cuestión 

como una herradura y nada más poh, tonces se lo lleve a la Daisy, como era más antigua 

y por lo menos era más accesible a.. a entregar información.. y lo otro que.. como que 

todos que tenían como recelo conmigo.. porque, claro.. todos querían brillar como te 

digo, tonces.. yo quería trabajar, les decía “No puede ser que estemos protestando: 

Queremos agua, protesta; queremos luz, protesta”.. yo ni loca me voy a meter a una 

protesta.. porque me da vergüenza (se ríe) y.. un día tuvimos que ir a.. por la luz… ahí 

en la alcaldía, afuera y yo pero bien atrasito.. que nadie me viera y ahí por último agarre 

el lienzo para que nadie me viera.. y dije “Ya, nadie me vio” y después hubo una protesta 

y yo estaba trabajando, así que no podía estar en la protesta, me salve “ah, que güeno, 

me salve” dije, y de repente en la noche veo las.. las noticias y.. y veo hartos cabros 
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chicos “¡Queremos  agua, queremos agua!”.. eran todos mis cabros chicos (se ríe) que 

vergüenza.. todos me decían “Salieron tus hijos en la tele”.. el más chico tenia 2 años, 

otro iba a cumplir las 4, el otro 5, el otro 7, ella tenia 9 y el mayor tenia.. como 15 (Baja 

el hijo menor, se cruza por el sector de la entrevista, la mamá le pide que por favor que 

vaya a conversar a otro lado, el joven se retira) estaban todos…” 

Entrevistadora 1: Y ¿Eso le causo conflicto entonces con el resto de las 

dirigentas?. 

Entrevistada N°7: “Ajam, ellas me tenían como recelo, que no tenían que confiar en mi, 

y en ese tiempo ya.. algunos ya les gustaba como yo trabajaba.. eh, logramos.. eh.. era 

difícil que la Daisy tuviese confianza en alguien.. ella es como super desconfia’ y.. ella 

me empezó a agarrar confianza, la Olaya no.. La Olaya para mi… O sea, ella ayudo 

mucho, hizo.. hizo.. fue.. güenas, muy güenas sus gestiones, pero después.. hay 

personas que se ven con poder y denigran a las otras personas.. si yo no estoy de 

acuerdo con lo que tu me dices.. aun… yo.. yo estuve en una reunión donde ella dijo 

“Voh quédate calla, porque no sabí ni leer ni escribir”.. entonces.. para mi era como.. ahí 

supe que alguien no.. sabia leer ni escribir, después supe que habían hartos que no 

sabían leer ni escribir.. entonces, muchos dirigentes hacen como abuso de poder y eso 

es lo que a mi me molestaba de ella”. 

Entrevistadora 1: Pero cuando usted se inserta en el comité.. ¿Tenia ya definida 

la casa? ¿Ya estaban todos trabajando por ese fin?. 

Entrevistada N°7: “No, no .. en ese tiempo eran “Los terrenos, los terrenos”, yo creo 

que no se avanzaba por eso mismo.. después la Olaya se fue y alguien tenia que tomar.. 

la batuta y había como gente.. eh.. antigua.. se hicieron las elecciones y yo salí 

presidenta. Ellos ya tenían como armado quien iba a ser presidente, secretario, pero 

como las elecciones son por votación, por cantidad de votos.. eh.. los otros dirigentes.. 

eh.. se juntaron mientras entre ellos, vieron que yo había ganado y dijeron “Vamos a.. 

a… decir que están ilegales las elecciones” y no podían poh.. pero la gente me apoyo 

y.. me quede de presidenta, pero ellos iban a.. “Entonces renunciamos todos”.. y la gente 

le dijo “¿Ustedes creen que perdimos todo el día domingo para.. para que ustedes ahora 

renuncien?”  

Entrevistadora 1: Claro.  

Entrevistada N°7: ““No, dejen las cosas así no más, ella es la presidenta” y ahí me 

quede de presidenta”. 

Entrevistadora 1: ¿Cuánto tiempo tardo en tener el puesto de presidenta en su 

comité? 

Entrevistada N°7: “Como 3 años”. 

Entrevistadora 1: Y ¿Cuánto tiempo fue secretaria? 

Entrevistada N°7: “Como 1 año.. si, como un año, como yo soy contadora.. me dijeron 

“ella puede tomar nota” a ver los libros, averiguar.. pero tampoco me querían entregar 

los libros… ”.  

Entrevistadora 1: Ya. 
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Entrevistada N°7: “Entonces igual fue como súper..”. 

Entrevistadora 1: ¿Y que la motivo a ser la presidenta?. 

Entrevistada N°7: “Yo quería ver.. la forma de obtener los terrenos”. 

Entrevistadora 1: Más allá de las protestas, como usted dice. 

Entrevistada N°7: “Sí, más allá, porque yo decía.. decía que debía haber una forma 

de.. de.. de mediar para poder trabajar, entonces ahí.. eh.. como hicimos ese curso de 

gestión social de proyecto de vivienda y.. eh... eh.. empecé a conocer redes.. y a 

preguntar por aquí, a preguntar por allá, íbamos para un lado.. y ahí es donde conocimos 

a Mastra Antonio, Mastra Antonio.. subíamos para arriba y nos encontrábamos con 

Mastra Antonio, bajábamos y nos encontrábamos con Mastra Antonio.. Nos paso la 

tarjeta y ahí guardamos la tarjeta y un día nos fue tan mal en todos los tramites que 

hicimos … y … mi compañera.. le digo… a una de ellas.. “¿Por qué no vamos donde el 

caballero que nos paso eso?” Ya, fuimos a Reñaca, estaba en Reñaca bajo y fuimos 

para allá, le mostramos el plano y él nos empezó a hablar y a mostrar y hablar.. como.. 

en.. digamos en español por decirlo porque nosotros.. todos nos hablaban cosas que no 

entendíamos y ahí entendimos un poco y de ahí le traje el plano a la Daisy y la Daisy se 

dio cuenta que partia.. había un proyecto para otras personas y a nosotros.. era.. 

nosotros estábamos listos para erradicarnos”. 

Entrevistadora 1: Lo que nos contaba al principio, de que había un proyecto 

inmobiliario. 

Entrevistada N°7: “Exacto. Entonces.. eh.. empezamos.. a.. a… a.. trabajar, el Mastra 

Antonio nos ayudo, fuimos a una reunión, lo invitamos a él y fue donde él.. él.. que ahora 

es.. un encargado regional de campamentos, que se llama.. Roberto Contreras y ese 

Roberto Contreras en ese minuto trabajaba en la municipalidad.. tonces.. dijo “Ustedes 

simples pobladores…” Porque el plano.. el plano.. eh.. de que digamos.. es uno no más.. 

y lo cambia.. lo único que puede cambiar son los.. concejales y eso.. eh.. nosotros no 

sabíamos .. tonces.. el.. como dijeron.. el el Mastra Antonio me soplaba por atrás “El 

articulo 15, 159” o no se, un numero y me lo soplo y yo lo iba anotando, levante la mano 

y yo le .. “Ustedes, simples pobladores no pueden hacer nada”.. y todo.. y yo le dije.. 

levante la mano y le dije “Sí, pero por el articulo tanto, tanto, tanto.. a través de los 

concejales nosotros podemos solicitar que cambien el plano regulador”… y este gallo 

se paro y se fue, me dejo bota.. habían otras personas, pero se enojo.. y.. ahí fuimos al 

concejo, hablamos con la alcaldesa.. a mi me decían “no vote por la Reginato porque 

va a sacar a todos los campamentos” Nosotros votamos por otro, que no me acuerdo ni 

quien era.. y.. en la primera reunión fue a mi comité la alcaldesa y dijo “Yo no estoy de 

acuerdo con los campamentos… pero ustedes ya están y los tengo que adoptar sí o sí” 

y ahí.. pero nosotros queremos un proyecto habitacional.. entonces..” (golpean la puerta, 

se pausa la entrevista y la grabación hasta que ella vuelve a sentarse para poder 

continuar). 

Entrevistadora 1: ¿En esa reunión se juntaron todos los comités?  
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Entrevistada N°7: “Sí, hacíamos las reuniones.. habían 10 comités y algunos iban y 

otros no, nos íbamos rotando.. bueno, llego el minuto en que.. yo fui cada vez.. mi 

participación más activa y con más.. yo tenia igual maneje y más conocimiento.. 

entonces.. eh.. como que las dirigentes antiguas.. como se sentían tocas’.. como la 

Daisy, pero.. una vez se juntaron todas para echarme, a la Daisy la echaron (risa) yo les 

dije “si ustedes quieren me echan, pero yo soy presidenta de mi comité, por lo tanto, les 

guste o no les guste, yo voy a ir a la reunión igual… y era una que había hablado con el 

encargado de campamento y le había dicho que la Daisy iba a hacer una protesta.. y la 

y la y la.. y.. alguien le fue con el soplo y ellas dijeron que había sido yo… y la Daisy “ay, 

la tal por cual, la tal por cual, le voy a pegar” por teléfono, yo escuche todo.. después le 

dije “¿Sabes que? Yo no fui y el tiempo sabrá, en algún minuto, se va a descubrir la 

verdad, pero yo, de aquí, no me mueven” más encima, tuvieron la mala idea de hacer la 

reunión en mi sede, así que.. yo si podía echarlas de mi sede.. y.. y la que hablo eso 

dijo “No, yo no tengo ningún problema contigo” y todo quedo en nada, no me pudieron 

sacar. Yo les dije “A mi me da lo mismo, no participo más con ustedes, pero yo voy a ir 

igual a las reuniones, igual yo voy a saber, por lo tanto, yo represento a mi comité les 

guste o no les guste yo me voy a quedar” y después con el tiempo se dieron cuenta que 

había sido la que me había había culpado a mi. Como yo era más nueva, me culpo a 

mi… Yo todavía no trabajaba en la municipalidad.. entonces.. pero yo era a fin con la 

municipalidad, porque yo tenia cercanía, tenia las cosas bien.. cuando yo iba a la 

municipalidad me atendían bien”. 

Entrevistadora 1: ¿Cuántas familias había ahí? 

Entrevistada N°7: “Habían como.. como.. 250, porque estábamos hasta “El Boldo””. 

Entrevistadora 1: Ya. 

Entrevistada N°7: “Después se hizo “Las Colinas” y “Alto las Palmas” que son como.. 

1, 2.. (cuenta con sus dedos) 150 personas”. 

Entrevistadora 1: ¿Y ellos estaban más lejos de donde usted vivía o le toco recibir 

a esa gente? 

Entrevistada N°7: “Sí.. eh.. no.. o sea, “Los Montes” eran “Los Montes”, ya estaban 

como todos agrupados… y después gente se empezó a tomar para allá (hace un gesto 

con su mano hacia una dirección) y ellos formaron otro comité”. 

Entrevistadora 1: Ya. 

Entrevistada N°7: “Así se fueron formando los comité, porque como que llegaron todos 

juntos y forman un comité, después llegaban,.. se juntaba otro grupo “Ya no podemos 

admitir mas en el comité” entonces se formaba otro grupo y así se formaba.. se fueron 

formando los comité”. 

Entrevistadora 1: Ya ¿Entonces cuando usted ya era dirigenta no le toco como 

recibir a alguien que estaba tomándose un terreno cerca de su casa? 

Entrevistada N°7: “Cuando yo llegue ya estaban todos los terrenos.. yo creo que son 

los míos los últimos que se dieron”. 

Entrevistadora 1: Ya. 
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Entrevistada N°7: “Sí eh.. por ejemplo, había.. un terreno que era como más grande y 

sin mentir me toco eh.. me puedo tomar aquí, porque la hija ya estaba grande, tenían 

una guagua.. si me toco redistribuir”. 

Entrevistadora 1: Ya. 

Entrevistada N°7: “Pero lo de nosotros ya estaba como acotado ya, entonces no.. no 

no..“. 

Entrevistadora 1: No había más espacio. 

Entrevistada N°7: “No había más espacio”. 

Entrevistadora 1: Y cuando su pareja llega al terreno con.. con su hermana en ese 

momento ¿El terreno ya estaba limpio o lo tenia que hacer su pareja?.  

Entrevistada N°7: “Sí..eh.. o sea, su.. supongo que lo tuvo que hacer, porque donde no 

estábamos juntos en ese tiempo.. no…”. 

Entrevistadora 1: Se salto esa parte. 

Entrevistada N°7: “Sí, me salte esa parte”. 

Entrevistadora 1: Entonces cuando llega ¿Había sólo dos piezas? 

Entrevistada N°7: “Sí, solamente dos piezas.. y.. y él.. desarmamos una pieza abajo y 

cuando.. nos vinimos acá.. bueno, dormíamos todos juntos en una cama.. porque.. los 

6, más nosotros 2… los 5, porque mi hijo estaba haciendo el servicio, así que no estaba 

en la casa.. entonces dormíamos todo en el.. poníamos un colchón en el suelo y ahí 

dormíamos.. todos.. y después fuimos a desarmar la casa abajo y agregamos.. hicimos 

una pieza y ahí estábamos todos.. o sea.. los chiquilos abajo y yo..”. 

Entrevistadora 1: ¿Ustedes dos solitos con sus hijos o también ayudaron vecinos 

o amigos? 

Entrevistada N°7: “Mi vecina de al lado nos ayudó”. 

Entrevistadora 1: ¿Ya tenía contacto con su vecina?  

Entrevistada N°7: “Sí y el.. de la.. y la.. el marido de mi cuñada.. que vivía como a orilla 

de calle”. 

Entrevistadora 1: Ya. 

Entrevistada N°7: “Y el hermano también.. los hermanos de Patricio también.. y entre 

ellos ayudaron”.  

Entrevistadora 1: Y ya cuando se instalan acá ¿Usted que tenia la familia cercada 

de su pareja no se juntaban no se .. como a comer, hacer ollas comunes, algo?. 

Entrevistada N°7: “Eh.. bueno.. ya existía una olla común en el comedor de “Navidad””. 

Entrevistadora 1: Ya. 

Entrevistada N°7: “Y.. como nosotros.. yo ya no tenia trabajo y estaba trabajando en 

el hospital después.. me inscribí en la .. en la.. en el comedor se llama”. 

Entrevistadora 1: Ya. 

Entrevistada N°7: “El comedor.. eh.. “Padre Alberto Hurtado” y era un cura que nos.. 

nos traía.. eh.. unos jóvenes.. nos traían las verduras, la mercadería y nosotros teníamos 

que hacer el almuerzo, nos turnábamos.. eh.. como semaneras, una cosa así. Entre dos 

teníamos que hacer el almuerzo, no se poh, de repente éramos 10, 20.. a medida que 
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uno iba saliendo.. del.. del.. digamos de la problemática de no tener trabajo, que se yo, 

algunas se retiraban, si tenían problemas otra vez volvían. Generalmente éramos como 

20 y teníamos que hacer el almuerzo para 20 personas.. más menos, general.. y.. y ellos 

traían su olla, teníamos un fogón y la gente traía sus ollas y las dejaban en la mañana y 

nosotros terminábamos el almuerzo y si eran 6 niños, eran como 6 cucharones, una 

cosa así; si eran 2, eran 2 cucharones y.. y así se iba.. como que las que tenían más 

antigüedad ya cachaban como cocinar para tanto. Yo tenia la experiencia, porque yo 

cocinaba para 7 (risas) 8..” 

Entrevistadora 1: Claro. 

Entrevistada N°7: “Entonces.. eh.. ahí.. ehm.. ellos venían.. yo.. terminaba el almuerzo, 

me iba y habían.. la Anita era la que tenía las llaves, cada uno iba a pedir las llaves y se 

llevaban la olla para su casa.. así que esa era como la forma de…” 

Entrevistadora 1:¿Y cuanto tiempo duro esa olla común? 

Entrevistada N°7: “El comedor.. fue como.. no se, mucho tiempo, mucho tiempo”. 

Entrevistadora 1: ¿Años? 

Entrevistada N°7: “Años, años.. de hecho.. en el.. en el comedor, allá.. en el el.. primero, 

“Las Palmas” todavía existe un comedor, todavía lo hacen”. 

Entrevistadora 1: ¿También con ayuda de la iglesia? 

Entrevistada N°7: “Sí, yo no se si eran como la misma iglesia.. pero acá era un cura 

que incluso.. una vez fuimos a la casa de los curas.. que era en Valparaíso, en un.. no 

me acuerdo el cerro, pero era una casa enorme donde hacíamos como.. eh.. como los 

dirigentes íbamos .. como a una.. un.. un rato.. como un.. de.. de.. de.. para pasarlo bien, 

hacían actividades, me parece que un par de veces fui a ese tipo de actividades y 

también participe en PRODEMU”. 

Entrevistadora 1: Ya. 

Entrevistada N°7: “Y.. ahí nos enseñaron a ser dirigentas.. y ahí aprendí las.. las redes 

las redes.. las redes municipales, de gobierno y tuvimos que hacer un.. un organigrama 

y ahí nos enseñaron “De aquí para estas cosas necesitamos tal cosa” lo mismo que 

ahora nos enseñan en la u, como esos tipos de redes.. eh.. y con quien había que 

contactar. Nosotros teníamos tarea, donde teníamos que decir quien era el alcalde, 

quienes eran los concejales, y así”. 

Entrevistadora 1: Ya. 

Entrevistada N°7: “Y ahí fuimos como entendiendo, yo no entendía naada de lo que 

veíamos… de hecho.. de política es poco lo que entiendo, porque a veces veo.. por 

ejemplo: Al que conozco.. al Chahuán y al.. al Lagos Weber, andan juntos, van a comer 

juntos y después se tiran (risas) mucha mugre entre uno y otro, tonce’ yo no entiendo 

como es la cuestión”. 

Entrevistadora 1: Y con PRODEMU ¿En año fue eso?. 

Entrevistada N°7: “Debe haber sido en el..2005.. y fueron tres años”. 

Entrevistadora 1: ¿Con todos los dirigentes?. 
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Entrevistada N°7: “No, no trabajaban todos los dirigentes. Lo que pasa es que yo 

ingrese cuando invitaron a ..algunos.. dirigentes a un almuerzo. Las chiquillas tenían 

que invitar a pobladores comunes y corrientes. Nos invitaban a reuniones y participar en 

reuniones, eran como gente Valparaíso y de Viña… Ahí nos formaban como dirigentes, 

pero a algunos no les gustaba que los mandaran, por ejemplo la Daisy, ella no pescaba 

nada de eso… Ella es como es, es militante del partido comunista, ella esta orgullosa 

de eso. Yo le digo “Pero como.. como podí hacerle caso a… como podí votar por el 

Alwyn si el Alwyn traiciono al Allende..?” “Pero es que el partido me obliga, tu teni que 

hacerle caso al partido” ¿Yo? No le hago caso al partido .. entonces.. esas cosas como.. 

no concuerda para mi ese tipo de actitud… Yo creo que soy comunista, pero no.. yo soy 

comunista de comunidad, no de partido”. 

Entrevistadora 1: Ya. 

Entrevistada N°7: “No creo en la política.. A mi me gusta la alcaldesa y peleamos 

porque yo la.. Odia la alcaldesa la la Daisy, porque para mi la alcaldesa… logro que nos 

vendieran los terrenos que era la traba, la única traba que teníamos para poder lograr 

ese proyecto habitacional”.  

Entrevistadora 1: ¿Usted había postulado a tenido subsidio?. 

Entrevistada N°7: “Yo había tenido subsidio habitacional y.. eh.. cuando.. me separe 

perdí mi casa… No alcance a estar un año, porque tenia que pagar dividendo.. 

entonces.. me embargaron mi casa poh, y ahí empecé.. cuando mi amigo se gano el 

Loto me paso una casa en Quilpué.. después.. me fui… bueno, pase como por 4 casas 

antes de llegar acá..”. 

Entrevistadora 1: No le alcanzaba el dinero ni le arrendaban por sus hijos.. 

Entrevistada N°7: “Ajam.. Nadie me quería arrendar, que los niños molestaban.. era.. 

era terrible, tonce.. acá.. para mis hijos fue lo mejor.. y.. y.. el grupo de.. el grupo de.. 

de.. como generación de mis hijos, es como.. porque antes, ninguno.. estudio, todos se 

saltaron.. llegaban hasta segundo medio y nada más”. 

Entrevistadora 1: Ya. 

Entrevistada N°7: “Por eso yo te digo que fue muy bueno lo que hizo la UPLA, porque 

ellos estuvieron muchos años.. o sea.. cuando.. cuando yo llegue ya estaban ellos y 

después cuando ellos.. yo creo.. que.. tienen que haber sido 5 años, me imagino, porque 

esas son las carreras de.. más o menos.. son.. la duración y después los chicos a pesar 

de que se habían ido, igual venían, pero no tan seguido, hasta que uno se fue para.. 

para Rancagua y el otro ahí perdimos contacto… Pero algunos de los jovencitos, las 

niñas chicas todavía tienen.. contacto con ellos… pero yo ya no me acuerdo de los 

chiquillos, pero eran muy buenos, nos ganamos un proyecto con ellos también.. y el 

proyecto.. también lo hicimos con el FOSIS, que yo pensaba que en el FOSIS había 

solo para emprendimiento, pero no, también para trabajar en comunidad.. Y trabajamos 

en un proyecto que se llamaba… “Hagamos un trato por un buen trato”, porque los niños 

estaban muy agresivos, entonces ahí los niños.. con le dibujo le enseñaban a 

respetarse, reencontrarse, cada.. cada.. eh.. un tiempo para cada cosa.. y así los niños.. 
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eh.. me empezaron a respetar más y todos los niños salieron con una profesión.. como 

la más.. como la mas orgullosa es.. de la niña que ahora esta en la armada, que ella 

postulo a la armada y quedo… y ahora ellos.. casi todos son profesionales… de alguna 

u otra manera han salido profesionales… tonces como.. se.. se.. se.. se corto el estigma 

de que los niños ya no est.. o sea, sí, igual hay garantías para estudiar cada vez más.. 

pero la.. los.. la particularidad de nuestros sector “Los Montes” era que casi todo… 

porque uno trae al otro y el otro trae al otro, así se hacen .. se forman los campamentos.. 

tonce.. eh.. una trajo la tía, la hermana, por ejemplo ahí vive Gallegos, a.. atrás de acá 

Gallegos, al frente Gallegos, y al otro lado, Gallegos, son todos hermanos, primos y 

todo, yo soy la única que estoy como guachita..que.. como mi familia no más, bueno, 

ahora mis hijos que están por acá.. y.. eh.. Casi toda nuestra gente, de mi comité, son 

del sur… casi todos, todos vinieron del sur.. son pocos los que éramos de Viña o de 

Santiago..”. 

Entrevistadora 1: La señora Daisy era del sur.  

Entrevistada N°7: “Sí, ella era del sur, pero no era de mi comité, yo estoy hablando de 

mi comité… Todos eran del sur y se fueron llegando acá, y todos eran.. porque.. de 

repente veía “esta es hermana de esta” y yo.. no.. no.. me costaba, me costo mucho y 

además como se parecen todas.. así como identificar.. Y.. y la Sole trajo a la Yerna y 

así.. Así fue creciendo el comité ”. 

Entrevistadora 1: Claro.  

Entrevistada N°7: “Y montón eran.. Y montón eran como familia… y los del sur tienen 

esa cosa característica y cariñosa y esa cosa de.. de.. de.. de hacer pan, de hacer las 

cosas con las manos.. y mi vecina hacia .. así son los panes (hace una circunferencia 

con sus manos, aludiendo al tamaño de estos), ahí conocí los panes.. Un pan amasado 

pero en gigante… y todavía, yo voy pasando y me convidan pan y ahí… lo otro que 

hacen son sopaipillas, pero son sin.. sin zapallo”. 

Entrevistadora 1: Ya. 

Entrevistada N°7: “En el sur.. en el campo.. los niños no estudian.. las mujeres tienen 

que ayudar a la mamá en la cocina.. es como la antigua”. 

Entrevistadora 1: Claro. 

Entrevistada N°7: “Nadie de ellos estudia, el marido de la vecina no sabe leer ni escribir, 

ehm.. hay varios que no saben ni leer ni escribir, hay muchos que con suerte llegaron a 

cuarto medio, todos son de muy básica, pero desde ahí, en esa generación se saltaron 

a la otra, ya todos los niños acá, como, de hecho.. pienso que como la civilización por 

así decirlo, Viña o.. o.. o los centro, los más centro.. hacen que hayan mas posibilidades 

de estudio”. 

Entrevistadora 1: Claro..  

Entrevistada N°7: “Si la gente al menos ahora.. como.. que.. tiene más opciones”. 

Entrevistadora 2: Claro. 

Entrevistadora 1: Ahora, para finalizar queremos saber del subsidio.. ¿Cuándo le 

salió?  
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Entrevistada N°7: “Bueno.. costo mucho, muchos años, porque nosotros.. eh.. 

empezamos a trabajar como en el ’97.. en el ‘99.. eh.. teníamos que.. eh.. nos dijeron 

“Ya, tienen que buscar contructora” y yo les dije “güeno, el doctor que trabaja conmigo 

tiene.. el hermano tiene una contructora” ya, fuimos a verla, nos juntamos todos y fuimos 

a.. a.. a.. por allá por.. Maitencillo, por esos lados… a ver unas casas que estaban 

entregando.. bueno, ya nos conocían ya las autoridades.. tonces fuimos a ver.. y el 

Seremi de vivienda nos dijo “¿Y ustedes, que hacen aquí?”, “Nosotros venimos a ver 

como están estas viviendas y.. conocimos a la contructora, entrevistamos a la… porque 

eso vimos cuando estudiamos en.. la… en.. gestión habitacional estudiamos eso, que 

nosotros teníamos que elegir la contructora, teníamos que elegir primero la EGIS y así 

se trabajaba…”. 

Entrevistadora 1: ¿En qué año fue eso? 

Entrevistada N°7: “En el ’99… en el ’99 firmamos con la EGIS, tiene que haber sido el 

’98. Una de las cosas que critico de la política habitacional es que a nosotros no hacen 

elegir la EGIS y la contructora.. y nosotros.. ¿Cómo vamos a saber si la EGIS es buena 

o es mala? ¿O que la contructora es buena o es mala? Ellos se lavan las manos”. 

Entrevistadora 1: Claro. 

Entrevistada N°7: “Es algo que se.. es algo que esta en la política habitacional y no nos 

gusta, porque ellos se lavan las manos cuando no cumplen… Y eso fue con lo que paso 

con nosotros.. no nos cumplieron y nos dijeron “Ustedes eligieron la EGIS” 

Entrevistadora 1: Y ¿Cómo eligieron la contructora y la EGIS? 

Entrevistada N°7: “Bueno, lo que yo hice en mi comité es.. “Tengo alternativa A, que 

es quedarnos acá por 10,15,20 o 30 años más o el proyecto habitacional.. y ustedes 

voten” 3 votaron en contra.. 2 votaron en contra y el resto aprobó el proyecto..”.  

Entrevistadora 1: ¿Cuántas personas eran parte del comité? 

Entrevistada N°7: “Los míos eran 67.. familias.. pero era porque querían casas solas, 

no querían casas pareadas, todos quisiéramos una casa así pero… pero la política 

habitacional no lo permite” (Suena su teléfono, pide si es que puede contestar, se pausa 

la entrevista y el audio). 

Entrevistadora 1: ¿Cuándo les entregan la casa?  

Entrevistada N°7: “Estuvieron parados un año…  yo, por redes sociales fui subiendo 

desde que pusieron la primera piedra, los avances.. se demoraron mucho, porque se 

robaban los materiales para hacer otras obras… y.. eh.. además de.. los robos que 

habían aquí y ellos no eran capaces de controlar..”. 

Entrevistadora 1: Ajam. 

Entrevistada N°7: “Tratando de pensar bien.. ya no pienso tan bien en realidad.. (un 

joven se pone a llamar al hijo afuera, gritándole) no supieron administrar la obra, porque 

robaban, cambiaban constantemente de persona (se vuelve escuchar al joven gritar) y 

ya el ultimo año no les quedaba plata.. y los gallos… los que trabajaban.. eh.. dejaron 

mal conectada el agua porque no les pago.. (se vuelve a escuchar gritar al joven) 

déjenme hablar con este niñito (se para y sale a hablar con el joven) dijimos que si no 
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nos entregaban.. era diciembre, dijeron que nos iban entregar en un año, no nos 

entregaron en Marzo, no nos entregaron en Septiembre, tampoco en Diciembre, en 

Diciembre dijimos “Si no nos… si no nos entregan las casas ahora,  nosotros nos 

tomamos la carretera” vino a una reunión el director del SERVIU.. Una vecina lo que 

más le dijo es.. “Conchale” y “tanto” .. “Y agradece que soy una dama” le dijo…  y.. y 

nos fuimos y.. cortamos la carretera y pusimos neumáticos, pero siempre somos pocos 

los íbamo… y después dijimos “si no nos entregan las casas de aquí a .. ya, de aquí a.. 

2 meses más”.. nos dijeron del SERVIU, y después veníamos a hacer guardia nosotros.. 

nosotros ayudamos a limpiar, porque había que.. y la contructora no tenia plata y 

nosotros, las personas… vinimos a limpiar.. los.. basura, todos lo que quedo, los 

desechos de la construcción..”. 

Entrevistadora 1: Claro. 

Entrevistada N°7: “Entre varios.. y veníamos a hacer guardias porque se robaban las.. 

los calefón de una casa, ellos tenían guardia, pero igual.. todos los días robaban. Yo fui 

la única que me tome una casa.. me tome un día, me vine y esta casa, porque ya nos 

habíamos distribuido las casas”. 

Entrevistadora 1: Usted contaba que era por las relaciones a fines, los que se 

llevaban mejor.. Sí querían casa, departamento..  

Entrevistada N°7: “Sí, por lo menos yo.. así lo hice en mi comité, no en todos los 

comités lo hicieron así pero yo lo hice así “¿Quién quieres que sea tu vecina?”, hice un 

papelito y cada un dijo “Yo quiero que sea tal y tal”.. y cuando yo hice el.. puse el.. 

planito, un un .. un bosquejo de plano .. desde allá (señala en una dirección) hasta acá” 

(señala). 

Entrevistadora 1: Ajam 

Entrevistada N°7: “Y empecé a ubicar a las personas.. A las personas más antiguas y 

que mas cooperaban les dije “tu elige primero”… y yo como te decía.. elegí una de 

arriba, pero después los ubique a todos y una vez… yo le dije..  como es lo único que .. 

me dijeron, según lo que íbamos conversando en el transcurso del tiempo puse los 

nombres y se los puse como una propuesta en el planito y a todos les gusto, una que 

otra me dijo “cámbiame, no quiero estar aquí” y después revisando “ah no, esta se lleva 

mal con esta” así que la cambie.. Así hasta que llegue a esta casa, a mi me daba lo 

mismo. Yo dije que en un principio no voy a elegir .. de los grupos mas antiguos yo fui 

la ultima en llegar, por lo tanto, yo no voy a elegir..  que me .. yo quería una casa, no me 

interesa si era esquina, si era la ultima. Los departamentos lo hicimos por.. a ver.. 

éramos 10 comités.. y pusimos 10 papelitos, 1,2,3, hasta el 10 y sacaron los papelitos.. 

el uno elegía “aquí, acá y allá”, yo fui la penúltima.. y yo le.. por ejemplo, le di a los 

adultos mayores y discapacitados en el primer piso.. eso ya estaba claro.. y así, por 

edad.. mientras mas joven, más arriba.. Esa fue la forma en la que nosotros 

decidimos…”. 

Entrevistadora 1: Ya. 
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Entrevistada N°7: “Yo quería acá, porque acá habían 37 casas y mi gente eran 37.. 

eran como 35 casas, pero las de acá (señala a un lado) 4.. eran de otro comité…”. 

Entrevistadora 1:¿Usted cuando se toma la casa? 

Entrevistada N°7: “Como.. un mes antes de venirme, traje un colchón y me quedé acá, 

porque habían muchos robos…” 

Entrevistadora 1: ¿Pero ya estaba terminada? 

Entrevistada N°7: “Estaba terminada, pero no había.. agua, así que yo traía mi termito 

y mis cosas y me vine un mes antes de que entregaran la casa”. 

Entrevistadora 1: ¿Usted sola o con sus hijos? 

Entrevistada N°7: “Sola, mis hijos estaban allá, porque yo dije “Yo me tomo aquí y yo… 

porque es demasiado los robos, y yo salía en la noche a hacer guardia. Me levanta, 

teníamos luz ya, lo que estaba malo era que no encontraban la fuga de agua”. 

Entrevistadora 1: Ya. 

Entrevistada N°7: “Por eso no podían entregar.. y yo salía y yo creo que los hueones 

me odiaban, porque yo salía a cualquier hora, las 3, a las 2… a la 1, a las 5 de la 

mañana”. 

Entrevistadora 2: No tenía un horario fijo en el que salía siempre. 

Entrevistada N°7: “Claro, no se robaron nada en todo ese mes, nadie se robo nada,.. 

nada, no desapareció nada ¿Por qué? Porque eran los guardias.. así que… eh.. 

después.. una semana.. podía estar acá porque había pedido mis vacaciones.. elegí las 

vacaciones en ese periodo.. y después, ya, dijeron que las iban a entregar.. y se 

demoraron otro mes más.. y ahí fue cuando… eh.. ya.. “El día 15 tienen que entregar sí 

o sí, les guste o no les guste, ahora sí nos venimos todos” y hasta ultima hora no iban a 

entregar, porque no encontraban la fuga de agua.. yo no se si inventaron que la 

encontraron o no.. pero después si hubieron muchos problemas que después con 

Mastra Antonio, que él le puede decir el informe que ellos dieron.. fue muy certero en 

todas las falecias que tenía.. dieron el agua, la gente en sus casas y como que.. es como 

que tu… acoplas dos cañerias, pero no las sellaron”. 

Entrevistadora 2: Ya. 

Entrevistada N°7: “Las ventanas de los departamentos de ahí para acá (señalando su 

ventana) como cemento y.. el agua se caía, el agua venia por abajo, ni siquiera se caía.. 

ni siquiera corría por la.. por la muralla y era porque le falta algo entre medio y por ahí 

se pasaba el agua y se metía.. O sea si nos entregaron la casa en Septiembre.. ese año 

fue lluvioso.. hace 2 años, entonces.. fue una lluvia tremenda.. y los departamentos 

estaban todos mojados.. habían guaguas que estaban enfermas, quedo la embarra. 

Llamamos y le dijimos “tiene que venirse ahora, porque esta la embarra y nosotros 

vamos a dejar mas la embarra” le dijimos al director.. Le mostramos todas las falecias, 

trajimos a Mastra Antonio para que nos dijera que hacer.. fuimos a la contraloría y 

presentamos un.. no un recurso de amparo, si no una.. una denuncia.. e igual tampoco 

nos pescaron mucho.. pero algo arreglaron.. y así llegamos hasta ahora”. 

Entrevistadora 1: Claro. 
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Entrevistada N°7: “Y las dirigentes antiguas le decían a la gente “pero si tu marido sabe 

de contrucción, arréglalo tu” ya, la gente decía “güeno ya” y lo empezaba a arreglar, si 

total esta casa es regalada, entonces no, si tampoco es tan así.. tonces, arreglaban las 

cosas y después si no quedaba arreglado iban a reclamar.. “ah, pero usted ya intervino 

ya eso poh, uste metió mano, tonce nosotros no tenemos nada que hacer” y así 

engañaban a la gente.. paso un tiempo  y hasta antes que nos entregaran las casas 

estuvieron a punto de no entregárnoslas, pero sabían que íbamos a dejar la embarra si 

no nos las entregaban.. nuestras casas ya se caían, mi casa se estaba cayendo, nadie 

había arreglado sus casas, mas encima la ilusión de de de.. de tener.. que te van a 

entregar mañana tu casas y que te digan que no ..”. 

Entrevistadora 1: Claro, me imagino… 

Entrevistada N°7: “Y eso..”. 

Entrevistadora 1: Muchas gracias por la entrevista.. por su tiempo. 

Entrevistada N°7: “De nada, lo que necesiten, me llaman no más”. 

 

 
Entrevistada N° 8, Mujer, Campamento Parcela 11. 
 
Entrevistada N°8: Cometimos el error de haber callado muchas cosas, pero si tu lo 
socializabas también, la gente dejaba de creer en los dirigentes y el objetivo final se 
perdía y era el tener las viviendas, entonces no es fácil pa nos nosotros llevar ese peso 
en los hombros no haber actuado de forma correcta, el haber callado y de cierta forma 
nos convertimos en cómplices y esto que paso ahora con la constructora fue la gota que 
rebalso el vaso. No podi ser tan tanto y mas encima se benefician ellos poh para mi es 
super complicado”. 
Entrevistadora 1: ¿Señora Daysi porque llega a vivir acá? 
Entrevistada N°8: “A ver, mi mamá… bueno yo soy del Sur, de San Fernando, pero 
estudié en Santiago y después mi papá se vino para Viña del Mar, él tenía una ferretería 
eeh y llego un momento en que la ferretería quebró. Bueno yo vivía en 14 Norte con 3 
Oriente, después mi mama se compro una casa en Forestal y yo arrende la casa que 
estaba debajo de ella en el paradero 5 y.… se me ocurrió quedar embarazada, ya 
después de 8 años de vivir con mi pareja, hasta que se desintoxicara porque estaba 
metido en problemas de droga, yo quería tener hijos sanos, yo tenía el mayor que tiene 
30 ahora y quede embarazada del Ernesto. Y me fui a arrendar abajo en esa casa de 
allegado y en esa casa para un temporal que hubo estoy hablando del año 95.96 quedo 
super dañada porque era una casa de adobe y se pasó entera, ante eso la municipalidad 
me regalo una mediagua porque llene los papeles de que yo vivía en el patio de ella así 
es que la municipalidad me dio la mediagua. Yo paree a mi hijo y no, mira, antes de eso, 
yo tuve un encontrón con mi mama y después no me quiso prestar el patio para instalar 
la mediagua, lo cual se lo agradezco hasta el día de hoy eeh y yo tenía la mediagua poh 
y no tenía donde ponerla y una dirigenta vecinal la Sara Bernal de acá abajo y me dijo 
“mira yo estuve haciendo campaña porque era demócrata cristiana esta señora, estuve 
haciendo campaña para allá arriba y hay una toma, se están tomando los terrenos”. 
Para mi y para toda mi familia la puerto Aysén era lo peor que hay, Forestal ya era lo 
peor que hay, entonces yo le dije a mi compañero “oye sabi que hay una toma allá y 
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podríamos ir a ver un terreno para instalar la mediagua y entregar la casa”, porque la 
casa estaba para demolición y vinimos a ver acá el terreno, eso debería haber sido como 
por mayo mas o menos, claro y yo estaba esperando al Ernesto, estaba embarazada 
pero en los últimos meses y vinimos para acá y vimos el terreno. Había unos chiquillos 
tomándose el terreno, recién estaban empezando, nunca en mi puta vida había estado 
en una toma, nunca tampoco había tenido una fosa séptica ¿cachai o no? Como cuando 
uno iba de vacaciones al campo poh ahí porque era lo acostumbrado, y llegamos acá y 
le preguntamos a los chiquillos porque hasta donde te bajaste tu estaba tomado, y le 
preguntamos a los chiquillos y dijo “si señora esto es toma, tiene que tomarse su terreno” 
y con las ramas que ellos echaban y sobraban porque esto era puro monte yo hice un 
cuadradito aquí donde cabía la mediagua sin cachar na y el cabro me dice “no señora 
se tiene que tomar el terreno y es de 10x20, 10 por allá o 20 por acá, usted lo tiene que 
ver” me dijo “pero aquí los terrenos tienen que ser de 10x20” un cabro chico tiene que 
haber tenido unos 16, 17 años y el otro chiquillo. Y ya poh y le decimos pero si solo 
queremos poner la mediagua y me dice “no señora si aquí los terrenos tienen que ser 
de 10x20” choros los cabros poh y nosotros pucha y total que hicimos el cierre donde 
cabía la mediagua, mi hijo tenia 8 años y… ya poh nos instalamos, empezamos a limpiar 
eeh empezamos a limpiar aquí cachai y después nos trajimos la mediagua para acá, 
nos tuvimos que venir en carpa porque nos pilló el temporal aquí, yo parí a mi hijo donde 
arrendábamos y él se venía para acá, quebró la empresa en donde estaba el, quedamos 
sin trabajo yo embarazada tampoco podía trabajar eeh parí a mi hijo y en agosto y el 
primero de noviembre nos vinimos para acá, no teníamos nada parado y te robaban 
materiales no conocíamos a nadie no teníamos idea él tenía que ver cómo ganarse 
lucas, acarreando bolsas en la feria cachai y orgullosa yo también no contaba con mi 
mama, yo por las mías no más y ella nunca supo hasta el año porque para ella era super 
incomodo era venir a la toma era como extraño, el asunto es que cuando llegamos aquí 
empezamos a armar la casa, a conocer a los vecinos, no teníamos luz, no tenia agua si 
yo quería lavar la ropa de los chiquillos tenia que meterlos en mochila y acarrear a la 
casa de mi mamá, el Alonso que tenía 8 años se iba con botellas al colegio pasaba 
donde mi mamá y se traiga 20 litros de agua en la tarde y mi marido, mi compañero 
también se traía 20 litros del trabajo y teníamos que pasar el día con 40 litros de agua 
fresca digamos y en ese tiempo se usaban pañales de tela así que tenía que lavarlos y 
por aquí pasaba antes pasaba una vertiente por ahí pasaba y una vecina hizo un paro, 
se juntaba agua porque era agua relativamente limpia y de ahí saca agua para lavar la 
loza, los pañales, para lavarse uno y así empecé. El comité del lado fue el primero que 
llegó, la gente de acá al lado, aquí no había camino por tanto era una quebrada y no se 
pasaba por aquí, había que darse toda la vuelta y el camión del agua llegaba hasta la 
cuadra de mas allá, del otro lado, nosotros sentíamos que llegaba el camión del agua y 
partíamos todas las viejas pa allá con balde con bidones a pedir que les dieran agua y 
de los camiones no querían y no podían porque no habían habilitadas llaves para poder 
darnos agua y no estaban autorizados para venir para acá tampoco y de ahí nace la 
instancia de que para poder lograr que nos dieran agua, de que el camión pasara agua 
por acá, definitivamente no podíamos ir nosotros a la municipalidad a pedir el agua 
porque no nos iban a pescar y ahí hace la instancia de organizarse”. 
Entrevistadora 1: ¿Cuantos eran? 
Entrevistada N°8: “En ese tiempo tenemos que haber habido como 20 familias, viviendo 
aquí ya.” 
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Entrevistadora 1: ¿Se instalaron en la misma fecha que usted? 
Entrevistada N°8: “Claro, de hecho yo creo que fui la tercera familia que llego aquí, a 
vivir, porque lo tenía la María Vergara que tenía casa pero no vivía, estaba la Eva Molina 
que ella si vivía con sus niñas, estaba la Carola Soto que tenia su pieza de 3x3 y también 
vivía y estaba la Oliveros que también estaba instalada aquí y… la isa la señora de aquí 
al frente pero no Vivian aquí poh, recién estaban conformándose la mayoría tenia casa 
de 3x3, yo era la única que tenia una mediagua de 3x6 entonces era como distinto se 
distinguía por la amplitud pero al final la pobreza era la misma los problemas eran los 
mismos, todos con velas”. 
Entrevistadora 1: ¿Hacían ollas comunes? 
Entrevistada N°8: “No, en ese momento no pero si nos reuníamos todos los vecinos en 
la noche, el vecino de aquí el vecino de aquí y de allá porque como no había luz era la 
instancia para conversar y hacíamos fogatitas, y llega el vecino de ahí y de ahí, mi 
guagua era chica no tenía ni tres meses, estaba dentro de la pieza con velas cachai, y 
se dio la instancia de conversar con los vecinos, “pucha y como lo vamos a hacer con 
esto” “como lo vamos a hacer con esto otro” “por la luz por el agua”, no podíamos 
colgarnos de la carretera porque recién se estaba construyendo por lo tanto no tenía 
iluminaria, no había nada nada, una cuestión super oscura, tu llegabai aquí y era una 
boca de lobo, no se veía nada, en las casas y en las calles menos, era super inhóspito 
este lugar, pero llego el momento en que empezamos a conversar con la Eva molina y 
el marido de ella y empezamos a organizar los pasajes, en que sentido, en que la gente 
que empezara a tomarse acá, podía venir a tomar pero tenia que respetar el ancho de 
las calles, por eso si tu te das cuenta el pasaje de acá adelante es muy ancho, el pasaje 
de al medio es muy ancho, el pasaje de acá no lo es tanto porque aquí no había calle, 
entonces con la vecina de aquí nos colindaba el patio y dijimos y llegaron los canutos y 
ellos empezaron a vender los terrenos por aquí y por allá  y yo le decía como va a salir 
la gente por acá en invierno y me decían “no por aquí poh va a haber salida por acá 
detrás de su casa señora” ya ok ningún problema y después le dije y para allá por arriba, 
“no, no hay problema es quebrada” si poh, claro en verano no hay problema y ¿en 
invierno? Y ahí había una casa y les dije oye y que pasa si achicamos mi terreno un 
poco para acá y el Alejandro se achica para allá y la casa que está ahí la ponemos en 
el medio entre los dos, y le damos los 10 metros, pero por 20 de largo y así hacemos 
una calle porque solo había una huella, la señora aceptó y logramos la calle y así 
empezamos” 
Entrevistadora 1: ¿Las medidas fueron al ojo? 
Entrevistada N°8: “Los primeros terrenos fue… organizado por el Ricardo Undurraga 
que fue quien dio las medidas para que cayera un carro bomba por ejemplo, una 
ambulancia en caso de que hubiera un incendio y que pasaran dos autos mas o menos, 
pero los canutos que empezaron a vender terrenos ellos no poh, a ellos les interesaba 
vender no más, por tanto los caminos los dejaron extremadamente angostos solo 
peatonal, no cabe un auto, no cabe nada, y que si les interesaba el puro negocio. Para 
nosotros en el principio, cuando recién empezamos a organizarnos, nosotros si nos 
dimos la pega de que los pasajes fueran anchos para que entraran los equipos de 
emergencia, después entro el tema de que para tener el agua había que tener 
personalidad jurídica y ahí nos organizamos con personalidad jurídica para poder pedirle 
a la municipalidad” 
Entrevistadora 1: Y ¿Cuánto tiempo les tomo eso? 
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Entrevistada N°8: “Eeh yo creo que, como 6 meses, un año, no mas que eso, porque 
yo estuve un año aquí sin luz poh y sin agua también con ese sistema” 
Entrevistadora 1: ¿Y cómo fue su experiencia en ese año? 
Entrevistada N°8: “Terrible, terrible ósea nosotros nos levantábamos cuando aparecía 
el sol y ya nos acostábamos cuando se escondía o compartíamos un rato pero ya había 
que venirse a acostar y yo tengo un problema de que no tolero la oscuridad entonces 
yo ahí en la cabecera de la cama dormía con un vela encendida y tenía una cosa 
parecida a esa (apunta a una lampara de su dormitorio) pero en vez de tener conexión 
eléctrica tenia una palmatoria entonces detrás de mi cama siempre habían velas, 
espermas, yo me gastaba 4 paquetes en una noche porque no toleraba la noche aparte 
que le tengo terror a las arañas y cuando llegue a vivir acá eran unas tremendas arañas 
que habían, y era porque todo esto cuando llegamos era cerro y era super complicado 
de hecho parece que cuando uno tiene miedo a los bichos ellos lo presienten porque te 
perseguían, y después con la guagua cuando la tuve, gritaba llamando al pelao porque 
matara la araña como si fuera un gran animal y era una weaita chiquitita jaja pero igual 
fue complicado, super super complicado, yo que vivía en una casa como corresponde 
con todos los servicios básicos con todas las cosas y empezar a vivir aquí, claro al 
principio era como una aventura, los chicos no tienen conciencia, al principio igual para 
nosotros era como pucha vamos al campo que se yo y no poh ya cuando tienes que 
vivir y sufrir y todo eso. La mediagua que nos regalo la municipalidad no venia forrada 
por tanto el viento aquí, ahora no hay viento pero en la tarde hay viento sur y se cuela 
por entremedio de las tablas así que fue super complicado, la primera noche que pase 
aquí me entumí de frio, fue horrible, y mas encima mi compañero aquí, nunca había 
construido en cerro, así que la casa él la hizo eeh está el cerro aquí entonces el le coloco 
poyos aquí no más y después todo empezó a ceder y colocaba el coche aquí y aparecía 
allá, después cedió el terreno y la guagua estaba aquí y aparecía allá jajaja. Una vez 
me levante, y el se viajo al sur, me levanté porque corría agua, estaba el puro Ernesto, 
estaba esperando al Lautaro yo, y me bajo de la cama y piso agua y claro poh no 
habíamos hecho canaletas así que todo el agua que venia de arriba se metió a la casa, 
y le dije al Ernesto quédate en la cama no te levantes y  yo me fui para afuera así, 
guatona por el Lautaro y los vecinos empezaron a trabajar así que nadie me ayudo, así 
que sacando el barro a palas y después hice con un martillo y un clavo 3 hoyos en las 
tablas para que el agua se filtrara y después sacar el barro y el hombre trabajando poh, 
no había celular no había nada para comunicarse, así es que no fue fácil, cuando nos 
organizamos con personalidad jurídica ahí nos llegó el agua en el camión y yo siempre 
me la he ingeniado como pa’ tener a mis cabros lo mejor posible. Mi casa era la de acá 
abajo, esa era mi casa esto es nuevo, esto lo construyo mi pareja actual eeh coloque 
los tambores en altura aquí arriba y con mangueras tiraba el agua para adentro, cuando 
yo llegue a vivir aquí a la toma tenía refrigerador, lava plato, lavadora automática, tenía 
todo cachai o no, la lavadora automática se la regalaron a mi marido, pero no tenia ni 
luz ni agua ni nada de eso así que quedo todo afuera, así que ahí saque la manguera y 
tenia agua en el lava plato y en el baño, porque hicimos conexión desde el pozo y 
colocamos un tubo porque antes estuve años con la fosa séptica con el cajoncito ese 
típico pero después cuando ya poco a poco nos fuimos arreglando exigí que me hiciera 
el baño adentro y con agua poh tirarle el agua con tarro no más, después ya tenía agua 
en la ducha, tenía todo, eeh medianamente organizado, así es que…” 
Entrevistadora 1: En el jardín que construyeron, ¿sus hijos alcanzaron a ir? 
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Entrevistada N°8: “Sí, el más chico, el que tiene 18 ahora, el Lautaro el fue al jardín 
infantil, tengo fotos del primer aniversario que se hizo aquí, eeh hicimos y nos juntamos 
con Rene Ibáñez, dirigente de comité las Palmas y la Olaya, del comité los Montes 
donde estaba la Paty antiguamente, y pensamos que una de las formas de asentarnos 
acá en el territorio era justamente construir cosas y demostrarles a las autoridades, a la 
municipalidad de Viña de que nosotros éramos capaces de hacer cosas para nosotros 
mismos, durante muchos años aquí funcionamos con autogestión por tanto nosotros 
nos conseguíamos recursos, hacíamos actividades, mucho tiempo hicimos reinados, 
carros alegóricos eeh aniversario de la parcela 11 era con bombo y platillos, nos 
conseguíamos escenario, otros la amplificación, otro el artista, la misma gente de aquí 
de la toma hacia sus shows eeh hacíamos show, los hombres bailando haciendo de 
ráfaga, las mujeres también, obras de teatro”. 
Entrevistadora 1: ¿Definieron la fecha de cuando ustedes llegaron? 
Entrevistada N°8: “Sí, pero el aniversario siempre era la primera semana de Diciembre, 
siempre hacíamos en Diciembre, nos organizábamos entre nosotros, entre los 
dirigentes, pedíamos por aquí y pedíamos por allá, eeh nos organizábamos para tener 
nuestras lucas y comprar los globos, regalos pa los cabros chicos, íbamos a PRODEMU, 
aquí se invito a todas las organizaciones a participar, todo al aire libre, primero se hacia 
en los montes, porque era como central, y la Olaya se preocupo de construir una cancha 
de futbol porque tenía el espacio suficiente y estaba mas resguardado, porque era en el 
interior de la toma, no pasaban vehículos por el sector por tanto tampoco las micros y 
los autos pasaban por fuera entonces se elegía ahí porque era amplio y resguardado y 
navidad también se celebraba ahí por el desplaye que existía y se hacia actividades, así 
que todo era autogestionado, todo lo de nosotros. Cuando se perdió, cuando la 
municipalidad empezó a intervenir aquí y ellos gestionaron los aniversarios de la toma, 
traían los artistas, los perros de los pacos, todo nosotros teníamos que sentarnos como 
dirigentes a ver como hacían la cosas y ahí empezó a perderse toda la cuestión, ahí 
nosotros dejamos de ser nosotros, y yo creo que eso nos afecto en el sentido de barrio, 
porque ponte antes, esta gente de los Montes iban todos a apoyar el comité de Rene, 
cuando se hacían las tomas de la carretera aquí tu hablai de toma y las viejas partían 
con el neumático pa allá cachai o no éramos super combativos pero cuando se metió la 
municipalidad se perdió toda la complicidad”. 
Entrevistadora 1: ¿Cuánto tiempo paso para que llegue la municipalidad? 
Entrevistada N°8: “Yo llegué aquí el 97, el 96 y en el… estamos hablando del 2008, ahí 
llega esta gente de la municipalidad con su parafernalia, para que nosotros también nos 
quedáramos quietos, porque nosotros nos tomamos la municipalidad 2 veces y todo era 
por el agua, nos tomamos la carretera una infinidad de veces y también era por 
problemas puntuales, el ultimo que se hizo fue en el año 2017, 2016 y era por el tema 
de que no entregaban las casas”. 
Entrevistadora 1: ¿Y ahí ustedes también apoyaron? 
Entrevistada N°8: “Sí poh, ahí éramos todos, si ese era un único proyecto que se había 
dividido en dos etapas pero el proyecto era uno solo, porque mi gente se fue a la primera 
etapa entonces estaba todo mi comité, a mi me echaron de la reunión porque yo decía 
aquí están pasando cosas raras, esta cuestión no me gusta, llego un momento en que 
nos agarramos todos los dirigentes ahí en Navidad porque yo había cachado que había 
problema, no se había informado de que una dirigenta se había inscrito ella con casa y 
había puesto al conviviente actual con casa, entonces yo decía “una dirigente se va a 
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quedar con dos casas y como van a estar pareadas al final seria una casa poh”, la 
Andrea Diaz de allá arriba y yo le dije “no poh, es una sinvergüenzura” total que las subí 
y las deje caer y total que justo ese día venia el Gobernador, y el director del Serviu y 
yo les decía que no correspondía cachai y nos dijimos de todo, parecía bolsa de gatos 
y mi ex estaba afuera junto con el vecino del frente, mientras nos gritábamos de todo 
adentro, la familia completa salió a, “sinvergüenza de mierda que se han imaginado” les 
dije yo, y entra mi ex y dice vienen las autoridades y ya les dije “chiquillas la discusión 
llega hasta aquí, todas nos amamos, todas nos queremos porque aquí hay que sacar 
adelante el proyecto, así que aquí no ha pasado nada y seguimos siendo dirigentas” y 
todas coloradas después de todo lo que nos dijimos, y entraron ellos y atendimos a las 
autoridades y todos super tranquilos  pero hay fotos y vieras las caras todos 
descompuestos”.  
Entrevistadora 1: ¿Y ahí ya estaban las 300 familias? 
Entrevistada N°8: “Claro, había como 350 ya, cuando se construyó el jardín infantil 
nosotros éramos 280, nosotros construimos el jardín infantil, invitamos a Kaplan, Kaplan 
no vino y mando a Patricia González como representante, me acuerdo que hicimos la 
inauguración del jardín infantil y regalamos un coctel, había una banquetera allá arriba, 
cada comité tenía su coctel, llegaron 8 millones de pesos aquí a la parcela 11 a través 
del FOSIS, de los 8 millones de pesos cada comité, éramos 8 comités en ese tiempo y 
tenían 1 millón de pesos para usar en lo que quisieran y nosotros empezamos a 
socializar la idea de hacer un jardín infantil, que un jardín infantil, a conversar con la 
gente, a conversar con los dirigentes, así que cada comité con los 8 millones de pesos 
que le correspondía a cada comité, cada comité aporto con 500 mil pesos para el jardín, 
así de unidos éramos, así de unidos éramos y con eso compramos los materiales para 
construir el jardín, aparte de los 500 mil que le quedaban a parte a cada comité, lo podía 
destinar a lo que quisieran, algunos lo destinaron a grupos folclóricos otros compraron 
equipo de amplificación, otro compro eh no sé, aparatos deportivos pero la mayor parte 
se fue para el jardín infantil, pero no fue suficiente, nosotros para el jardín infantil 
teníamos pensado, llevábamos años planificando en hacer el jardín pero siempre la 
JUNJI y la Municipalidad nos decía que lo hiciéramos en una sede como jardín infantil 
comunitario y nosotros decidimos tomarnos un terreno exclusivamente para el jardín 
infantil y el Serpaj nos apoyó en ese tiempo pero los recursos que se dieron no fueron 
suficientes, porque el jardín era una cuestión espectacular, nosotros pensábamos en 
una mediagua grande ya, aparte de eso íbamos a tomar otro resto de terreno para 
construir la sala cuna, y así las mujeres fueran a trabajar o estudiar, estaban todos 
participando y como los canutos los habíamos sacado de la directiva se tomaron el resto 
del terreno y no nos dejaron construir la sala cuna, “ok” construimos igual el jardín 
infantil, y el jardín quedo pero espectacular, la tía tenia un baño, la cocina, con todas las 
exigencias que la JUNJI exigía para un jardín común y corriente, la cocina bien 
habilitada, la despensa, el baño de los niños impecable pero no teníamos agua entonces 
con José Hidalgo que trabajaba en la municipalidad el nos dono un estanque de vidrio, 
grande, como de todo ese lado el estanque (señala el ancho de su pieza) y lo instalamos 
arriba y el viejo Carlos que es uno de los fundadores de parcela 11, “oye eeh es muy 
poca el agua que tiene el tanque y cuando lo prendan se va a destruir” pero como es 
viejo y que se yo no le hicieron caso, entonces la idea era que cuando inauguráramos 
el jardín infantil con todos nuestros niños, el hito histórico iba a ser que uno de nuestros 
niños iba a abrir la llave, iba a salir el agua y se iba a lavar las manos, ese era como 
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parte de la ceremonia, en el baño de los niñitos, estábamos todos ok, todos listos, cachai 
o no y le echan agua al estanque y se abrieron las patas de base y se cae el estanque 
y se nos quiebra, sabes tu como lloré, 9 meses en esperar porque eso nos demoramos 
en construirlo y el día anterior de la inauguración se nos quiebra el estanque, y quedo 
la media cagá, yo me las lloré todas, y eso que yo soy la fuerte de los que me conocen 
la mas perra de las perras de las dirigentes he sido yo, y ese día llore, estaba el alcalde 
el diputado unas personas más porque querían ayudar en que saliera todo bonito, 
donaron unas estufas a gas, espejos para los chiquillos nos habían traído y justo ese 
día nos pasa esta cuestión, me las llore todas fue lo mismo que un aborto poh, teni todo 
un proceso de amononar el jardín, de pintarlo, de arreglarlo que quedara todo precioso, 
el piso, teníamos a las niñas trabajando en la banquetería y es como que la guagua te 
naciera muerta poh, fue todo un proceso donde estaban todos los dirigentes 
involucrados en un 100% y me dicen no te preocupes, de alguna manera lo vamos a 
solucionar…al otro día en la mañana nos trajeron otro estanque, era tal la capacidad de 
organizar todo, un dirigente para acá y para allá, éramos super desagradables cuando 
teníamos que serlo, pero lográbamos lo que queríamos”. 
Entrevistadora 1: ¿El objetivo era tener la vivienda propia entre todos ustedes? 
Entrevistada N°8: “Sí pero al principio no era la casa, no era irnos hacia otro sector, era 
que nos construyeran aquí, radicar aquí, de hecho, de hecho nosotros pedíamos 400 
mt2 y construcción en sitio propio, nosotros queríamos construir aquí en el sector que 
nos hicieran casetas sanitarias como había sido de 4 cuadras mas allá, que les 
construyeron casetas sanitarias y nosotros pensábamos que con los trabajos que 
habíamos hecho éramos capaces de organizarnos, de cualquier cosa pero que nos 
construyeran aquí, eeh operación sitio como fue en los años 70 cuando estaba Allende, 
esa era la mística que teníamos nosotros y no queríamos nada menor a eso para la 
construcción en el campamento, así es que era que nos construyeran aquí y no en otro 
lado, por eso no quise participar de la primera etapa, me dijeron tonta de que fuera y yo 
no quise, yo llegué aquí y no quiero salir de aquí y no me moveré hasta lograr eso, de 
hecho yo podría haberme arreglado los bigotes por ser una de las primeras porque 
estaban todas las instancias para, apoye cuando la Paty se fue a la primera etapa, la 
Paty no quería irse, quería quedarse con nosotros pero nosotros le dijimos que nos iba 
a tener siempre, si ella es la que nos asesora, nos dice las cosas que de repente no 
entendemos, pero el objetivo hoy día por lo menos es quedarnos aquí y que construyan 
aquí, y la presidenta de aquí, porque ahora soy secretaria dijo lo mismo, que había que 
quedarse aquí y sabíamos que aquí tenían que quedarse por lo menos 2 dirigentes 
medianamente fuertes pa poder luchar a todo lo que se venía porque aquí nada es 
seguro, no es seguro que vayan a construir este proyecto”. 
Entrevistadora 1: Y durante estos años ¿usted no ha postulado a algún subsidio 
habitacional? 
Entrevistada N°8: “Yo tengo subsidio asignado, de aquí del sector hay 293 familias que 
ya tienen el subsidio asignado, pero pretendemos que el proyecto se lleve a cabo aquí, 
esto es lo que nosotros queremos, muchas veces me he decepcionado y que querido 
dejar todo botado e irme lejos de aquí, sobre todo cuando un flaite de acá abajo se puso 
a pelear con mi hijo, y tu ves que mis hijos son tranquilos, puro estudio, uno estudia 
pedagogía en lenguaje, el Ernesto con todas sus deficiencias que tiene quiere estudiar 
cocina, el Alonso ya es electricista y tiene su departamento con sus hijos, están medios 
separados, soy media perra para mis cosas y él sabe que tiene que cumplir y no dejar 
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a los niños botados, yo amo a mi yerna y es la mejor mujer que hay en el mundo pero 
cuando hemos tenido esas dificultades como cuando le pegaron a mi hijo el Lautaro, me 
dan ganas de irme pero digo “pucha llevo más de 20 años de trabajando constante”, me 
han echado de la organización cachai o no, me han vuelto a llamar y aquí estoy poh, yo 
lo tomo como un trabajo pero más que un trabajo porque aquí remuneración no hay 
ninguna de hecho uno aporta pa que esta cuestión funcione pero es como ser militante 
de la parcela 11, soy militante del partido y también de la parcela 11, es que cada una 
de la vieja que hay acá, he sufrido mucho con las viejas que han muerto. De hecho la 
última toma de la carretera la hicimos porque no entregaban las casas y murió el niño 
de ahí, 14 años tenía el niño y muere la más anciana de aquí, 24 de junio y era mapuche 
la juanita y este infeliz no entregaba la casas y ya sabíamos todo lo que estaba haciendo 
por la construcción, los materiales y todo eso, así es que ese mismo día que estábamos 
velando a la Juana y estábamos velando al niño de ahí nos tomamos la carretera, ese 
día abría el jardín, porque deja de funcionar el jardín y los niños se trasladan al nuevo 
de acá “Las palmas chilenas” y pasa a ser de parcela 11, estábamos velando a la Juana 
ahí y al otro niño allá, así es que le pedí a mi cuñado y a mi hermana de que le fueran a 
comprar una corona, dos coronas, y de ahí me fui a poner a la carretera, nos tomamos 
la carretera, todos los dirigentes, terminamos la toma de la carretera cuando queda la 
cagá, empiezan a llegar los pacos, bajamos, creamos el hecho noticioso de que 
estábamos descontentos de este tema, de que no se entregaban las casas y las 
autoridades no nos estaban pescando, bajamos de la carretera, fuimos donde el niño 
que era hijo de otra dirigente, dejamos la corona ahí y de ahí me vine para acá, todo en 
una noche. Entonces después cachai que de repente te cansa poh, pero hay que 
hacerlas todas, así es que, y manejar una toma de la carretera no es fácil porque 
antiguamente íbamos puros viejos, mujeres y todo eso, los cabros estaban chicos y 
como los cabros se criaron con la dinámica que esa es la forma de conseguir las cosas 
de repente hay que tener controlados a los cabros también, de decirles “no se pueden 
salir de aquí” ósea “aquí la cuestión es hacer esto, esto y esto, esto y esto y esto acá” y 
de repente el cabro quiere hacer otra cosa que se yo, hay que controlarlos y es 
complicado, es complicado, además que ha llegado cualquier flaite, yo no me atrevería 
a hacer algo así, porque la idea es proteger a todos”. 
Entrevistadora 1: Se ha echado a perder mucho dice usted 
Entrevistada N°8: “Mucho, porque por ejemplo nosotros jamás en una toma de la 
carretera se apedreo un vehículo particular ni tampoco eeh cobrarle peaje a un 
particular, no se veían esas cosas pero hoy día si nos tomamos la carretera con 
vehículos detenidos los asaltan y se pierde todo el objetivo de la toma de la carretera, 
así es que no es como antes, antes todos cuidábamos, cuidábamos los vehículos, nadie 
le hacía nada a los vehículos particulares porque ellos eran una herramienta no eran el 
fin en sin, ahora no poh, ahora nos costaría mucho organizar eso, porque aquí ha llegado 
mucho flaite. Para los dirigentes de la primera etapa, la idea era que desarmaran sus 
casas y se llevaran lo que pudieran salvar, el resto a la basura, se contrató una empresa 
para que desarmaran, y resulta que algunos dirigentes dejaron las casas paradas y la 
gente se la retomó y gente de aquí también y vendieron las casas y aquí el único que 
maneja plata chinchín es el traficante, así es que llegaron muchos traficantes, aquí yo 
andaba 3, 4 de la mañana por la toma y no había ningún problema y no por ser conocida 
si no por el hecho de que no había problema de delincuencia pero ahora estamos 
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plagados de flaite, plagados de traficantes, plagados de pasteros, de domésticos eeh y 
esas cosas no se veían”. 
Entrevistadora 1: Ósea ahora usted se junta con los vecinos lo justo y lo necesario 
Entrevistada N°8: “Lo justo y lo necesario, y solo con los conocidos de antes…” 
Entrevistadora 1: Los nuevo ¿no los conoce? 
Entrevistada N°8: “No, pero vamos a tener que hacer un llamado porque resulta que la 
gente nueva que llego está ocupando el área de construcción de nosotros, entonces 
que es lo que vamos a tener que hacer, vamos a tener que hacer un llamado para 
empezar a conocer a esa gente porque en algún momento ya lo hablamos, nosotros 
siempre hablamos de que había que desalojar a esa gente pero ahora hablamos del 
traslado de esa gente hacia otro sector o campamento provisorio para que nos despejen 
el área para poder construir nosotros, el objetivo nuestro es construir aquí, y si los 
terrenos están ocupados tenemos que sacar a la gente ¿ya?, entonces tampoco 
podemos ser tan inhumanos como pa’ sacarlos y lanzarlos a la calle ¿ya?, yo con 
algunas personas si lo haría, con los traficantes y los delincuentes que se han venido a 
la toma pero hay gente le compro a la otra gente y no tiene culpa de haber sido estafada, 
entonces a esa gente la queremos pescar con sus cositas y meterlas en el proyecto 
nuestro y darles esa solución pero para eso la familia se va a tener que ir de aquí y ya 
no hablamos del desalojo, hablamos de llevar a la gente hacia otros sectores, hacer un 
campamento provisorio así nos permiten construir aquí en el sector, estamos hablando 
de que no se van a construir 200 viviendas como allá al frente, estamos hablando de 
522 viviendas, ósea es un megaproyecto”. 
Entrevistadora 1: Y ¿cuántas familias quedaron en la segunda etapa? 
Entrevistada N°8: “293 familias que tienen el subsidio asignado aquí, pero, como no es 
rentable lo mismo que paso en el otro lado, hacer un proyecto para 293 familias y de la 
envergadura que tiene este, con todos los servicios básicos que es lo que más cuesta 
instalar aquí y la construcción aquí, tuvimos que  aumentar la cabida y para aumentar la 
cabida se aumentó la cantidad de edificios, y todo eso y la cabida se aumentó de 293 
para 522 familias, estamos haciendo un mega proyecto ahora, habitacional y me gusta, 
me gusta, lo que si nosotros le exigimos al arquitecto de que por ejemplo, ya nos 
olvidamos de los 84 mt2 pero estamos hablando de 140 mt2 de terreno para la casa y 
yo le dije a él ósea “a mi acomódame donde sea pero que sea en los 140 mt2, si es en 
menos de 140mt2 simplemente no voy a aceptar el proyecto” y como sabe que tengo 
cierta representatividad aquí en el territorio y saben que si decimos “saben que el 
proyecto no va y vamos a luchar por los terrenos” aquí hay más de 10 años de trabajo 
que está echándose el arquitecto nuestro y la idea es mantenernos contentos, 
modificamos las casas, las casas no van a ser como las de al frente, ahora viene con 
ciertas regalías, eh cierre perimetral, así es que… va a ser como bueno, bueno, el cierre 
perimetral no va a ser con pandereta va a ser malla pero igual vamos a tener el terreno 
marcado ya, no es lo que nosotros queríamos del principio pero bueno, lo ideal seria 
que nos pudieran dejar aquí mismo pero la gente quiere casa ¿cachai?, así que… son 
20 y tanto años de historia”. 
Entrevistadora 1: ¿Se lo aconseja a sus hijos su experiencia de vivir en la toma? 
Entrevistada N°8: “No, no, yo siempre a mis cabros les he dicho “yo fui empleada 
doméstica, yo quiero que en algún momento ustedes tengan una empleada doméstica”, 
yo trabaje limpiando baños en el hospital porque después la Paty empezó a estudiar y 
cuando ella llego a trabajar a la municipalidad yo llegue a su lugar, yo estaba separada 
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del caballero, estábamos en malas condiciones, no éramos tan amigos todavía, al 
contrario. El ha sido un buen papá, tendría que ser muy parasito que el weon nunca me 
ayudo. No, el siempre pa sus cabros pero igual la plata escasea así que me puse a 
trabajar, aunque trabaje toda la vida pero me puse a trabajar más… porque antes vendía 
ensaladas, ayudaba en las construcciones, pero ahora me puse a trabajar con contrato 
y tome el puesto de la Paty, y a mis hijos les decía “yo ya tengo el cuarto medio y tengo 
que estar limpiando mierda y todo lo que se da en la posta” ósea todo lo que tu te puedes 
imaginar y ver, y les decía “yo tuve que trabajar en la posta y yo quiero que usted sea 
medico” yo se que es algo difícil y mi hijo quería ser doctor el Lautaro pero ahora decidió 
ser profesor, está en la época que todavía no se decide, tiene 18 todavía, pero yo no 
quiero que sigan la misma vida mía, yo quiero que ellos sean mejores de lo que he sido 
yo, que tengan una profesión, mi hijo es electricista, tiene dos chiquititos, yo amo a mis 
nietos y yo no quiero que ellos pasen por lo que yo pase y por eso se construyó esta 
casa así poh ¿cachai?, intentando que cada uno tenga su espacio, su pieza y sus cosas 
¿cachai? Que no vuelvan a vivir lo que yo pase, estar sin agua”. 
Entrevistadora 1: ¿Y esta casa hace cuanto está construida? 
Entrevistada N°8: “3, 2, 2 años, si 2 años, 2 años, yo hace 4 años que estoy con él, yo 
soy la dueña de esta casa, el construyo esto y lo hizo porque él vivía en Concón, en 
pleno centro de Concón, estaba a una cuadra del Tottus y del Santa Isabel, cerca de 
todo y hace 4 años que estamos juntos y cuando el llego aquí el venia con otra idea y 
ahí construyo todo todo todo, hasta los sillones, todo lo hizo el, un genio el hombre en 
lo que es construcción y yo mi casita era la de ahí de abajo y cuando el llego aquí dijo 
que yo tenia que vivir un poquito mejor y construyo todo para mí.” 
Entrevistadora 1: ¿Y este terreno era parte de su casa? 
Entrevistada N°8: “Sí de la toma, era patio, todo esto era patio, así que ahora me quede 
sin patio, pero me quede con casa, pero como no tengo cabros chicos ya me da igual. 
Yo quería patio pa los niños, así como me crie yo en el campo, hasta los 14 años me 
crie en una casa quinta.” 
Entrevistadora 1: ¿Con esa lógica se tomó el terreno? 
Entrevistada N°8: “Quería patio pa los niños, plantamos 3 pinos hace un año y dio uno 
solo y todo se usaba acá, había hamaca, instalábamos piscina y no teníamos agua 
potable entonces limpiábamos la piscina, por ejemplo el día miércoles venían a dejar el 
agua y el día martes en la noche limpiábamos la piscina y el miércoles llenábamos los 
tambores y todo eso era para la piscina, la piscina plástica chica y  ahí tenía mis cabros 
para bañarse, los cabros chicos, así que llenábamos los tambores, no teníamos eeh 
ducha con agua caliente entonces ¿Qué hice yo? Había una lavadora que tenía 
calefactor poh entonces esa lavadora yo la colocaba en una tarima entonces en la 
mañana yo me levantaba y empezaba la lavadora, la llenaba de agua, la enchufaba y 
calentaba el agua así que los cabros se duchaban con agua calentita en la ducha, todo 
eso pensado que los cabros tuvieran las mejores comodidades posibles así es que, 
construimos también para que hubieran plantas, todo pensado así, y después cuando 
construimos en este lado, ninguno quería vivir conmigo, los dos trabajábamos y después 
vinimos a vivir con este caballero aquí poh jaja, ha sido.. ósea esta wea nunca la imaginé 
poh ¿cachai o no? Ósea si quieres después te llevo a la otra casa era súper humilde, 
chiquitita, mal hecha, por todo, por la estructura, la forma de vivir ¿Cuándo me iba a 
imaginar tener esta tremenda wea? Jajaja, ósea nica, esos muebles están todos hechos 
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con la madera, pero nos cambió la vida este hombre, muy ingenioso, muy muy 
ingenioso, es muy inteligente”. 
Entrevistadora 1: Revisaremos si quedan preguntas, ¿ustedes conforman el 
primer comité? 
Entrevistada N°8: “Con personalidad jurídica sí, yo fui la fundadora de la personalidad 
jurídica, era presidenta, muchos años después secretaria nunca he aceptado el cargo 
de tesorera, me correspondía en algunos años, pero quería ser secretaria, nunca me ha 
gustado manejar plata porque considero que es como complicado el tema de las platas 
además que anday en la boca de todo el mundo así es que no, no, le hice el quite, nunca 
tesorera. Recibo y gasto de manera desquiciada”.  
Entrevistadora 1: ¿Con los vecinos se lleva bien? 
Entrevistada N°8: “Sí con todos, igual me he agarrado a puñetes, mira me paso una 
wea super cuatica, fuimos a la me dice el Pepe ¿vamos ahí a ese terreno que está vacío 
y nos traimos unas florcitas, unas matitas de limón? “vamos poh” porque el terreno 
estaba vacío, botado y nos metimos al jardín, sacamos unas plantas, el terreno estaba 
vacío, no había casa, no había nada, saco un ramo grande de calas, y aparece un tipo 
y dice  
“y ustedes que hacen aquí, ¿se van a tomar el terreno?” y yo le digo no, vengo a buscar 
unas plantas “no, porque este terreno lo compre yo” a ver le dije yo, si tu compraste este 
terreno te digo altiro que te estafaron porque este terreno tiene dueño (interrumpe su 
pareja), aquí van a hacer un proyecto y él decía “nooo esta wea es toma, es toma y yo 
soy dueño del terreno”  y le digo sabes que yo tengo mi casa más allá, vengo a sacar 
flores como tú ves y el empezó a ponerse violento y llamo a no sé quién y decir que 
vinieran porque se querían tomar el terreno y le dije oye si te estoy diciendo que ya 
tengo mi casa y decía “claaaaro poh queri otra casa” y yo qué onda.. no quiero tomarme 
el terreno y llega una manga... mira eran 3 guatonas 2 flacas y 3 tipos ¿cachai o no? Y 
decían “no te vai a tomar mi terreno” y yo explicándole que no quería tomarme nada y 
el Pepe me decía “vamos Betty”, a todo esto, estábamos al medio y yo con hawaianas 
y de repente sale una tipa chica de detrás de él y me pega una cachetada ¿cachai o 
no? Y no fue más poh mija, me levanté y le pego un combo ¿cachai o no? El tipo que 
estaba ahí tratando de calmar las cosas me da un empujón, le pego al tipo y veo a otra 
tipa y le pego un combo, veo a otra y le pego una cachetada, la agarro, me pegaron 2 
cachetadas, una a cada lado, y pegaban fuerte jaja pero yo les pegue igual, combos pa 
allá, combos pa acá, ooh yo no había visto ósea si había estado en situaciones 
complicadas pero por otras circunstancias no por un error, por una confusión, por una… 
ya la cosa que le pegue a los 3 y otra que me dio un empujón y sola poh, sola, y Pepe 
me decía vamos y me trajo para acá y llegaron para acá para reventarme la casa porque 
supuestamente eeh yo le había robado un teléfono y había robado una cadena de plata. 
Yo pienso que en la trifulca y en los empujones el teléfono seguramente se cayó y se le 
cayó la gargantilla de plata porque había sido una repartida de combo para todos lados 
y yo desgraciadamente con este tema me descontrole y pegue combos para todos 
lados, eeh y llame a los pacos cuando llegue aquí, vinieron las vecinas, se enteró mi 
hijo, mi hijo se agarró con la gente fue un escándalo pero gigante, y llegaron los pacos 
constataron lesiones, tenía los nudillos hinchados y un par de rasguñones nada más e 
hice la denuncia y pedí una orden de alejamiento porque me habían amenazada de 
reventarme la casa y romperme los vidrios y todo por un error, y después le decía al 
Pepe última vez que te acompaño a sacar flores jajaja”. 
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Entrevistadora 1: Pero con sus vecinos en general ¿hay buen trato? 
Entrevistada N°8: “Sí con todos, si las vecinas le decían a él “no sabi con quien te 
metiste, es la dirigenta más antigua, ella hace así y te saca inmediatamente de aquí de 
la toma, porque nosotros la defendemos a ella” y el tipo después apareció pidiendo 
disculpas ¿cachai o no? Pero el cagazo ya lo había dejado, y mi hijo diciéndole “que te 
va a robar si tenemos de todo acá, mira weon”, si yo necesidades nada pue ñaña, menos 
robarle a los pinganillas “fui a sacar calitas weon” jajajajaja uta los cabros, hace tiempo 
que no pegaba sus buenos coscachos, otros enfrentamientos los he tenido con los 
pacos, pero, así como por esto, no. La última vez fue cuando le pegaron a mi hijo, le 
rompieron la cara, ahí agarre al pendejo le saque la cresta porque cuando uno ve a un 
hijo sangrando ¿cachai? Y un hijo que no sabe pegar poh, le decía “mira bastardo, no 
eres nadie, nunca vas a ser nadie” y le decía Lautaro este cabro no te va a entender ese 
idioma “entiéndelo” teni que ser flaite pa pelear con él, él no va a entender si le dices 
que no es nadie y nunca va a ser nadie en tu vida, eres un bastardo, no Lautaro esa no 
es la forma de pelear aquí jaja porque son cabros súper educados, no dicen ni garabatos 
poh, nunca los he dejado que se junten con los cabros de la toma, de hecho cuando se 
han juntado con los cabros del colegio porque van en el colegio El Panal, que no es 
precisamente un buen colegio pero les ha dado la libertad a ellos de decidir como 
vestirse, de seguir las modas, el colegio no les exige uniforme, no les exige el pelo corto, 
porque estuvieron en el colegio Las Torres y les exigían uniforme y pelo corto y nunca 
me rindieron poh, 2 años seguidos y les hacían bullying porque eran cabros distintos, y 
allá en el panal como son todos distintos ahí subieron el promedio, es otro circulo es 
otra educación, así que mi cabro está metido en teatro, literatura, poesía, que va a saber 
meterse con estos cabros poh jajaj pero ya, aprendió poh, ahora sabe que tiene que 
tener cuidado, no puede estar en la calle hasta tan tarde, a las 11 de la noche ya tiene 
que estar en casa, y tiene 18 años poh, así que cuando decide hacer algo aquí, llegan 
los cabros del panal poh, cabros del curso, amigos del compañero de teatro, o con su 
papá, mi ex aquí, pero no le dejo juntarse con nadie de aquí y antes me decía “pero 
mamá tu no me dejai juntarme con nadie de aquí” y yo ahora le digo “viste, no te dejaba 
juntarte con nadie, y ese amigo ahora que, está en la cárcel, el otro está haciendo 20 
años de cárcel, el otro lo andan buscando, otro es mechero, otro anda drogándose en 
el cerro, esos eran tus amigos”, pero ha valido la pena, ninguno metido en droga, ni en 
delitos, al contrario, son cabros educados y son admirados por las vecinas también, son 
queridos acá. Mi cabro grande tiene que trabajar pa costearse el vicio, pero estoy 
conforme, estoy contenta, no me falta nada, ahora solo la casa, pa mí y pa todas las 
viejas, lo único que me falta, conseguir la casa, más que nada tener los servicios 
básicos, yo fui feliz en esto, sin tener los servicios básicos, el agua había que pagarla 
como corresponde, la luz también, pero el alcantarillado es fundamental, todos tenemos 
pozo, eso significa moscas, todas las plagas, hay vecinos que son malos vecinos y hay 
que limpiar y la única manera de limpiar aquí, es haciendo el proyecto porque podemos 
filtrar la gente que viva aquí, nosotros les exigimos a ellos certificado de antecedentes, 
nosotros sabemos que si es traficante no lo vamos a admitir, somos súper pesadas en 
eso, a los traficantes nos traen sus papeles y les decimos “ya no se preocupe pero 
nosotros no decidimos, nosotros recibimos los papeles y lo hacemos postular pero si 
usted no cumple con los requisitos no van a dejar que usted postule con nosotros” así 
nos sacamos el tema del traficante de encima, le echamos la culpa al SERVIU, así que 
eso. Contenta con lo que logro, se ha perdido si la mística, como los de Felipe 
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Camiroaga, han hecho tantas cosas, han sabido organizarse, ellos han venido para acá, 
han hecho un trabajo bueno”.  
Entrevistadora 1: Le damos las gracias por su relato 
Entrevistada N°8: “A ti, los jóvenes deben sensibilizarse con un tema tan delicado. Me 
gusta esta vida, lo veo como un trabajo, estoy toda una vida en Parcela 11. ¿Qué es lo 
que hay que hacer? No creo en Dios así que las cosas las tenemos que hacer nosotros, 
nada divino, solo trabajo nuestro”.  
 
 
Entrevista N° 9, mujer, Parcela 11. 
 
Entrevistadora 1: ¿Usted de donde viene y que le motiva llegar a tomarse este 
terreno? 
Entrevistada N°9: “A ver, primero se vino el papa de los niños a vivir con la mamá que 
vivía en la Puerto Aysén. Embarazada ya de termino de mi hijo Lucas, me vine yo. No 
pude viajar porque tenia placenta previa y no me permitieron viajar. Termine pariendo al 
Lucas acá, y entre una y cosa y otra nos fuimos quedando. Porque, además, para uno 
que viene de Santiago y estar a 25 minutos de la playa era el descueve y allá vivíamos 
bien igual poh, o sea una casa normal por decirlo. Pasado casi un año, una vecina nos 
dijo que acá arriba habían terrenos, porque habíamos empezado a tener problemas con 
la famosa suegra y el conviviente de ella y, yo vine con una vecina acá arriba a mirar los 
terrenos acá. Obviamente no me gustaba nada porque todo esto era cerro. En mi mente 
yo no hacia una casa en un cerro, habían ramas, habían árboles, y tu vai al cerro a 
encumbrar volantines no se pa mi eso era como la choreza que uno hacia en Santiago 
al cerro Chena, que se yo. La cosa es que la vecina me dice “caminemos pa allá y la 
cuestión”, y vi un terreno que me gustó y lo dejé marcado con unos tarros, con unas 
piedras, unas basuras. Se lo dije al papá de los chicos, vinimos como 2 días después y 
como pudimos, con unas ramas y todo, nos tomamos el terreno. Había solo una familia, 
que era la familia de Manuel que era el tesorero, bueno, fue el tesorero después en la 
primera directiva y yo. Nosotros llegamos a vivir en carpa. Al papa de los niños como 
que igual le encantó altiro el lugar, claro, al principio tu mirabai y teniai vista para todos 
lados, como te digo, insisto, yo no visualizaba que en el algún minuto iban a haber casas 
y te iban a tapar la visual y casi que estarías viviendo sola, entonces el altiro quiso que 
nos tomáramos el terreno, aparte estábamos mal, no teníamos plata para arrendar, así 
que nos vinimos en carpa, fue horroroso, creo que ha sido una de las peores 
experiencias que he tenido porque a mi me carga acampar, nunca fui de camping, ni 
cuando vivía con mi mama en Santiago, nada. Habían tarántulas gigantes, escuchabai 
a los conejos en la noche, estaba solo, no había luz, no teni vecinos. Fue chocante 
porque yo no estaba acostumbrada, bueno yo creo que de todos los que llegan nadie 
esta acostumbrado, pero al mismo tiempo fue divertido porque fue como eso poh, como 
estar de camping, como ver las estrellas. Veías estrellas que en Santiago tu no ves 
jamás nunca y bueno nos fuimos acomodando, el papa de los chicos empezó a trabajar, 
de a poco a comprar madera y armamos una pieza como de 3x3, nos faltaba el techo 
así que adentro de la pieza armamos la carpa jaja. En ese trascurso empezó a llegar 
mas gente y fuimos armándonos poh. O sea, cada uno se tomaba su terreno, pero lo 
fuimos como haciendo en orden, no era así como “ah tú te tomai aquí y ya”, no no, 
tratamos de hacerlo siempre en orden”  
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Entrevistadora 1: ¿Y quién comienza a dar las indicaciones de como debían 
tomárselo? 
Entrevistada N°9: “Fíjate que absolutamente, sin querer, fui yo y después otra dirigenta 
que ahora está en otro país. Ella ya estaba de dirigenta en el comité Navidad, donde 
antiguamente estaba la Verito de la micro 75 y en una ocasión yo baje a pedir agua 
porque nosotros no teníamos agua y me dice “¿Dónde vives tu?” y le digo “allá arriba” y 
me dice “no me digas que tú eres del comité de la tal por cual que tiene una carpa porque 
por culpa de esa tal por cual van a venir los pacos y nos van a sacar a todos nosotros 
que ya estamos como armando casa” y le dije “bueno la verdad si, pero no tengo material 
para armar casa que se yo, todavía estamos” y me dijo “¿Cómo lo están haciendo arriba 
con los terrenos?” y le dije “mira, yo le digo a la gente “yo me tomé esto, tal vez te podi 
tomar pa allá, pa acá” y ella me advirtió que no me hiciera tanto cargo de eso porque si 
los dueños sabían iban a pensar como que yo estaba vendiendo o entregando terrenos, 
entonces después igual fuimos siendo cuidadosos con el tema, pero como yo estaba 
ahí me decían “vecina queremos tomarnos un terreno” y les decía “de aquí pa allá es de 
usted, hágase responsable” y cuando habían como 25 familias alguien dijo “hay que 
hacer una directiva”, un domingo todos en la calle y hay que hacer una directiva. 
Hacíamos juntas porque teníamos que organizarnos para limpiar los pasajes para que 
entrara el camión del agua porque nadie nos dejaba agua. Nosotros veíamos el camión 
y salíamos todas con botellitas, ollitas y los weones no nos dejaban agua poh porque 
ellos no tenían la orden para dejarle agua a esta toma, y solo un chofer que nunca me 
acuerdo de su apellido pero que se llamaba Alejandro, un día me vio con el crio mío y 
me dice “mira señora, si ustedes limpian los pasajes yo entro, así me reten en la muni, 
yo entro, porque no pueden ustedes salir como perrito a pedir pan y que le demos agua 
y a mí el camión siempre me queda con agua”, fantástico, entonces nos juntábamos en 
los pasajes a hablar el tema de que había que limpiar para que tuviéramos el acceso 
para que viniera el camión, y empezamos con la tontera de la directiva, y la vecina 
Natalia pregunta “cuando ustedes han llegado ¿Quién los ha atendido?” y dijeron “la 
vecina Olaya” y dijo “ya entonces la vecina Olaya” y decían “ella cacha que terreno” y 
yo decía “no, si no se, no tengo idea, yo aquí no les he pedido plata por lo terrenos ni 
se los he entregado” y como yo en ese tiempo todavía era media sometida, yo creo que 
sometida entera, el papa de mis hijos se acercó y dijo “¿Qué paso?” es que yo voy a ser 
la presidenta del comité, casi pidiendo permiso, y dice “no, tu no” y todos “no pero ya 
poh, si ella”, por demás que era la única que pasaba todo el día en la casa poh, en la 
toma, en verdad yo era la única que estaba ahí, el resto todos trabajaban y me fui 
quedando hasta que hicimos elecciones con ministro de fe, con votaciones y con todo 
ese cahuín..” 
Entrevistadora 2: ¿Cómo se consiguieron al ministro de fe? 
Entrevistada N°9: “Yo iba a la muni, entonces ahí en el tercer piso fue parece que la 
pedimos, porque dijimos que nos queríamos constituir como comité de vivienda y nos 
mandaron a hablar con Marta Fernández, se llamaba, que es como una reliquia en la 
muni la Marta...” 
Entrevistadora 1: ¿Eso entre los vecinos tenían ese dato? ¿de que hay que tener 
un comité de vivienda para hacer ciertas cosas? 
Entrevistada N°9: “Sí, alguien aquí dijo hay que ir a la muni, primero, porque tenías que 
constituirte como comité, tener personalidad jurídica, que yo fui las primeras veces que 
oí de eso, entonces “¿Cómo pa que sirve la personalidad jurídica?”, era como pa tener 
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un respaldo y hacerte en cierta manera comité de allegado legal, reconocido. Fuimos a 
pedirle a esta mujer, nos constituimos. A la primera oficina que fuimos, mira si no me 
equivoco en ese tiempo ya conversábamos con la compañera Daysi, que es mi mejor 
amiga y ella me mando pa la oficina del Juan Soto, que era concejal comunista en aquel 
tiempo, pasamos por todos los demás concejales y todos decían “tienen que esperar 
una hora, tienen que esperar una hora” y justo sale la Isabelita, de la oficina de Juan 
Soto y “¿Qué quieren, que necesitan?” fue una wea amable, así altiro. Mira habíamos 
llegado a las 10 de la mañana, eran las 3 de la tarde y nadie los pescaba porque 
nosotros decíamos “venimos a esto, somos de comité de vivienda, tenemos una toma” 
entonces como que no nos pescaban, y ella nos pregunta, yo ni siquiera sabía cómo 
plantearle la idea, pero ella captó bien” 
Entrevistadora 1: ¿Qué año era ese? 
Entrevistada N°9: “Uff, 97, 98”. 
Entrevistadora 2: ¿En ese mismo año llegaron ustedes acá?  
Entrevistada n°9: “Ajá” 
Entrevistadora 2: Fue todo en ese año entonces…  
Entrevistada N°9: “Sí, porque el Lucas todavía no cumplía el año, y me vine cuando el 
Lucas tenia como 9 meses, y Lucas nació en el 97, así que a mediados del 98 ya 
habíamos 25 familias. Yo digo 25 porque fue con los que nos constituimos, tal vez 
habían más, pero recuerdo eso. Total, que la Isabelita nos atendió y nos dijo que 
teníamos que tener un libro de socios, un libro de actas y había que hacer un timbre y 
que con eso firmábamos cartas, nos dijo que podíamos hacer cartas, que ellas las hacia 
con copia, que siempre teníamos que entregar con copia, una copia pa la autoridad, una 
copia pa dentro, pal comité. Y ahí tu ya vai cachando cuestiones y vai cachando como 
hacerlo e incluso ella nos regalo el libro de socios y ella nos explico como se hacia el 
tema de las elecciones y ya constituidos empezamos a pedir el agua, el camión de la 
basura, a todo esto, ya habíamos limpiado varios pasajes que hasta ahora existen…” 
Entrevistadora 1: ¿Esos acuerdos los tomaban durante los fines de semana 
cuando estaban todos? 
Entrevistada N°9: “Sí, y ya después en la semana cuando iban llegando mamás que 
se quedaban, cada una se preocupaba de estar limpiando su terreno, de ir viendo como 
cerraban. No es que tu veni a la toma y trai tus palos, bueno ahora si jaja, pero antes no 
poh, tu de apoco te ibas haciendo de la rejita, de los palitos, porque las mujeres 
limpiábamos todo, si acá todo esto era pasto, verde, todo verde, en algún momento yo 
dije “¿Qué hago para sacar las tarántulas?” porque yo les tengo miedo, los bichos, había 
una wea gigante mujer. Un día estaban armando otros vecinos y sonaba como la 
electricidad “tuuuuu” y yo me entraba y se terminaba, y volvía a salir y la cuestión “tuuu” 
y yo ya estaba aterrada, yo pensaba que era como una víbora, una cuestión así jaja. Un 
sábado viene la vecina Carmen Bugüeño, armamos su pieza y levanta la lata y era un 
bicho del porte de la mano y que en la guata tenia como un chupe, como esas cosas 
que tu pegas en la ventana, y ay no se no me hice ahí porque no tenía wáter te juro jaja 
era horrible, entonces decía existen los bichos gigante, yo con cueva en Santiago un 
pololo y ya son asquerosos jaja, entonces decía como podemos eliminar los bichos, 
fumigar, poco menos que quememos esta wea porque quería que se fueran todos los 
bichos, y alguien muy sabio me dijo “mira, ellos van a existir hasta que ellos, 
desgraciadamente, se adapte a que ustedes los invadieran, no es que lo bichos los 
invadan a ustedes, ustedes llegaron a invadir el hábitat de los bichos, de los conejitos, 
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por culpa de ustedes se fueron todos los conejitos del cerro, entonces tienes que esperar 
un tiempo, porque se adaptaran a que llegaron a construir y a ensuciar” y en base a eso 
un poco se me paso pero al principio a todos se les aparecían las tarántulas” 
Entrevistadora 2: En el proceso que vivían en carpas, ¿Cómo cocinaban?  
Entrevistada N°9: “El vecino Carlos, que fue el primer vecino que llego a nuestro lado, 
el salió a caminar pal fondo donde ahora esta lleno de casas y encontró la base de una 
carretilla y nosotros cachureando también habíamos encontrado la base de una parrilla, 
así que los hombres hacían fuego ahí y en la parrilla y el vecino Carlos cocinaba”.  
Entrevistadora 2: ¿Cocinaban para todos?  
Entrevistada N°9: “Sí, para el vecino Carlos y para nosotros, para el Lucas, para el 
Juan y para mí. Yo no cocinaba porque ya había tenido una experiencia de quemarme 
las manos y pava yo no sabia poh, la olla había estado en el fuego y yo le agarré de las 
orejas, chucha y me quemé y no había agua ni te explico, así que yo no cocinaba” 
Entrevistadora 1: ¿Eso le paso estando acá? 
Entrevistada N°9: “En Santiago, en algún lugar tuvimos que hacer fuego y ahí por 
apurona…” 
Entrevistadora 2: ¿Y cuando iban al baño también se organizaban? 
Entrevistada N°9: “Lo del baño tomo mas tiempo y a mi no se me prendió la ampolleta 
hasta que una vecina subió diciendo que estaba la cagá, subió digo porque lo que daba 
de patio a algunas viviendas, luego venia la quebrada y el cerro ¿me entiende? 
Entonces dijo “oye está la cagá pa abajo”, en ese proceso también pasaron muchos 
días, en que personalmente, no iba al baño a hacer del 2 porque me daba lata hacer en 
el cerro, porque podían venir las lagartijas, pa mi fue un cuento, mi cuerpo no dio más, 
el cuerpo no pudo mas y tuvo que acompañarme el papa de mis hijos y vigilar que no 
vinieran mas vecinos, ya eso era incomodo porque pa la mujer es tan incomodo por la 
cresta, vamos bajando y literalmente estaba la cagá, había caca y confort por todos 
lados, era un campo minado jaja teniai que tener cuidado para no pisar mierda, 
entonces, reunión miercale, en eso llevaríamos un año, 2, hicimos reunión y le digo a 
las personas que tenían exactamente 3 meses para construir sus baños, pozos sépticos 
o baños poh, con tubería y que te lleve la cacuca pa otro lado, el pozo negro y el pozo 
séptico creo que es la diferencia. Así que todos poniéndose las pilas porque les dije “pa 
abajo literalmente está la cagá y no podemos seguir contaminando y no podemos seguir 
haciendo en el cerro donde tal vez llegue mas gente con eso poh”, igual eso es feo, es 
hediondo, llama ratones, así que como sugerencia para los que no podía altiro puta 
llévense una cucharita, hagan un hoyito y tápenlo ¿cachai? Porque no era bonito el 
espectáculo pa abajo, así que ahí se fueron haciendo los baños.  Ya después cuando 
se tenía los baños alguien más sugirió que se podían pedir los camiones, y una vez al 
año o dos veces venia el camión y succionaba los pozos, le dejaba a la gente los pozos 
secos para reutilizarlos ¿cachai?, había gente super inteligente porque le echaban 
bolones entonces ellos me explicaban que en la medida que el pozo se humedecía estos 
bolones le iban haciendo peso y lo iban hundiendo más, entonces tú lo hacías de 3 
metros pero al final del año era algo de 5 metros, porque el peso del bolón y la humedad 
lo comprimía, y habían otros que hacían ponte tú, la primera escalita era bolón si no me 
equivoco y piedra, si no me equivoco, así que la cacuca caía como en escala, son como 
baños ecológicos, pozos ecológicos, algo así. Habían personas que hicieron baño bonito 
altiro, otros hacían con el cajoncito y el hoyo directo pa abajo, ese es el pozo negro, yo 
odio esos pozos, prefiero ir al cerro que hacer ahí”.  
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Entrevistadora 1: ¿Y en su caso como lo pudieron hacer?  
Entrevistada N°9: “Yo después de una infección urinaria, según yo el 2 toco mis partes, 
y me dio una infección urinaria que casi me morí, el padre  de mis hijos entendió que yo 
también necesitaba tener mi baño, entonces de regreso del hospital, él había armado 
un baño y afortunadamente el baño era muy grande, era como de 3x3 y teníamos un 
wáter, una tina, espacio para poner ropa eso fue fatal y del desagüe del wáter tiró tubo, 
tubo, como 3 metros pa atrás y al fondo hizo el pozo. Yo así no hacía con miedo, la weá 
si era que tenias que tener los tambores con agua, porque si hacías del 2 había que 
tirar, pero todo fue más ordenado”.  
Entrevistadora 1: ¿Cuánto tiempo paso para que pusieran el techo y dejaran la 
carpa? 
Entrevistada N°9: “Fue antes de una navidad, tiene que haber sido 2 años mas o 
menos, nosotros simplificábamos todo porque si no estaba el vecino Carlos era todo 
difícil pa mí, con jugo y pan, yogurt, galletas leche pal cabro chico y las velas poh, o 
linternas porque no teníamos luz, como un año y medio sin luz”. 
Entrevistadora 1: ¿Y ahí como lo hicieron para tener luz? 
Entrevistada N°9: “Nos colgamos de la carretera, había un vecino que era como el 
chispita y dijo “si hacemos una conexión de la toma a la carretera, cruzando la carretera” 
o sea con lo que es el riesgo, “hay un poste que tiene un transformador y esto”, todo 
eran términos nuevos para mí, y “hagamos plata” y listo, todos haciendo plata y que se 
yo, vendimos completos y compramos una cantidad enorme de cable, y este compadre 
hizo el enganche y los primeros que tuvieron fueron las casas de adelante, de la avenida, 
4, 5 casas con luz, te digo de las 5 casas, 3 estaban en fiesta y todos estábamos en la 
fiesta, una locura poder escuchar música, vernos la cara en la noche, porque sin luz 
prendemos la vela o nos acostamos temprano weando con el celular, pero eso era 
increíble, volver a mirarnos la cara pero en la noche y no de día, y fiesta mierda y una 
vecina tanto zapatear le rompió el piso a la otra vecina jaja y fiesta mierda, y después 
cada familia iba comprando su cable y el caballero hacia la conexión. Hasta que un día, 
alguien se levantó temprano y dijo no hay luz, “chucha no hay luz”, vamos a ver que 
pasó, y se habían robado todos los cables, metros y metros y no cachábamos quien 
robaba, hicimos la misma cosa 3, 4, 5 veces, hasta que no se los cabros inventaban 
cosas, hicimos guardia incluso, super piola, cuando no se poh, alguien tenía mañana 
libre hoy día podía quedarse hasta tarde cuidando en el cerro ¿cachai o no?, pero 
habían cosas que se hacían de corazón y ayudaron a solo unir a los vecinos, en mi 
comité puedo decir orgullosamente que no era un comité con conflictos vecinales, si los 
habían pero no eran de agarrarse a combos o gritar como callampera de aquí pa allá 
no, cuando recién llegamos, no. Pero no era un comité de conflicto, más bien, nos 
uníamos harto. No recuerdo el año pero se habían escapado unos presos de la cárcel 
de valpo, entre esos había un violador, en un minuto alguien dijo “oye se violaron a la 
hija de no sé quién”, de otro comité,  te de digo en el transcurso de 2 años nosotros ya 
no éramos el último comité, ya habían 2 comités más, de 50, 40 familias, esto crece así, 
super rápido y todos preocupados de la niña que era chiquitita muy chiquitita y alguien 
dice “yo baje de la carretera y había alguien escondido detrás de las ramas, como que 
se hizo un ruco” y las mujeres como que empezamos a ladrar y ponemos en alerta a los 
hombres y los hombres fueron a revisar, y ahí también miercale nos organizamos, 
hacíamos guardia, las que nos quedábamos en la toma, las mujeres, salían ustedes 2 y 
otras 2 nos quedábamos con sus hijos para que ustedes mientras hicieran ronda por el 
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sector para ver si entraban hombres que no conocíamos, después en la tarde las que 
llegaban de la pega y así, nosotros hacíamos guardia y en alguna oportunidad llego un 
periodista de La Estrella y dijo “busco a la dirigenta de este sector”  y yo me hice la 
weona porque dije nos van a sapear porque yo andaba toda encapuchada y con manzo 
palo, y eso fue portada, mi mama se quería morir, y justo alguien toco el silbato por allá 
y todas corriendo para allá incluido el periodista, el ni sabia por donde pobrecito pero 
nos seguía no más, al final nunca estuvo. También el tema del silbato yo lo vi en las 
noticias, que en Santiago, no recuerdo la comuna, los vecinos se habían organizado y 
tenían un silbato por pasaje y cuando nosotros ya empezamos a funcionar como comité 
hicimos cuota $700 por familia y empezamos a comprar silbatos, además venia la 
Lorena Araya, que era una vecina que venia muy embarazada ultra guatona, y ella 
quedaba sola porque su compañero iba en la marina, y además era chistoso porque ella 
traía una plancha a carbón así que ella hacia fuego, le echaba a la planchita y con eso 
ella le planchaba el uniforme al gallo, que ahora es un pobre weon machista, al final no 
quedo en la marina en nada, pero mi amiga se sacrificaba mucho por el y mi amiga 
estaba lista por parir y no teníamos como saber, así que todas con silbato y prohibido 
que los chicos lo agarraran porque un silbato era como atento, dos silbatos era salgan 
y 3 silbatos era que estaba la cagá así que si escuchabai un silbato era “ah ya 1”, y era 
escuchemos, después “ah no tocaron el otro”, y ya un tercero “ya chucha vamos”, 
porque era que estaban robando, se estaba formando un incendio, porque en otro 
comité había una emergencia, porque en otro comité se estaba quemando una casa y 
aun muchas vecinas tienen su silbato. Después lo copio la Daysi y otras vecinas, era 
nuestro sistema de alarma. Al principio no fue nada fácil, pasaba en la calle, a eso 
súmale que memoria mala no me tomaba las pastillas y quede embarazada de la Isi, 
nació la Isi, salió Salvador entonces después iba con el Lucas, la Isi en el coche, el 
Salvador en la guata y después con los 3 weones afuera jaja”  
Entrevistadora 1: ¿Aquí mismo vivía usted?  
Entrevistada N°9: “Yo viví mucho tiempo en mi sector, pasaje El encanto” 
Entrevistadora 1: ¿De dónde sale el nombre El Encanto? 
Entrevistada N°9: “Porque a mí me preguntaron cómo le pondría y dije eso porque al 
final era un encanto, habían hartas cosas difíciles, cosas que uno entendía, cosas que 
jamás había vivido pero para mi era genial ver las estrellas porque en Santiago había 
que esperar el verano para ir a la playa y ahí veiai eso, entonces era un encanto y otra 
vecina sugirió nombre distinto para identificarnos como sector, yo viví en mi sector hasta 
que mi hijo Lucas tuvo 10-12 años, empezamos con problemas de violencia con el papa 
de los niños, esto pasó a golpes e insultos y opte por irme a Santiago a la casa de mi 
mamá, con mis hermanos, y cuando tu ya sales del circulo de violencia luego vuelves, 
tu sabes que no es lo que querías, no era lo que necesitaba en mi vida, me pasaba que 
siendo muy ignorante porque no tengo la educación escolar completa y yo sentía que 
había crecido mucho en cuanto lenguaje, organización, amistades porque ahora tenia 
otras amistades poh, el Soto nos mandaba cabros a trabajar con nosotros que estaban 
estudiando medicina, los mandaba a hacernos talleres de como tomar la presión, como 
tomar la temperatura, entonces te empiezas a vincular con otros cabros y yo veía que 
el papa de mis hijos se fue quedando en la contru y la pelota, como que él había estado 
en el nivel 2 y yo ya iba en el nivel 7 y quería más, no me bastaba con ser de mujer de 
casa, yo tengo mis cabros los amo los adoro pero no era mi idea llenarme de cabros 
chicos pero ya estaban poh y era lo que me tenía con él, porque puta desarmar la familia, 
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ya me había separado una vez, había dejado a mi hija, pero cuando la segunda vez 
regrese ya definitivamente no era lo que yo quería, y termine por irme a Santiago, agarré 
a mis cabros y según yo me iba de vacaciones de invierno, los matricule en Santiago y 
duramos como un año y me devolví, porque no me acostumbre a Santiago, a la bulla, a 
la gente, la gente hacia que me doliera la guata, me llamaban las vecinas y eso era peor, 
echaba de menos los montes, a las vecinas, a mi mejor amiga, a la Daysi yo la amo”. 
Entrevistadora 1: ¿Ustedes eran compañeras del partido comunista?  
Entrevistada N°9: “No gracias a dios jaja, yo soy atea jaja, tengo simpatía por la 
izquierda pero no soy comunista, porque gracias a ese crecimiento tengo mi propia 
opinión poh al respecto, entonces hay cosas que no empatizo mucho, mas si lo respeto, 
casi todas mis amistades son comunistas, socialistas, también otros desubicados que 
son UDI, pero bueno nadie es perfecto jaja, pero gracias a eso, yo creo que tengo mi 
forma de ver la política y lo que no entiendo se lo pregunto a la Daysi, ella no te impone 
las cosas ni te exige, ella te dice “esta es la manera ideal pero tu ves si la haces o le 
pones algo de tu forma de ser”, pero no ha sido una amiga que imponga sus ideas, no 
tenia que hacerlo porque yo de cuna nosotros somos de izquierda pero, el hecho de que 
esta mina sea comunista a mi me gusta, es super empoderada super fuerte, y nadie 
viene a webiar con ella así que es bueno, aquí hemos recibido a todos los weones UDI 
de la muni y hablan con la Daysi y es una mujer super potente super potente”  
Entrevistadora 1: Estábamos en la parte de extrañar los montes ¿Cuándo vuelve?  
Entrevistada N°9: “Al año, sin querer elegía irme y volver en periodo de vacaciones así 
que igual no era tan pava porque no les quitaba clases a los cabros chicos jaja regrese 
antes de una navidad. Daysi me ayudo para que TECHO me incluyera en la nomina 
para recibir una mediagua de la cual tenias que inscribirte y tenias que pagar, no la 
millonada que te pide el Hogar de Cristo, pero había que pagar y nos conseguimos con 
otra vecina que me prestara la parte de delante de su terreno para poder mi mediagua 
y no volver a la casa que yo había abandonado. Paso esto, esa navidad fue super 
complicada porque pasar por años con navidades llenas de organizaciones, nos 
conseguíamos mercadería, regalos, te puedo decir a ciencia cierta que los niños de mi 
comité eran los que más regalos recibían en navidad. Nos llegaba la pellejería de estas 
weas plásticas que te da la muni así como “yaaa de la muni” y cada papá en septiembre 
comenzaba a dar $100 pesos semanales por hijo, “aah es que yo tengo 7”, “tomate la 
pastilla poh weon, no es problema mío, vea usted como lo hace” jaja pero la cuota era 
$100 pesos semanales y pasaba los sábados la Katy a cobrarlos, y al final antes de la 
fecha de navidad se veía cuanto tenían, “$14.500, tu, tu y tu” y con esa plata se 
compraba regalos de navidad para los niños, mas todas las otras organizaciones que 
iban llegando, con el lobby y la buena onda y muchas veces sin que les pidiéramos, a 
veces de sus trabajos, una amiga de Santiago se movió con la gente de su oficina y 
trajeron muchos regalos, nos conseguíamos cajas de mercadería, decían tenemos 60 
canastas navideñas y yo le avisaba a los demás comités porque tenia 30 familias. Nos 
conseguíamos muchos muchos regalos, ahí decías que lata ser roto, porque venía gente 
bien poh, venia gente con la mejor voluntad de hacer trabajo social, a ver tu carita 
contenta de que te llevabai tu cajita de mercadería y las viejas empezaban: “oye ¿porque 
le dan a ella y a mi nunca me dan?”, yo me encerraba y a mi comité le decía “el que 
hace un show el próximo año no la pongo pero no muestren la hilacha y pa todo den las 
gracias weonas, siempre den las gracias”… weon si te están viniendo a ayudar, no es 
obligación de nadie poh, y la vecina decía “es que la vecina no se cuanto hizo atado”, y 
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ya iba y le decía “¿Por qué hiciste atado?”, “no porque yo cache que a ella le dieron la 
caja y con dos regalos” y le decía “porque la familia que la eligió a ella pregunto 
¿Cuántos niños hay allá?” Y ellos respondieron 2, “dos regalos entonces, tu ¿teni hijos? 
No, entonces con la caja te quedas conforme” y eso ya era estresante, después 
hacíamos navidades, preciosas, mi comité hacia navidades super preciosas, mis viejas 
eran bacanes… a todo esto habíamos hecho una sede, nos habíamos ganado un 
proyecto, no me acuerdo y si hicimos un proyecto, obvio me ayudo la Daisy porque soy 
lo mas weona que hay para los proyectos jaja y vinieron las amigas de la CVX a ayudar, 
que es como una iglesia católica y son muy amorosos, como onda jesuitas, las cuicas 
son super choras jaja  y ellas nos armaron una sede, el marido de una de las hermanas, 
el empezó a armar la sede, yo un día lo vi allá en la cancha tirando rayas y yo dije “¿pa 
que si es como llegar y armar no más?”, a esa altura ya me creía arquitecto poh weona 
jaja había ayudado a tantas viejas a armar pieza que ya me creía y no poh, este gallo 
era arquitecto y el nos hizo una hermosa sede y entre eso venia un flaco que martillaba 
y martillaba, que dame agua y que teni te y me webio todo el día pero era simpático y 
guapo mas encima y las otras vecinas andaban todas como “aaay quiere juguito, 
galletitas, pan amasado jaja”, mira por esas tonteras de la vida y ya conocía mas a las 
chiquillas de la CVX, por lo menos al grupo que venía, y Begoña que era una de las 
cevequianas que venía mucho para acá, un encanto de mujer, yo tenia que bautizar a 
los cabros míos, a esa altura no se si tenia 2 o 3 no me acuerdo jaja la wea es que yo 
vivía embarazada jaja y un día había un auto afuera de mi casa y yo me creía el hoyo 
del queque, no vei que llegaban en autos y afuera de mi casa jaja la reja de mierda 
estaba que se caía pero yo tenia autos afuera de mi casa jaja y le digo “Bego sabi que 
tengo que bautizar a los niños pero no quiero que sea cualquier cura” y me dice “¿queri 
un cura gringo?”, “si es posible, sí, porque esos webean menos, porque yo no me voy a 
casar con el tipo este, no quiero hacer mucha charla, es casi hacer un bautizo exprés 
en la buena onda” jaja, y llega la Andreita, llega la Kitty y en la buena onda estábamos 
conversando de que no quería hacerlo en la iglesia y la wea y se acerca el flaco y le 
dicen “oye Juan Pablo sabes que la Olaya quiere bautizar a los niños” y dice “mira que 
bueno, siempre es bueno tener a los niños bajo el manto del señor…” y yo le dije “ya no 
empeci con weas si lo ultimo que quiero es que me quieran convencer de weas, todo lo 
que he necesitado el ultimo tiempo no ha sido dios el que me ha traído, han sido 
ustedes”, “pero si nosotros somos el instrumento del señor”, “no empiecen con sus 
weas, que se yo”. Juan Pablo me dice “¿pero porque tu estas tan reacia?” y el todo muy 
pacifico, muy amoroso y le digo “porque no creo en los curas, y lo que necesito es un 
cura que no webee, no me quiero casar, no quiero hacer bautismo…”, porque ya había 
ido a la iglesia cuando era chica y vi weas que no me interesaban volver a la iglesia y 
finalmente a mí, dios no me trajo ninguna wea, y eso lo estábamos hablando afuera del 
auto y le dice “pero Juan Pablo yo creo que seria bueno contarle a la Olaya” y yo la 
primera wea que me imaginé fue que este weon era gay jaja y pensaba para adentro 
como reaccionar, así como “ah buena onda jaja nos gustan los mismos” y estoy así y 
Juan Pablo andaba como con pañuelo que usan para no respirar, cuando pasan la 
sierra, y me dice “es que no se si estas lista para decírtelo” y el weon se saca el pañuelo 
y tenia la cosa del cura y yo me fui pa atrás, menos mal que estaba el auto o si no me 
voy de poto, sabi tu que el llevaba semanas viniendo para acá, porque iba a tomar 
medidas, venia a mi casa a tirar la talla, yo soy buena pa la chuchá, el relajo te juro y 
cuando me muestra que es cura casi me morí, hasta llegue a soñar con la virgen María 
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en la noche y todas estas viejas cuicas después se reían, y después le decía a las 
vecinas “weonas calientes, el gallo es cura, son todas pecadoras” jajaja y estaba de 
moda la comedia esta de las gitanas, y estaba una enamora una del cura y todas como 
“María Salome” jaja y todas las desgraciadas éramos pecadoras. Después hicieron la 
sede y nos dijeron si nos parecía hacer las charlas aquí porque veían que a la gente le 
daba lata bajar a la Puerto Aysén y todo, fantástico, las viejas se alistaron altiro porque 
se vieron con casa y empezaron a tener puros cabros chicos así que estábamos llenos 
de cabros chicos, así que se hicieron charlas de bautizo, de primera comunión, bautizo 
cabros chicos, se fue a todas las fiestas, era un chiste, pero muy amoroso, un cura 
jesuita buena onda, en Santiago tuve amigos jesuitas, mas tirados para izquierda así 
que buena onda poh. Y ya en la sede hicimos bautizo, nos organizamos, nos juntamos 
y yo… era ilógico o irracional, la Daysi me decía que era ilógico que siendo dirigenta y 
buena dirigenta sola, “ay perdón compañero y compañera” pero el nivel de dictadura 
dentro del comité, yo decía “el lunes todas tienen que poner banderas porque así tiene 
que ser” y todas ponían, cuando empezamos a cercar rejitas en los terreno era 
obligación de todos hacer antejardín, “no quiero autos estacionados afuera, ni chatarra 
acumulada que da hasta para que se violen cabros chicos, no” “el weon que quiere 
chatarrería que se tome otro pedazo de terreno”, las calles super definidas, los terrenos 
bien definidos y todo limpio, todo limpio, nosotros vivimos en la toma pero somos 
personas, somos personas y hay que ser limpios, que vivamos en el cerro no cambia 
las cosas y aquí es donde mas tenemos que demostrar que somos personas, que no 
somos callamperos, entonces era un nivel de dictadura fuerte. Si vas a hacer fiesta por 
decencia avísele a la vecina, si quiere se suma y toma copete, estuvo la sede también 
para eso. El respeto hacia los vecinos por sobre todo porque no es llegar a la toma y 
empezar a vivir como flaite y estar a dime que te diré con los vecinos, habían peleas 
pero se conversaban y cosas muy a lo lejos y digo que los 3 episodios de violencia que 
pude yo al menos ayudar, fueron de hombres hacia mujeres y que se cortó en cosas de 
minutos, las vecinas me venían a buscar a mi “vecina el Luis le está pegando a la Marta” 
y yo no tenia ni que pensarlo, parece que estaba embarazada la ultima vez que fui a 
pegarle a un weon por pegarle a la mujer, y como aquí las puertas son… patá nylon 
mierda y entraba jaja y al primero que saque fue al Manuel porque la señora Paty era 
una mujer chiquitita y con tremenda guata y yo no se de donde saqué fuerza porque 
tampoco era mas grande que la Paty y tire al weon a la cresta, dos charchazos y decirle 
“que wea te creí mierda que ven a pegarle a tu mujer y la wea” y el weon me respondía 
y las vecinas le decían “no vecino, pucha no tiene que ser así y la cuestión”, no le 
permitíamos, y las vecinas me decían “vecina allá ya están gritando”, y nos íbamos a 
parar afuera de la reja, nos poníamos a fumar, a echar la talla, total que el weon ya sabía 
que afuera estábamos todas, no le permitíamos, después el Manuel que le pego a la 
Marta por una confusión pero combatíamos ese nivel de violencia, aparte lo conversaba 
con mi hija, con todo el tema que se ha dado ahora, tu vai cachando que toda la vida 
has vivido en un circulo de violencia, no de golpes pero si de palabras de insultos, de 
tirarte pa abajo, yo digo siempre que abrí los ojos llegando a la toma, yo vivía en otro 
mundo, no en un mundo con plata, pero otro mundo y no veía todo esto, cuando abrí los 
ojos me di cuenta que no era la única poh, y como no me defendió nadie, yo defiendo a 
todas poh, yo no vengo nah con weas, a los hombres no les tengo miedo menos a los 
pacos, yo respeto a las mujeres, a mi me sacaron la chucha y se lo que duele así que 
no quiero que al otro día vengan a decirme que les duele la carita o los huesitos, nada 
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de eso, si tengo que parar los carros lo hare, acá en la toma queríamos la empoderación 
de la mujer y en aquellos años llego una tipa de Chile Califica creo que se llamaba, que 
si querían las mujeres estudiar, y empezó a inscribir a todas las que no tenían colegio 
completo, buscábamos horarios para que fueran, sabíamos que los maridos llegaban 
entre las 6 y las 7 y ahí llegaba todo el aweonaje del trabajo, así que entre las 2 y 4 de 
la tarde, comedia, entonces la tele sirve pa aweonar a la gente, así que “chiquillas menos 
comedia y empezamos a alimentar la mente” y las íbamos a buscar a la casa, la 
sacábamos de la comedia y las llevábamos a la sede. La que mas me emociono y me 
hizo llorar fue la Odilia, ella vivía al lado de mi casa, era una mujer ultra ultra ultra 
sometida, y muy maltratada física, psicológica, económica, muy maltratada y yo no 
podía entrar a la casa de ella, porque el viejo weon se aseguro de hacer un reja, de tal 
manera que si le pegabas patadas no pudieras entrar y puso las maderas tan juntas que 
tu no podías mirar para adentro ni ella podía mirarte para afuera, o sea cero contacto, 
ese nivel, y la Odi lograba escaparse por mi patio, se metía entre las tablas e iba a 
estudiar y después empezó a ir con la CVX, y un día la Betty me dice “¿podi ven ir a la 
sede?”, y fui, y entro y mujer tu no sabi lo que fue (se emociona), ver a una mujer que 
no sabia leer, ni escribir, no levantaba la cabeza, tu le hablabas a ella y siempre estaba 
con la cabeza baja y abro la puerta de la sede y esa mujer estaba recitando el poema 
de Gabriela Mistral “piececitos de niña” y sabes tú que yo quede impactada, esta la es 
la Odilia y pensé “de aquí contigo pa adelante” y termina de recitar la Odilia y me dice 
“vecina yo te quiero, yo aprendí a leer por ti” y te digo después nadie la paraba, empezó 
a tomar clases de como ser buena nana, que estaba la volada que para ser nana tenias 
que saber tomar temperatura, tener primeros auxilios porque a los cuicos se les habían 
muerto una montonera de cabros chicos y como que las nanas no sabían reaccionar 
ante esas emergencias, tomó cursos en PRODEMU, chora poh, en algún momento se 
separo del viejo y lo mandó a la re cresta, ahora la veo y le digo “¿vai con la cabeza pa 
abajo?” y me dice “nunca vecina”, y le digo “pa arriba no mas negra, no lo permitas 
nunca más”. Ella fue como uno de esos logros preciosos de la toma, tu veías a mamas 
solitas con sus hijos y están en la marina o saliendo de la universidad, no todos han 
venido para quedarse, se han educado, en esa educación les decía a las vecinas “no 
me odien si las lleno de talleres porque el crecimiento parte por uno, el gobierno y las 
instituciones pueden decir “chiquillas tienen las oportunidades de estudiar” pero a veces 
te cuesta salir de tu casa para ir a estudiar, “no tengo con quien dejar a mis 3 críos, ya 
organicémonos” y entre 4 que no íbamos a estudiar  cuidábamos a los hijos, les 
facilitábamos todo ¿te fijas?, la comedia nos hace mas dramáticas así que ya no decías 
“cuídalo Lucho es tu hijo” decías “cuídalo mi chico”, y de 10 que no sabían leer ya 6 al 
menos sabían, a veces los sábados estábamos llenas de talleres y algunos sábados los 
chiquillos de la CVX hacían reforzamiento escolar, fuimos el primer comité que trajo 
reforzamiento escolar así que venían de varios comités, tratamos siempre como toma 
en general que no fuera limitado entre comités, sobre todo para los niños, siempre tenia 
que ser abierto, después nos ampliamos y los cabros chicos iban a subir las notas donde 
la Daysi y dábamos regalos. Ya después en septiembre junté a todos en la sede y les 
dije “empiezan los tiempos mas calientitos así que tienen tiempo para comprar nylon y 
materiales parra arreglar las casas, porque ya no habrá mas asistencialismo, los que 
viven solos me avisan y yo contacto a los universitarios para hacerles ventanas y 
arreglos a las casitas, pero no más asistencialismo ¿Qué quiere decir eso? Que no van 
a venir más las amigas a dejar pañales, a dejar comida, ropa, zapatos, no”, se habían 
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mal acostumbrado y ya llevábamos 4-5 años en la toma, o sea tiempo suficiente para 
arreglar tu casa y tu calidad de vida, a muchos les dieron trabajo y ya eso es una ayuda. 
Así que llame para que dejaran de venir y solo por los abuelitos postrados podían pedir 
ayuda, en ese extremo si, porque con el asistencialismo se habían puesto flojos, nos 
había perjudicado, no estaba ni lloviendo y me pedían cosas, otros pensaban que era 
obligación y me exigían cosas pero yo hacia que entre ellos hicieran trueques, pero no 
por eso era obligación mía mantenerles las casas, muchas veces los que eran mas 
patudos eran los que no entendían que queríamos vivir en lo limpio y el antejardín 
ordenado y lindo dentro de la pobreza, era vivir como gente nada más”. 
“Después hicimos el proyecto del jardín infantil con la Daysi y otro vecino más, entonces 
eso también fue adecuado porque muchos niños de nuestro sector podían ir al jardín 
infantil, al comienzo las mamás los cuidaban y después se movió la Daysi, creo que fue 
la Junji que mandaron tías y alimentos, sirvió harto porque venia gente de otros lados 
porque no había el espacio, para nosotros era complicado porque como toma nos 
miraban muy a lo rasca, ni siquiera los mas pobres, éramos el sector rojo, muy chulos, 
muy picantes, para sacar crédito, nadie nos daba crédito si decíamos que vivíamos acá 
en la toma, entonces había que inventar la dirección de la tía, tu amiga, no nos daban 
el crédito, después con la luz también fue mucho trabajo porque invertimos en los 
postes, teníamos que hacer trabajos con los vecinos, lograr que los hombres ayudaran 
porque en definitiva la toma se manejaba por las mujeres, lograr que los hombres 
ayudaran, afortunadamente siempre tuve amigos hombres así que no me asusta hablar 
con ellos, me asquea que tiren un pollo pero nada más, no tengo rollos con eso, 
entonces me dio el chance de acercarme con los vecinos varones porque igual no era 
fácil, en el día las mujeres lográbamos hacer un hoyito de medio metro y con la manito 
sacábamos tierra, pero eran mas metros para que ese poste quedara muy firme, porque 
después tenían que encaramarse en ese poste, entonces lográbamos que los vecinos 
estuvieran, los fines de semana hacíamos cuadrillas, las mujeres se preocupaban de 
llevar juguito, cigarritos, si había una cuadrilla que tomaba chelita, les llevábamos sus 
cervezas pa que los cabros trabajen, la talla doble sentido, la chuchá, ese trabajo me 
acerco a ellos porque para muchos yo era una weona que no tenia nada que hacer ahí, 
eran del sur, entonces donde la viste que una mujer mande todo y decían que los 
hombres sabían hacer esas cosas no las mujeres, así que justamente con ese grupo 
me pude acercar y hasta el día de hoy somos muy amigos, y cuando regrese de 
Santiago y visite los Montes, el mas machito de todos se me acerco a saludar de los 
primeros a decirme que nada era lo mismo, que volviera, los sureños del comité Los 
Montes son super cariñosos y buenas personas… yo tenia gente de los Ángeles, una 
señora era de Conce, mucha de Viña, yo de Santiago, los Bugüeño venían de Tarapacá, 
habían arrendado, les fue mal en las pegas y obligados a venirse a la toma…” 
Entrevistadora 1: ¿Usted había postulado a subsidio habitacional? 
Entrevistada N°9: “No, hasta ahora, yo había abierto mi libreta pero recién ahora 
postule, o sea cuando salió el proyecto pero no, hicimos todos los trabajos juntos con 
los vecinos, cuando la CVX nos dijo que teníamos que ver la plata de la vivienda, ellos 
mismos regalaron la plata para abrir la libreta con 10, 12 mil pesos, en ese tiempo y 
después había que meterle plata y en las reuniones les íbamos recordando el tema de 
ahorrar, habían otros como los sureños que tenían su plata en la libreta de ahorro no 
más, en caso de cualquier cosa traspasaban a la libreta de vivienda, después la Paty 
termino de hacer todo el trabajo y lo hizo perfecto, eso lo manejo ella…” 



 
 
 

         
285 

 

Entrevistadora 1: Entonces en sus inicios ¿no tenían proyección de postular a 
casas? 
Entrevistada N°9: “Te digo sinceramente que si a nosotros nos hubieran dicho “junten 
500 lucas porque vamos a construir aquí mismo en sus terreno”, entonces perfecto, yo 
no estaba de acuerdo con que nos sacaran de nuestros terrenos, entonces yo no estuve 
presente cuando hicieron todo el tema del proyecto y siempre digo “de haber estado yo 
de dirigenta y no la Paty Diaz yo no saco a mi gente de sus casas y Los Montes, no nos 
movemos”, no queríamos salir de ahí, aparte cada familia tiene su historia, tu sabes que 
para todos, todos tienen su cuento, entonces para mi mi testarudez pasaba por 
quedarnos aquí, si estábamos acostumbrados a nuestro cerro, nuestra quebrada, hasta 
el día de hoy no veo la razón de porque nos sacan y porque nos mueven, yo entiendo 
que se hace todo un trabajo de vialidad, del agua, pero puta tu te fijai en la infra de 
Valparaíso yo creo que es mas empinado que nuestro sector de Parcela 11, te digo a 
ciencia cierta que yo tengo de 20, 18 están absolutamente arrepentidos de irse porque 
no se hayan, no tienen cantidad de patio suficiente, vivimos muchas personas y no 
queda espacio, el patio lo ampliaron, tienen poco espacio para tender ropa, o usan por 
que compraron auto, tu entras y tienes todo junto, en casa y departamentos, las 
personas que se han ido a casa están muy arrepentidas porque perdieron su espacio, 
para los que se fueron a departamentos se les hace mas amplio por los hijos que 
crecieron y se van, los que tienen cabros chicos y les gusta los animales como les 
cambiai eso a los niños, ¿Cómo le enseñamos de la tenencia responsable en ese 
espacio?, es muy complicado, por o menos eso pasa con los vecinos que he hablado, 
yo me encadenare a la wea mas firme porque a mi no me sacan, si yo me fui una vez 
fui por seguridad personal pero no me mueven más de acá, la lucha era quedarse aquí 
y además siento que no se hace una limpieza correcta para postular a otro lado, yo si 
postulo se que vecinas son, vi a tus hijos, abuelos, ya conozco a alguien de tu vida pero 
cambiándote de lugar no se quien es quien y empiezo a cachar que son traficantes, 
entonces me mezclan con gente que no conozco, gente que se apropia de las plazas, 
que ensucia el entorno ¿cachai? Y ahora estamos apurando con la Daysi el apurar la 
personalidad jurídica para la sede cultural que antes era el jardín infantil, así nos 
ganamos los espacios porque igual nadie nos impide la entrada a la etapa 1 pero las 
plazas tenemos que usarlas para jornada de niños y tomarnos la plaza y las calles 
porque los traficantes tienen que retroceder, no nosotras, no tengo porque restringir que 
mis hijos dejen de salir porque afuera esta lleno de weones volados, ya hemos tenido 
encontrones y hemos logrado que se muevan, como mi patio no tiene las condiciones 
para tener a mi nieta y sus amigos, estamos obligados a usar los pasajes pero no es la 
idea que este lleno de weones fumando, si esto no es fumadero…” 
Entrevistadora 1: ¿A qué comité pertenece actualmente? 
Entrevistada N°9: “Sigo siendo de Los Montes, aunque ellos se fueron a la primera 
etapa, quedamos dos comités no más, con la Daysi, Valle el Cardenal y Los Montes, la 
lleva el Valle el Cardenal” 
Entrevistadora 1: ¿Hoy posee algún cargo dentro del comité?  
Entrevistada N°9: “No, porque no tenía idea como era lo del proyecto y seria 
contradictorio a lo que me pidieron mis hijos y sus requerimientos, ya pase mucho tiempo 
en reuniones, y perdí todo a pesar que ellos andaban conmigo para todos lados, pero 
ya están en una edad que te cuentan todo, y por respeto a la Paty, a pesar de que me 
lo pidieron mucho pero no podía llegar y quitarle valor, la Paty logro que cada uno tuviera 
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plata para la vivienda, ella hincho pelota para que lo hicieran, la Paty dejo trabajo, hijos 
y todo por pasar en reuniones por esto, no tiene que ser mal valorado el trabajo del 
dirigente. Siempre es mal valorado el trabajo del dirigente social, si ya no tuvieron plata 
algunas familias es problema de cada uno, la Paty no podía ponerles la plata a cada 
uno y resolverles la vida… hay cosas que no se entiende de la gente, no iba a pasar a 
llevar a la Paty y no entendía nada en un mes, en todo lo que las chiquillas aprendieron 
en años, nica aprendía y definitivamente no, me devolví a viña pero a trabajar con las 
mujeres, empoderar a las lolas sobre todo, porque con las viejas cuesta mas el tema de 
la violencia hacia la mujer, pero hacer que las nuevas semillas crezcan más 
empoderadas, que antes de la regla sepan que tienen valores es para mi primordial, 
antes de todo tengo que enseñarle a mi hija que nadie la puede tocar, que ella tiene 
derecho, la diversidad ante todo, hasta a mi me tocó con alguien muy cercano, que toda 
la vida lo vi como un hombre hasta que me dijo que era gay y tenía sida, ahí me cambió 
mi idea de los gays, hacíamos todo juntos, y yo vieja tuve que aprender que hay que 
respetarlos, que no son diferentes, igual que los niños trans, y es por el desconocer, eso 
para mi es lo importante ahora, apurar la personalidad jurídica y trabajar con los jóvenes, 
tengo amigas psicólogas para ayudar y que las semillas crezcan bien, el tema de la 
maternidad también, dar educación que en casa quizá no hay, como vecina o tía putativa 
acompañar a las niñas o ir a buscar preservativos y dejar de decir “no es tarea mía, no 
es mi responsabilidad”, hay que aprovechar ahora y vivir con buenos vecinos porque 
después seré vieja y van a poder ponerme la pata encima y lo mío pasa por eso, quiero 
trabajo con los cabros chicos en lo posible, hacer intervenciones con cabros de 7-8 años, 
porque dan opiniones super geniales, con esos cabros quiero, no me interesa sacar a 
nadie de sus puestos… la historia de la toma ha sido difícil, ha habido incendios, ha 
muerto gente también y el tema de la vivienda digna siempre fue pensado acá, no fue 
pensado para proyecto para afuera y será siempre una critica que le hare a la Paty y 
todas las que aceptaron y fue a ellas quienes le metieron el dedo en la boca, no era que 
era eso o se iban porque ningún gobierno de turno se atrevería a sacar 600-700 familias, 
sacándolo con máquinas, carabineros, nadie poh weon, ni de izquierda ni de derecha ni 
de centro, y aquí todas las entidades armaron todo, el dueño del terreno también puso 
sus condiciones yo hubiera dicho “no, no nomas” y tu sabes que el primero que grita el 
resto te sigue, como el manito mayor, y cuando tu tienes tu objetivo claro de que quieres 
quedarte con tu terreno, yo siempre dije que lucharía pero partía por mi terreno…” 
Entrevistadora 1: ¿Y este terreno? 
Entrevistada N°9: “Es un terreno que me conseguí con una vecina que se fue a la etapa 
1 me lo cedió… vivir acá igual es complicado, nos turnamos para cuidar la casa porque 
aquí mismo en el pasaje hay narcos y les han entrado a robar y les roban todo poh 
weon, ¿Cómo no me van a robar a mí?, y el cerco ni lo he podido levantar, se me ha 
olvidado comprar silbato, Daysi tiene en algún lugar, y algunas vecinas también deben 
tener”… “¿Les conto la Daysi de la radio comunitaria?... también tuvimos ollas comunes 
y yo lo inicie en mi comité, Daysi ya tenia pero lo inicie porque otra vecina dio la idea de 
vender la comida y si no tenían la plata para comer como iban a tener para comprarnos 
a nosotras, así que converse con todos los demás y buscamos a CVX, y nos traían 
tallarines, atún, porotos, y nos turnábamos para cocinar, tremendas ollas, nos trajeron 
ollas, fogones grandes, hubo un tiempo que hubo una crisis grande de trabajo y se 
ganaba poco, así que cuando llegaban a final de mes o se lo tomaban o teniai que pagar 
el fiado del negocio de aquí, y entonces te pagaban 150, y 130 se te iba en eso y solo 
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te quedaban 20 y eran pa la locomoción del hombre así que, vuelta a pedir fiado, y 
teníamos todas ese habito, y empezamos la olla común con aportes, funcionamos bien 
harto tiempo, las que eran del sur cocinaban super rico, a veces hacíamos jaleas, 
solamente era almuerzo y no se almorzaba en la sede porque no quería que fuera un 
comedor, cada una traía su olla, y ahí se daban según la cantidad de personas en la 
familia, una pura vez que se hizo pan amasado después todos pedían que querían pan 
y fue cagazo porque era un regalo no más jaja, funciono hasta que vino una galla muy 
pesada que era del Hogar de Cristo y para que nos siguieran aportando teníamos que 
llamar a las vecinas para hacerles una disquemisa o bien antes de cocinar nosotros 
invocar al señor y dar las gracias por las comidas y dejar poner un cristo para la sede y 
yo les dije que no, porque yo tenia muchos vecinos evangélicos, sobre todo los sureños 
casi todos evangélicos, así que la sede no era ni política ni religiosa, deportiva a veces 
para ver partidos y nosotras quedarnos solas un rato en la casa, y sucedía que me 
pedían para hacer culto y no había problema pero que fuera algo impuesto, no. Así que 
cuando volvió la mujer le dije no, el comedor llega hasta aquí y no nos dejamos, vinieron 
la gente de la WAI y los mandé a la chucha y con la Daysi también los mandaron por un 
tubo, porque no era imponerles cosas a los vecinos, solo le pusimos Alberto Hurtado 
por que eran jesuitas y no firmamos nada por tener cuidado de que no lucraran con 
nosotros después”.  
Entrevistadora 1: ¿Cómo funciona el tema de la radio? 
Entrevistada N°9: “El proyecto lo trajo PRODEMU, hacían la capacitación y te daban 
plata, se compró la antena clandestina para radios comunitarias y amplificadores, el 
gallo se vino a dar tips para hablar y como hablar en el micrófono y como hacer 
propaganda y teníamos que tener cuidado con la antena, que no lo viera los pacos, 
mandábamos fax, pero era que llegara un cabro chico con el mensaje de cumpleaños 
de la mamá, teníamos programas solo para las mujeres, con los derechos de las mujeres 
y después se nos ocurrió hacer un programa nocturno por petición de los chicos, así 
bailable y fue webeo porque tuvimos que pasar por todas las casas a pedir que si iban 
a prender la tele, solo fuera la tele, no prendieran la luz porque se nos hacia sobre 
consumo e hicimos el programa con los cabros, no faltaban las fiestas, nos mandaban 
tortas, papeles de aniversario, termine hasta curada de una transmisión, yo primera vez 
que veía hierbas bravas y el chico de los controles cachaba todo y era villera y yo lo 
encontraba muy rasca y por ahí no me gusto jaja después todos mandándose saludos, 
ahí dábamos mucho espacio para los católicos, si bien no dejábamos que hicieran 
transmisiones pero si decían los horarios de sus cultos, inscripciones de primera 
comunión, no teníamos rollos, o los partidos de futbol entre comités, la vecina tanto 
estaba vendiendo pan amasado, venta de queques, aviso de negocio y era muy 
folclórico y era muy chistoso, decir promociones, eran puras weas tontas pero es muy 
divertido, cuando vino el que nos puso la antena nos dijo que aisláramos con bandeja 
de huevo así que pedimos por la radio, lo hicimos donde estaba Los Montes por la altura 
y la señal y después ya no teníamos donde meter las cajas de huevos jaja o pedíamos 
cooperación por actividades de los niños o si habían abuelitas o personas que 
necesitaban cosas… duro como 2 años la radio. Para el incendio grande de Viña, Lorena 
era la única mujer que sabia controlar la mesa de control, yo solo hablaba y prendía el 
micrófono, y se hace el incendio y la Daysi me pide avisar por la radio y evacuar porque 
se había dicho que en caso de emergencia tenían que sintonizarnos, entonces 
prendíamos la radio y se iba a la cresta el Pablito Aguilera, la radio portales parece que 
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era, entonces la gente sabia de la radio, porque si no había luz, teníamos pilas, y voy 
llegando a la sede y veo a la Lorena gritando “weones corran, salven sus vidas” y yo 
“weona corta, corta”, y me llama la Daysi y me dice “¿weona que pasa?, están creando 
pánico colectivo” jajajajaja la cagá más 1, transmitimos hasta que nos sacaron la luz, y 
el tema era que se prendía una casa y cagabamos todos, así que todos los niños a la 
sede, tendrían 2-3 años, otros de 8-12 y se quedaban con algunas mientras las demás 
íbamos a ver como chucha mojar las casas porque el tema del agua siempre ha sido 
tema, fue caótico, corriendo para todos lados, habían vecinas que se desmayaban, 
cuando empezaron a llegar avisos de ayuda pensé que ya habíamos cagado, que se 
iban a quemar todas las casas, en furgones mandábamos vecinos para abajo, vecinas 
con ataque, yo adoro a las viejas de mi comité porque estábamos tan bien organizadas 
y ser tan cómplices, sabíamos tomar la presión y la temperatura, sabíamos si era 
desmayo o ataque de epilepsia, así que ellas andaban preocupadas de eso, y lo que 
teníamos que hacer era a ellas sacarles los hijos y resguardarlos en la sede para que 
ellas trabajaran tranquilas”  
Entrevistadora 1: ¿Se organizaron alguna vez para tomarse la carretera? 
Entrevistada N°9: “Muchas, muchas veces, llevábamos 10-12 días sin agua y todas 
habíamos ido a la muni, así que decidimos tomarnos la carretera, no lo habíamos ni 
organizado y ya había un grupo de vecinos que se lo había tomado, llamaron a la Daysi 
pidiéndole por favor que no se tomaran la carretera, pero les dijo “esta vez no tuve nada 
que ver” jaja, y esa vez fue la cagá porque nos tiraron bombas lacrimógenas, le pegaron 
a los vecinos, quedó la cagá, hubieron detenidos, porque llegaron los pacos con los que 
Daysi podía conversar y preguntaron “¿Quién representa?”, y decíamos “todas”, y nos 
pedían deciles “oye para, tonta no somos o si no estaríamos de carabinero poh weon, 
aquí todas la llevamos”, a mi olvídate, me odiaron, en ese tiempo estaba gordita y queda 
la cagá y se empiezan a llevar a las dirigentas y se llevan a varias y en ese tiempo un 
solo dirigente y de repente entre todo el arranque, veo a mi amiga la Daysi en cámara 
lenta con pacos a cada lado y desde la muñeca, y la Daysi hacia volar a los pacos jaja 
y a mi me agarraron y me soltaron solo por que pensaron que estaba embarazada, me 
dijo “ándate pa la casa maraca que estay embarazada y la wea” y en verdad no lo 
estaba, ahí justo no estaba jaja y llego a la casa y estaban todos mis cabros chicos 
debajo de la cama porque estaba todo lleno de la cagá de lacrimógena, y empiezan a 
llamarme las amistades y en cosa de minuto sacamos a los detenidos, incluso amigos 
UDI ayudaron, llame a los del partido comunista, los de derechos humanos, aparte que 
teníamos todo muy bien coordinado, la Daysi sabia que si iba a quedar la cagá ya tenia 
los contactos listos, éramos muchas dirigentas pero solo René, Daysi y yo sabíamos 
que hacer, lo hicimos cuando llevábamos 3 años aquí cuando la muni agarraba de dejar 
de mandarte agua. En una ocasión subieron los pacos y llaman a Daysi, y nos dice 
“viene el desalojo, cada una sabe que tiene que hacer”, los pacos venían a avisarle que 
a las 3 de la mañana llegaban en fuerza 8 a desalojarnos y desde mi comité, habían 
muchos cachureos de adrede previendo que esto podía suceder, bloqueamos los 
accesos, y donde botaban autos, lo agarrábamos y poníamos en los accesos, vinieron 
ciertamente los pacos, pero pocos así que no venían a desalojar, nos juntamos todas 
las vecinas debajo de un árbol porque no había tiempo de reunión, y acordamos de 
ponernos en las barricadas, primero niños después mujeres y los hombres, después 
Daysi dijo que no, que no era un momento para exponer a los niños así que eran: las 
mujeres, las ancianas y los ancianos, los hombres todos escondidos porque si en este 
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defender nuestros territorios, los hombres iban a manchar sus papeles, se iban a ir a 
juicio por usurpación de terrenos, y eso aparecía en el papel de antecedentes, así que 
todos tenían que desaparecer, y cosa que no iba a ocurrir porque las mujeres éramos 
la defensa y estuvimos en vigilia 3 noches o 4 días pero nunca vino la cagá de desalojo, 
pero si hubo peligro de desalojo pero nunca más nos pasó. Nos decían que nos iban a 
manchar los papeles con la usurpación, pero no era lógico, si no estábamos robando 
terrenos, queremos pagar, ni siquiera creía en lo que me podían vender el terreno, pero 
mi postura era comprarlo, postular a algo, pero ninguna quería robar. En un momento 
fuimos a otros terrenos, otras tomas, y si habían dirigentes con papeles manchados, 
procesos judiciales, pero continuaban en la toma. Nos asustaban mas los incendios, la 
falta de agua. Avisábamos a la muni que después de esperarlos horas y horas nos 
íbamos a tomar la carretera, llamábamos a la prensa, hacíamos cagazo más 1, un 
viernes de hecho que entraba o salía mucha gente, la cosa era hacer daño, vimos la 
logística de eso, y dejamos la pura cagá, llegaron de la tele de la región, el compadre 
de La Estrella y venia una caravana de camiones de agua, pero ya teníamos quema de 
neumáticos y todo, ya usábamos carteles, estábamos mas grandes jaja, para que la 
gente supiera porque estábamos reclamando, que no era gratis y que no los íbamos a 
asaltar, ni nada, para que la gente supiera y uff subieron muchos camiones de agua, y 
el compadre de La Estrella puso “estando la prensa ahí, llegaron recién los camiones 
de agua  pero esta gente lleva 10,12,13 días sin agua”, y Daysi diciéndole a la muni, 
pero milagrosamente nos dejaron agüita a todos.” 
Entrevistadora 1: ¿Cómo describiría su experiencia de venir a vivir al 
campamento? 
Entrevistada N°9: “Para mi la mejor experiencia del mundo, tiene muchos pro y contra, 
mira te voy a decir algo, yo hace un tiempo atrás estuve entrevistando prostitutas y fíjate 
que yo, en base a la experiencia de las prostitutas pensé que todas deberíamos alguna 
vez actuar como prostitutas, porque así sabes como manejar tu cuerpo, no hacer cosas 
solo por el hombre, es ponerse en los zapatos del otro, para mi es algo similar, hasta 
que tu no vives aquí, no sabes de lo que estas hablando. Para muchas personas las 
prostitutas son cualquier cosa pero es un trabajo que para ellas no es fácil, es sacrificio, 
dejan familia, hijos, de 100, 90 habían sido violadas por sus familiares, entonces cuando 
la gente dice “las maracas, las putas…” no saben de lo que están hablando y cuando 
las personas dicen “la gente de la toma es gente floja, quieren todo gratis, y son barzas 
porque no quieren pagar nada”, no saben lo que están hablando, porque no es llegar al 
terreno, armarte y empezar a vivir happy, mas si ahora, que la gente llega cuando ya 
hay conexión a agua, llegan cuando hay luz, los caminos están hechos, y no llegan al 
proceso de lucha, el proceso fuerte, yo creo que la gente que llega ahora solo hace 
daño, viene la droga, los flaites, los ladrones, los hombres que le pegan a la mujeres, 
los narco. En cambio nosotros no, no nos daban los créditos, no nos daban el agua, nos 
tuvimos que sacar la cresta para tener luz, hacíamos guardia para que no se robaran 
los cables, nuestros presupuestos de cable no eran menos de 500-600 lucas, así que 
por familia eran 80-90 lucas mensuales, muchas mamás daban la plata del subsidio 
familiar pa pagar la cuota del cable, entonces dejaban de comprar azúcar, aceite, por 
eso para la gente se le hace fácil hablar de la toma pero no saben nada, vivir en una 
toma igual es una experiencia enriquecedora, yo cuando recién me vine de la Ligua, 
podía irme a arrendar fácilmente y seguir mi vida teniendo todo pero cuando mis hijos 
cacharon que nos íbamos a devolver para acá, les dije que con la toma yo nací, y acá 
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armábamos todo nuevo y esa base es la que quería que rescataran, que no se olviden 
de donde salieron cuando ya estén en la universidad, es más, nosotros siempre 
practicamos que el día que tenemos 5 lucas, 2 lucas son para ayudar a alguien, lo que 
sea, comprarle a la gente, ser cordial con todos, necesitamos del entorno para ser feliz, 
ser amable con todo el mundo, el buenos días al señor del aseo porque sin ellos 
tendríamos la mierda hasta el cuello, ellos hacen que esto funcione limpio, las vecinas 
que venden, nos dan su negocio, si andas de mal genio la otra persona no tiene la culpa, 
hay que inculcar el respeto, y valorar. Ya ahora con mi sector, a mi no me mueven y si 
yo solita tengo que mover a los traficantes, yo solita los saco, a mi no me molestan en 
nada, solo una vez le dije al niño del lado “a mi se me pierde una hoja, de todo lo que 
tengo, te traigo los pacos y no te dejare tranquilo”, si no, yo te cuido y tu me cuidas, 
cualquier cosa yo me la agarro con vo’, yo me quedaría aquí encantada, cuando hay sol 
soñamos con mi hijo en hacer terraza y ampliar, no nos importa que la caga de pasaje 
sea tan estrecha y no caiga ni un auto”. 
Entrevistadora 1: ¿Aun tiene contacto con los vecinos que se fueron a las casas 
y departamentos? 
Entrevistada N°9: “A todas, nos encontramos en el paradero o nos juntamos, a la Paty 
no tanto porque ella estudia y trabaja, es super potente, pero de mis viejas a casi todas, 
algunas han muerto, esperando la casa algún día, todos esperando y convencidos de 
que nos íbamos a quedar aquí mismo, y con mis vecinos igual, cuando regresé me 
saludaban mocosos mas altos que yo y los conocía como un moco, veo a nietos de mis 
vecinos y es ver a esos cabros chicos cuando recién llegamos y esos niños no saben 
de barro, de piedra de nada, estando en la casa o departamentos no saben del contacto 
con la tierra, los cabros se crían de otra forma, los de nuestros años jugaban a la pelota 
o se llamaban pa afuera y ahora los niños tienen sus casas bonitas pero todos adentro 
con el internet, y las plazas a la hora que sea no tiene niños jugando, ¿para que tienen 
plazas y no salen?, si el departamento no tiene patio entonces deberían usar las plazas 
pero no pasa poh, y en los otros años, era como que nos hubiéramos puesto de acuerdo 
para tener guaguas y después todos con bicicletas, escuchabai como bajaban 10-15 
cabros chicos, todos en bicicleta y se daban vuelta por todo el sector. Era el webeo 
todos en bici, los grandes jugábamos a la pelota, hasta había campeonatos para los 
ancianos y era para reírse jajaja” 
Entrevistadora 1: ¿Cuándo usted llega habían ya otras tomas? 
Entrevistada N°9: “Lo que había sido toma, ya lo habían regularizado, habían comités 
donde no estaba pavimentado pero eran solo dos, llevaba 1 año cuando conocí a Rene 
y a Daysi y altiro fuimos partner y con ellos aprendí mucho, y hasta los boldos no mas 
me acuerdo de los comités, mas arriba eran peruanos, hartos peruanos, y no tuvimos 
conflictos con nadie de ellos, son hartos comités, como me salí del rollo no se mucho, y 
algunas piensan que por ser amiga de la Daysi yo se pero les digo que vayan a 
reuniones porque ahí es donde se conversa lo que es oficial”.  
Entrevistadora 1: Le damos las gracias por habernos entregado su relato 
 
 
Entrevistas en Campamento Esperanza 2011. 
 
Entrevistado N°10, Hombre, Campamento Esperanza 2011. 
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Entrevistadora 1: Bueno, para empezar.. ¿Dónde vivía usted antes de establecerse 

aquí? ¿Venia de otro campamento?  

Entrevistado N°10: “Ehm.. no, yo venía de arrendar, cerca de acá.. yo vivía ceerca.. 

por el paradero 10 de Nueva Aurora, vivía relativamente cerca y.. la verdad que siempre 

fue mi idea.. buscar algo propio, de.. no vivir toda la vida arrendando.. y.. en ese 

tiempoo.. hace 6 años atrás, eh… la.. cuestión social era diferente a las oportunidades 

que hay hoy día, que..eh.. por ejemplo, usted era pobre, muy pobre y si le alcanzaba 

para la ayuda social o.. lo que tenía no le alcanzaba para postular, porque pedían mucho 

más de lo que uno tenía, lo que hoy día se critica que siempre fue mal mirada la clase 

media.. entonces nosotros pertenecíamos a ese ámbito y.. y no calzabamos ni arriba ni 

abajo…”. 

Entrevistadora 1: Entonces ese fue uno de los factores.. 

Entrevistado N°10: “Ese fue el detonante que a mí me obligo a venirme, a pedir terreno 

a la gente.. a la familia de las fundadoras y empezar a hacer mi casa… terminarla y 

traerme a mi familia”. 

Entrevistadora 1: ¿Esto fue una decisión familiar? 

Entrevistado N°10: “Eeeh… en un principio sí, eehh.. y después yo… vine con.. venia 

solo a contruir, eh.. me acompañaba mi hija chica, que en ese tiempo tenia.. 4 años y 

con ella.. ella no tenia idea lo que estábamos haciendo, ella me pasaba palos y clavos 

no más”. 

Entrevistadora 1: Ya.. y usted ¿Cuándo llego aquí? ¿Se acuerda de la fecha o del 

mes? 

Entrevistado N°10: “Yo llegue.. eh.. a pedir terreno.. él… no me recuerdo si fue el 31 o 

1 de Enero, en el 2011, y las familias fundadoras habían llegado el.. el.. como para la 

quincena, 18, 16.. por esos tiempos. Y yo llegue, hable con la persona encargada, eh.. 

me dieron un lote y.. pero si tenía que.. venirme altiro.. así que, a los pocos días, al otro 

día me vine a limpiar, porque era puro cerro, entonces vine a desmalezar lo que no 

correspondia yyyy.. todos los días trabajando un poquito, después de mi trabajo o el día 

que descansaba me venía y como mi hija andaba para todas partes conmigo.. se venía 

conmigo y como era cerca también, porque yo de aquí caminando llego a donde vivía 

antes, camino ¿Cuánto? 10 minutos y ya estoy allá”. 

Entrevistadora 1: Ya.  

Entrevistado N°10: “Entonces todos los tiempos libres los pasaba acá, construyendo.. 

me hice… casa.. casa casa, no me hice una pieza, o sea, me empecé haciendo una 

pieza para guardas mis cosas y todo, pero.. me hice una casa.. y después .. me traje a 

mi señora, que en ese momento no se quería venir por nah”. 

Entrevistadora 1: Ya. 

Entrevistado N°10: “Porque.. eh.. no se, no tenía fe, no creía en lo que yo había hecho, 

eh.. donde yo tengo.. bueno, mi señora y dos hijas, entonces… yo hice la casa.. que.. 

prácticamente no se dieran cuenta de que les faltaba luz.. para no herirla.. no se.. en su 

orgullo, no se, pero yo en esa casa casa, con su baño…”. 
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Entrevistadora 1: ¿Y como cuanto tiempo se demoro en terminar la casa? 

Entrevistado N°10: “Me demore 2 años, por el trabajar en puros pedacitos los fines de 

semana, pero yo le hice el baño dentro, con ducha, con todo, cosa de que no.. no viera 

mucho el cambio, pero el cambio, claro.. el cambio se ve con las calles de tierra, pero.. 

compramos generadores para tener la luz, igual.. esa fue una anécdota bien buena… la 

de la luz, pero… bueno, sí poh, yo tratar de la dignidad herirla lo menos posible y 

hacerle.. porque.. eran mis niñitas y mi señora, no no .. como iba a sacarlas de un.. de 

un vivir más o menos bien a.. una pieza, hacinarse, no, preferí demorarme.. igual aquí 

me hincharon harto del “Oye ya, tení que venirte, tení que venirte” hasta que el hilo no 

dio más y.. lo cortamos y nos vinimos”. 

Entrevistadora 1: Ya. 

Entrevistado N°10: “Y.. ahí.. que, llegue.. ¿Enero, Febrero? Y en.. Agosto fui elegido 

presidente”. 

Entrevistadora 1: Súper rápido 

Entrevistado N°10: “Porque de todo el tiempo que yo empecé a contruir, siempre 

estuve.. para.. los platos únicos, siempre estuve para trabajar cuando se tomo el tema 

de la luz, siempre estuve”. 

Entrevistadora 1: Pero ¿Qué le llevo a participar siempre? ¿Qué se estaban 

formando comunitariamente o para trabajar entre todos? 

Entrevistado N°10: “Eh… no, es que… me gusta el tema social.. de una manera 

siempre quise.. no se si parte de una toma, pero ya había visto en otros lados que no.. 

no me había resultado”. 

Entrevistadora 1: Súper.. eh..  entonces ¿En el transcurso que usted estuvo 

construyendo fue que se empezaron a instalar las primeras familias? ¿Cómo fue 

que se empezó a poblar esta parte?  

Entrevistado N°10: “Eeh.. no poh, cuando yo empecé a contruir ya.. las familias 

fundadoras ya habían llegado, y al igual poh, si al final.. mientras unos limpiaban, los 

que habían llegado primero ya habían limpiado, empezaron ellos a contruir lo que en 

ese momento eran piezas, usted lo ve ahora y son casas, pero.. en ese momento eran 

piezas y donde.. hay.. el dueño de los terrenos.. noss.. tiro en todas las entradas que 

teníamos, por ejemplo, donde usted ve estaba lleno de piedras y por todas las entradas 

que habían llenaron de piedras, cosa que no pudieran entrar vehículos con materiales 

y.. así que los camiones paraban afuera en la carretera y entre todos los vecinos que 

estábamos entrabamos el material, de quien fuera, no importaba si era mío o el de al 

lado, tenía que ir y ayudar para que pudieran construir las piezas, las casas que son hoy 

en día”. 

Entrevistadora 1: ¿Ese material se lo conseguían o lo compraban? 

Entrevistado N°10: “No, lo comprabamos,.. yo creo que el 99.9 de las casas que hay 

aquí fueron contruidas por compra, por el esfuerzo de la gente”. 

Entrevistadora 1: Ya.. ¿Qué idea cree que fueron las mas trascendentales para la 

comunidad ahora? ¿En que han trabajado? Ese tipo de cosas 
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Entrevistado N°10: “Nah poh, aquí el trabajo comunitario que se realiza es el trabajo 

de electricidad poh, de.. porque a todos les gusta tener o ver tele en su casa.. tonce’ 

siempre.. eh.. la.. mayor organización.. eh, güeno, en un principio fue venirse, que ahí 

también hubo una organización de las familias fundadoras.. el venirse, el después 

organizar..eh.. “Esto van a ser calles, estos van a ser terrenos”… eh.. y ahí empieza la 

organización a funcionar, hasta cuando ya está el campamento asentado ya y 

empecemos a buscar.. eh.. mejor vivir, por llamarlo así, donde una necesidad básica.. 

eh.. entre comillas era la luz, eh… a mí me toco ir a la .. a CONAFE, porque este lado 

es CONAFE, me toco ir al municipio, me toco ir a la.. eh… La super intendencia de 

electricidad y combustibles, donde nos sentamos, hicimos cartas.. agotamos medios 

legal y al no conseguir nada usamos el medio no legal, yo he ido a otra organización 

más, donde organizaron a los vecinos, buscar donde, buscar cómo, de donde viene.. y.. 

como le comentaba, solución para que no nos pillaran, por eso enterramos cable, 

empezamos a buscar por donde y ahí empezamos a buscar a la gente, a acomodar los 

horarios y todos: hombres, mujeres, niños.. cavando, para después poder tirar cables”.   

Entrevistadora 1: Sí. 

Entrevistado N°10: “En un principio resulto precario.. y.. siempre se ha ido tratando de 

arreglar, de hecho ahora yo tengo que ir a hacer unos arreglos y.. a la luz que hay hoy 

día. Gracias a dios no tenemos muchos problemas de luz, hay problemas porque la 

gente abusa mucho”. 

Entrevistadora 1: Claro ¿Cuándo empezaron a hablar con el municipio y ese tipo 

de organizaciones ya eran un comité establecido? 

Entrevistado N°10: “´Sí”. 

Entrevistadora 1: ¿Se acuerda la fecha en que lo fundaron? 

Entrevistado N°10: “No sé, eso ya estaba fundado cuando yo llegué... y después fui 

electo como presidente”. 

Entrevistadora 1: Ya y eso ¿Cómo en qué fecha fue? ¿Mes? ¿Fue en el 2011? 

Entrevistado N°10: “Yo fui… elegido presidente.. eh.. hace 4 años atrás.. el 2014.. 

Agosto, Agosto del 2014, Agosto del 2013, por ahí, uno de esos años fue”. 

Entrevistadora 1: ¿Cuándo llego con toda su familia? 

Entrevistado N°10: “Yo llegue en Febrero, en Febrero del 2014.. ahí empecé a comer 

aquí, dormir aquí, todo aquí.. yo en Febrero llegue, ahora el día exacto no me acuerdo”. 

Entrevistadora 1: Ya.. ¿Usted recuerda si hubo algun tipo de conflicto entre los 

vecinos o siempre fue estable la relación?  

Entrevistado N°10: “Eeeh.. no, de conflicto grande grande, no me acuerdo”. 

Entrevistadora 1: ¿No? 

Entrevistado N°10: “No.. el típico conflicto de vecinos… “Que dijo que dijeron”, el típico 

de…”. 

Entrevistadora 1: Convivencia. 

Entrevistado N°10: “Claro, pero grave.. no, ninguno”. 
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Entrevistadora 1: Ya… y ¿Cuáles son sus proyecciones en la actualidad? 

¿Quedarse acá? ¿Qué les salga subsidio? ¿Algún tipo de solución? 

Entrevistado N°10: “Mire, el tema de… de estar acá.. eh.. bueno, todos los vecinos.. 

se ha planteado la idea de quedarse, que es la idea, eeh.. y.. postular, si llegase a 

resultar a como uno lo cree en su fantasía.. eh.. asentarnos acá, postular.. eh.. a la 

autoconstrucción, eh.. en dónde.. donde lo poco he conversado con los profesores de 

la Universidad Andrés Bello.. el.. el trabajo que ellos han hecho en la Camiroaga me 

parece excelente, porque.. tienen una solución bien… concreta, en donde es mucho 

más barato asentar.. que.. erradicar.. entonces.. bueno, y la idea principal de nosotros 

siempre fue quedarnos, ahora, como lo ibamo a lograr es una carga que teníamos que 

ver en el camino, en un principio, porque.. Yo también tengo de cuando empecé el… 

Reconocí, hable con la gente, de que si no éramos catastrados nunca íbamos a existir 

y aunque en ese.. en ese momento yo también les dije que si nosotros éramos 

catastrados era el principio del fin, en el sentido de que.. nos iban a tomar en cuenta, 

entonces como nos erradicaban o nos radicaban, una de las dos posibilidades iban a 

pasar después de eso, pero.. ¿Cuánto fue? Como 3 años, 4 años pasaron hasta que 

hoy en día recién se abrió esa posibilidad de catastrarse, entonces hoy día es cuando 

tiene que ir a golpear puertas, cuando uno tiene que trabajar para lograr el objetivo, que 

es quedarse. No sacaba nada con antes de hacerlo si iba a chocar siempre con el mismo 

muro “Ta cerrao, ta cerrao, cero posibilidades”. 

Entrevistadora 1: ¿Usted nunca ha postulado a subsidio habitacional? 

Entrevistado N°10: “No, nunca, postule a Gómez III sí, pero salió en la tele que habían 

estafado a la gente… que todos perdieron”. (risa) 

Entrevistadora 1: Claro.. Y bueno ¿Cuál es su proyección de aquí a 10 años, por 

ejemplo? ¿Cómo cree que va a estar esta parte de esta población? 

Entrevistado N°10: “… Le digo yo.. ¿La verdad, lo que yo pienso?”. 

Entrevistadora 1: Lo que usted piense  

Entrevistado N°10: “Primero, que no voy a estar yo”. 

Entrevistadora 1: (Risa). 

Entrevistado N°10: “Y lo otro, es que esta población va a estar, pero no aquí, un poco 

más arriba, un poco más allá, un poco más allá”. 

Entrevistadora 1: ¿Por qué? 

Entrevistado N°10: “Porque estos terrenos son muy valiosos y yo como dueño no los 

vendería… hay que ser realista, acá no somos los 900, 1000 que son en la Camiroaga.. 

aquí somos 300 y de esos 300… eh… 100 no participan, otros 100 se quedan viendo 

tele, entonces le dejan la pega a 100 familias y esos.. 40 son niños chicos, por eso le 

digo yo”. 

Entrevistadora 1: ¿Usted cree que si todos participaran tendrían mas fuerza como 

organización? 

Entrevistado N°10: “Sí”. 
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Entrevistadora 1: Y ¿Cuáles son las labores que usted a cumplido dentro del 

comité? 

Entrevistado N°10: “Mire, dentro de lo que yo.. me vanaglorio.. eh.. haber conseguido 

el doble y el triple de agua, de lo que era en un principio y de lo que hay hoy en día que 

lo ha aportado la municipalidad”. 

Entrevistadora 1: Ya. 

Entrevistado N°10: “Bueno, tuve que hacer un catastro de gente, cuanto consumía de 

agua, para poder demostrar que yo necesitaba más agua”. 

Entrevistadora 1: Ajam. 

Entrevistado N°10: “Que con un camión no me alcanzaba. Hoy en día tenemos dos 

camiones de 15 mil litros cada uno, tres veces a la semana.. tonce… para mí, eso es un 

gran logro”. 

Entrevistadora 1: ¿Cómo hicieron ese catastro? 

Entrevistado N°10: “Eeh.. 1, hablando con los vecinos, eh.. otra.. hay unas cifras de 

la… eh.. ¿Cómo se llama? Servicio Mundial de la Salud”. 

Entrevistadora 1: Sí, de la OMS 

Entrevistado N°10: “Sí, eh… una persona debe consumir una cierta cantidad de litros 

diarios, tonces por ahí nos fuimos calibrando y cuando llegamos a una cierta cantidad 

de litros que éramos capaces de almacenar, porque no sacábamos nada conseguir 10 

litros de agua si tenia una botella de 5 poh”. 

Entrevistadora 1: Claro. 

Entrevistado N°10: “Entonces tenía que saber cuánto tenía yo.. de almacenaje, 

capacidad de almacenaje de agua, para poder pedir y llenar todo eso y ahí tuve que…”. 

Entrevistadora 1: ¿Y cómo supo de la Organización Mundial de la Salud? 

Entrevistado N°10: “Buscando en internet”. 

Entrevistadora 1: Ah ya, buscándolo usted mismo. 

Entrevistado N°10: “Eeh.. sí, que ese fue un tema cuando.. nos tomamos la calle 

cuando nos falto el agua.. y en el.. discurso que se leyó ahí, porque.. vino la tele, y eh.. 

ahí se dijo.. se estudio para ver que vamos a decir, entonces ese dato era..”. 

Entrevistadora 1: Ya, se prepararon para.. 

Entrevistado N°10: “Sí sí”. 

Entrevistadora 1: Ya.  

Entrevistado N°10: “Entonces se dio a conocer ese dato y nosotros estábamos.. 

¿Cuánto? Dos meses sin agua, y cuando nosotros nece.. “lo que dice salud es esto y 

nosotros no tenemos agua hacen dos meses”.  

Entrevistadora 1: Ya. 

Entrevistado N°10: “Es una cuestión.. es humanitario, se tenia que.. sí o sí y eso dio 

resultado, porque unas dos horas.. tres horas.. el camión del agua estaba acá”. 

Entrevistadora 1: Ajam. 

Entrevistado N°10: “Y eso fue por el .. agua municipal”. 

Entrevistadora 1: Ya. 
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Entrevistado N°10: “Que siempre que.. por alguna casualidad de la vida, siempre que 

hay elecciones municipales, los trabajadores municipales se paran”. 

Entrevistadora 1: Hay paro ¿Ustedes igual lo asimilaron así para poder hacerlo?” 

Entrevistado N°10: “¿Cómo así?”. 

Entrevistadora 1: Que estaban en paro y ustedes usaron la misma estrategia. 

Entrevistado N°10: “Es que .. era la única forma de que nos trajeran el agua, no había 

otra forma, porque.. cuanto comprar de agua, aparte de tener el dato y que vengan.. eh.. 

no es ni en la esquina, ni más allá, hay que traerlo de Playa, de Gómez Carreño o de 

Placilla y el.. palo es fuerte poh.. y ahí colocábamos todos para el agua … “¿Por qué le 

dan a el y a mi no?” Tonces, tenia que ser una cuestión.. que la mejor decisión fue.. 

llegar a esta resolución, que siempre ha sido la última instancia”. 

Entrevistadora 1: Ya. 

Entrevistado N°10: “Por lo menos desde que estoy yo, hasta que este yo”. 

Entrevistadora 1: ¿Cuántas veces han hecho eso? ¿O sólo fue esa vez? 

Entrevistado N°10: “1.. 2… 2 veces”. 

Entrevistadora 1: ¿Sólo por el agua? 

Entrevistado N°10: “Sí”. 

Entrevistadora 1: ¿Por la luz? 

Entrevistado N°10: “No”. 

Entrevistadora 1: ¿No? 

Entrevistado N°10: “No”. 

Entrevistadora 1: ¿Lo han trabajado ustedes solos? 

Entrevistado N°10: “Sí, solos. Al final darse cuenta de que.. eh.. la respuesta fue 

siempre el terreno privado. CONAFE como empresa lo único que quiere es colocarnos 

postes, medidor y “vayan a pagar antes que les de la luz” pero no puede hacerlo, porque 

es terreno privado.. tonces ellos no niegan la solución, pero no pueden hasta cuando el 

dueño firme una carta “Ya, te autorizo a esto”, pero si el dueño hace eso está 

prácticamente.. se ata de manos de poder recuperar el terreno”.  

Entrevistadora 1: Entonces ¿Ustedes estarían dispuestos a pagar la luz si es que 

tuviesen el permiso? 

Entrevistado N°10: “Lógico y a comprar los sitios, en caso que llegue esa solución.. 

igual.. para eso.. eh.. tenemos que tener.. las.. libretas de ahorro, tenemos que tener 

ahorro, porque no creo que lo vendan en.. $500.000 mil pesos, $1.000.000 de pesos, 

porque si fuera así me compro dos”. (Se ríe) 

Entrevistadora 1: (se ríe) Bueno.. ¿Hay algo más que le gustaría decirnos? 

Entrevistado N°10: (Pausa, no responde nada). 

Entrevistadora 1: Acerca de la historia, de lo que ha vivido..  

Entrevistado N°10: “No, soy.. que.. se lo he dicho siempre a las mismas personas.. 

agradecido de la gente fundadora, que es específicamente una familia, que me dio la 

oportunidad de vivir aquí, porque soy feliz viviendo aquí, mi hija igual y.. na po, espero 

que.. la solución definitiva sea quedarse y el.. orgulloso también de.. eh… de ser una 
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toma, entre comillas distinta, porque no tenemos el problema de delincuencia, no somos 

delincuentes, como toda la gente entre comillas, trata a los campamentos, ustedes van, 

dense una vuelta.. la invito, a que vean las casas, tonce.. orgulloso, aquí no da miedo 

entrar porque.. no hay de que temer”. 

Entrevistadora 1: Ya. 

Entrevistado N°10: “Acá el problema no es la gente… acá al frente hay unos 

departamentos, usted pregunta ¿Cuántos dueños vive ahí?” ninguno, una persona es 

dueña de 3 o 4 departamentos, eso es el apitutamiento que hay.. en esos tiempos de 

SERVIU lo vimos a diario, mientras lo construían. Acá hay un dueño por varios depas, 

gente de Santiago que no esta aquí… como les decía, yo estoy acá porque no soy pobre 

pero tampoco rico”. 

Entrevistadora 1: Claro, no entraba dentro de la..  

Entrevistado N°10: “Claro, no calificaba en ninguna parte. Hoy en día a cambiado la 

cosa, porque en las elecciones dicen “no, nos vamos a dedicar a la clase media, y de 

hecho, yo creo que por ahí anduvo el tema de abrir el catastro, porque.. si bien hay harta 

pobreza en algunas tomas, eeh.. también hay gente de esfuerzo y trabajo que.. por 

ganar un poco de lucas”.  

Entrevistadora 1: Claro.  

Entrevistado N°10: “Acá en Chile es mucha la brecha, como se dice “Esta mal pelado 

el chancho”, porque el que tiene, tiene mucho y el que no tiene, tiene poco, pero si hay 

que reconocer que muchos que no tienen, lucran y que no quieren tener porque les 

conviene, porque reciben muchos aportes del estado, al ser pobres.. pero tampoco ahí 

porque tenemos el sueldo mínimo, hay gente que no lo tiene y le dan el.. le subsidian 

todo, entonces.. hay gente que gana plata siendo pobre”. 

Entrevistadora 1: Claro. 

Entrevistado N°10: “Y esa es la.. bueno, es Chile, aprovecharse de los sistemas”. 

Entrevistadora 1: Claro. 

Entrevistado N°10: “Hay mucha desigualdad social en Chile. Ahí, cuando ustedes esten 

egresadas tienen que entrar a pelear por esa.. acortar esas desigualdades”. 

Entrevistadora 1: Claro. 

Entrevistado N°10: “Y eso”. 

Entrevistadora 1: Gracias por su tiempo. 

Entrevistado N°10: “De nada, en lo que pueda ayudarles, aquí estamos”. 

 
 
Entrevistada N°11, mujer, Campamento Esperanza 2011.  
 
Entrevistadora 1: Bueno, para iniciar la entrevista, cuénteme de usted ¿Hace 
cuánto vive aquí? 
Entrevistada N°11: “Tengo 27 años, vivo hace 6 años aquí..”. 
Entrevistadora 1: Ya. 
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Entrevistada N°11: “6, 7 años… No , mi hija tenia 6 meses..  7 años voy a cumplir 
viviendo aquí”. 
Entrevistadora 1: Ya.. Y ¿De dónde era usted antes de venir acá? 

Entrevistada N°11: “Era de acá abajo, de Placeres, un poco más abajo no más… Era 
de por aquí mismo.”  

Entrevistadora 1: ¿Y por qué decidió llegar al campamento? 

Entrevistada N°11: “Por qué un día.. mi papá es chofer de micro”. 
Entrevistadora 1: Ya. 
Entrevistada N°11: “Un día llegó y nos dijo que… una señora, como nosotras éramos 
hartas, mi mamá.. yo vivía con mi mamá, mi hermana vivía al lado, mi otra vivía al frente”. 
Entrevistadora 1: Ajam. 
Entrevistada N°11: “ “Ustedes tienen hartas hijas.. Arriba, se están tomando unos 
terrenos” y vinimos caminando.. y en.. a mi se me imaginaba que… eh.. la Felipe 
Camiroaga..”. 
Entrevistadora 1: Ajam. 
Entrevistada N°11: “Nosotras llegamos hasta el papá, caminamos y le dije “No” le dije 
yo “Me muero, yo no llego hasta allá””. 
Entrevistadora 1: Ya. 
Entrevistada N°11: “Caminando pa’ bajo, caminando, mirando… dijimos.. “Uy, estos 
terrenos están buenos poh”  
Entrevistadora 1: (risa) 
Entrevistada N°11: ““¿Y si nos tomamos?”, “Noo, ¿Cómo?”, “Tomémonos estos 
terrenos, mira si esta planito” tenía.. este mismo camino que tiene ahora lo tenía cuando 
nosotros llegamos.. cuando, o sea, cuando nosotros nos vinimos.. y de ahí empezó 
todo… Me puse a hacer lo que es el papeleo”. 
Entrevistadora 1: ¿Habían llegado primero a la Camiroaga? 
Entrevistada N°11: “No, no había, no alcance a llegar”. 
Entrevistadora 1: No alcanzaron a llegar. 
Entrevistada N°11: “Llegue hasta el papa y no se veía nada”. 
Entrevistadora 1: Ya. 
Entrevistada N°11: “Y yo le dije “No, es muy lejos, yo no llego allá””. 
Entrevistadora 1: (risas) Ya. 
Entrevistada N°11: “Y después, más encima me dijeron “Ya, Forestal” y yo dije “No, 
no.. a mi no me gusta Forestal” y más encima todo lo que tenia que caminar, yo dije “No, 
no, no llego allá””. 
Entrevistadora 1: Igual tenían fácil acceso acá. 
Entrevistada N°11: “Claro, aquí teníamos más.. todo, porque nosotros cruzamos, acá 
afuera tenemos para Viña, acá al frente tenemos para Valparaíso, tenimo todo aquí 
mismo igual poh”. 
Entrevistadora 1: Ajam. 
Entrevistada N°11: “Estamos como.. super bien ubica”  
Entrevistadora 1: Sí, hay harta gente, harta locomoción, 
Entrevistada N°11: “Sí, si tenimo locomoción para todos lados”. 
Entrevistadora 1: ¿Antes arrendaban en otro lugar? 
Entrevistada N°11: “Sí”. 
Entrevistadora 1: Ajam. 
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Entrevistada N°11: “Yo, en la casa que vivía con mi mamá, era de mi tío que le 
arrendaba a mi mamá”. 
Entrevistadora 1: Ya y ¿Cuántas personas vivían ahí? 
Entrevistada N°11: “Viviamos.. a ver.. 5…6.. más las 2 niñas chicas.. 8”. 
Entrevistadora 1: 8 personas. 
Entrevistada N°11: “Sí”. 
Entrevistadora 1:¿Encuentran que vivían bien en esa parte o .. tenían poco 
espacio? 
Entrevistada N°11: “Es que la casa igual era grande”. 
Entrevistadora 1: Ya. 
Entrevistada N°11: “Era grande, nada que decir, era grande, cada uno tenía sus piezas” 
Entrevistadora 1: Ya. 
Entrevistada N°11: “Pero.. no era de nosotros.. bueno, esto tampoco”. 
Entrevistadora 1: Claro. 
Entrevistada N°11: “Pero por lo menos, cada una tiene su casa”. 
Entrevistadora 1: Claro. 
Entrevistada N°11: “Allá no, estábamos todos achoclonados, estábamos todos juntos.. 
pero ahora estamos juntos, o sea, juntos, pero separados”.  
Entrevistadora 1: Claro… ¿Usted se acuerda en que año y mes llego a vivir acá? 
Entrevistada N°11: (Pausa, se toma unos segundos para responder) “A ver.. nosotros 
llegamos aquí un día.. En Diciembre repartimos los terrenos”. 
Entrevistadora 1: ¿Cómo los repartieron? 
Entrevistada N°11: “Como el dia 24 de Dicimebre los repartimos o el 23, por ahí.. no 
me acuerdo mucho.. O sea, se tuvo que pasar máquina, compraron cal y se tuvieron 
que empezar a medir los terrenos (tose) a medir todo lo que era terreno.. y entregar a 
las personas que estábamos”. 
Entrevistadora 1: Ajam. 
Entrevistada N°11: “Viviamos.. hay gente que estaba en carpa y había una mediagua”. 
Entrevistadora 1: Ya. 
Entrevistada N°11: “Que ahí se quedaban los más chicos, guagüitas chicas.. ellos se 
quedaban ahí y ahí repartieron los terrenos”.  
Entrevistadora 1: ¿Eran todos conocidos? 
Entrevistada N°11: “La mayoría”. 
Entrevistadora 1: Ya. 
Entrevistada N°11: “Habían unas que uno los ubicaba.. como de vista no más”. 
Entrevistadora 1: Ya y ¿Cómo trajeron la mediagua y las cosas para instalarse? 
Entrevistada N°11: “Al principio.. no estaba cerrado..” 
Entrevistadora 1: Ya. 
Entrevistada N°11: “Cuando llegamos.. no estaban las piedras.. y la gente en camiones 
entraba con todo, después cuando empezamos más allá a contruir, se vio ya que se 
estaba formando la.. la toma pusieron piedras allá (señala en una dirección) y acá 
(señala en otra dirección) y ahí nosotros teníamos que.. los materiales de afuera, 
teníamos que caminarnos todo para arriba, hasta llegar al terreno de la persona que 
estaba contruyendo, porque todos nos ayudábamos juntos”. 
Entrevistadora 1: Ya.. ¿Cómo cuánto tiempo paso para que se organizaran y 
decidieran llegar? ¿Desde que vieron el terreno? 
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Entrevistada N°11: “Yo creo que fue una cosa de “se pensó y se hizo”.. a lo mejor, no 
estoy segura.. pero fue un mes.. dos meses..”. 
Entrevistadora 1: ¿Y en cuanto tiempo estaban las casas ya construidas?  
Entrevistada N°11: “Nosotros llegamos aquí en Diciembre.. entregaron los terrenos.. 
ya a Diciembre paso año nuevo.. y de ahí empezamos a contruir casas”. 
Entrevistadora 1: Nos contaban que tenían papeles.. ¿Qué papeles tenían para 
llegar acá? 
Entrevistada N°11: “Mi mamá tuvo que hacer todo ese tipo de papeles para llegar.. la 
verdad de las cosas yo no fui a ver esos papeles”. 
Entrevistadora 1: Ya. 
Entrevistada N°11: “Yo me quedaba con los niño, así que ella con mi hermana iban a 
hacer.. todo ese.. todo ese papeleo que tuvieron que llenar, tener un libro que tenían 
que llenar, que estaba, que no estaba.. papeles que eran los.. ay, tienen un nombre 
esos papeles… no, se me olvido el nombre, se me olvido. Tenía un libro así con puras 
cosas pegadas que le habían dado de la municipalidad y de a donde había ido, no sé.. 
Y lo pegaron todo en el libro y con eso ya quedaron ok”. 
Entrevistadora 1: Ah.. ¿En la municipalidad les dieron un permiso o algo? 
Entrevistada N°11: “No, permiso ninguno, nos daban como los.. pucha, no sé cómo se 
llaman, tienen un nombre esos.. no, no me acuerdo como se llaman, pero eso eran los 
que.. ellos dieron unos papeles que decían que.. que decían.. no, no sé, no te voy a 
mentir”. 
Entrevistadora 1: (Risa). 
Entrevistada N°11: “Tengo el nombre aquí, pero se me olvido”. 
Entrevistadora 1: ¿Pero esos papeles les daba más seguridad para estar acá? 
Entrevistada N°11: “Es que aún no nos daban.. para ver si nos daban..”  
Entrevistadora 1: ¿Para inscribirse en algo? 
Entrevistada N°11: “Un comité no más”. 
Entrevistadora 1: Ah ya, para constituirse como comité… ¿Usted ha postulado a 
un subsidio habitacional? 
Entrevistada N°11: “No”. 
Entrevistadora 1: ¿Por qué no? 
Entrevistada N°11: “Porque mi hermana estuvo 9 años postulando y dije “Si ella estuvo 
9 años yo no voy a salir” así que no, nunca postule… ah, güeno, tenía plata en el banco”. 
Entrevistadora 1: Ya. 
Entrevistada N°11: “Pero después salió esto… y me vine para ca”. 
Entrevistadora 1: ¿La gasto en materiales? 
Entrevistada N°11: “Sí”. 
Entrevistadora 1: ¿Ese fue el presupuesto que uso para empezar a construir? 
Entrevistada N°11: “Sí”. 
Entrevistadora 1: ¿Qué ideas fueron las mas transcendentales para establecerse 
acá? Para poner luz, agua, ese tipo de cosas. 
Entrevistada N°11: (Pausa, se demora en responder) “Cuando llegamos aquí la primera 
vez.. trabajábamos con la biblioteca.. ahí empezamos a tener cable..” 
Entrevistadora 1: ¿Qué biblioteca? 
Entrevistada N°11: “Un grupo de chicos que trabajaba antes aquí”. 
Entrevistadora 1: Ya. 
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Entrevistada N°11: “Qué ellos nos ayudaron harto .. al principio.. y ellos eran los que.. 
nos pusimos a trabajar para hacer hoyos, ..y ya estábamos colgados”.  
Entrevistadora 1: Ya. 
Entrevistada N°11: “Cables y todo”. 
Entrevistadora 1: ¿Hoyos? ¿Para que hacían los hoyos? 
Entrevistada N°11: “Ellos trabajaban, hacían los hoyos, que todos trabajábamos 
poniendo cable, traían gente para que poner la electricida porque nadie sabia”. 
Entrevistadora 1: Y ¿Cuánto se demoraron en hacer todo eso? 
Entrevistada N°11: “…. A ver.. en picar.. unos 2.. 3 fines de semana.. así trabajando.. 
y después.. poniendo el cable y todo eso.. unas 2..3 semanas..”. 
Entrevistadora 1: Ajam. 
Entrevistada N°11: “Más o menos, parece”.  
Entrevistadora 1: Ya…y.. ¿Cuáles son sus proyecciones en la actualidad? Acerca 
de vivir acá. 
Entrevistada N°11: “No me quiero ir, pero me quiero ir”  
Entrevistadora 1: ¿Sí? ¿Por qué? 
Entrevistada N°11: “Porque… me quiero ir… porque igual me aburro de repente”. 
Entrevistadora 1: Ajam. 
Entrevistada N°11: “Quiero.. irme, pero no me quiero irme porque me gusta estar aquí, 
las chiquillas son libres: corren, saltan, juegan, están hasta las 11 de la noche, no les 
pasa nada”. 
Entrevistadora 1: Ajam. 
Entrevistada N°11: “Están todo el día jugando.. bueno, no todo, pero cuando juegan, 
juegan hasta tarde y no les pasa nah, en cambio en otro lado hubiera tenido que entrar 
a las 7 de la tarde (risa) allá abajo..” 
Entrevistadora 1: ¿Sí?. 
Entrevistada N°11: “Sí.. igual donde vivía tenía que entrar a las 7 de la tarde, no podía 
salir más pa’ fuera”. 
Entrevistadora 1: ¿Por qué? ¿Era inseguro? 
Entrevistada N°11: “Era malo, porque los niños de repente estaban jugando afuera y 
se ponían a pelear”. 
Entrevistadora 1: Ya. 
Entrevistada N°11: “Así que había que entrarlos”. (risa) 
Entrevistadora 1: (risa). 
Entrevistada N°11: “Aquí no, los niños juegan, todos.. y no pasa nada”. 
Entrevistadora 1: Ya.. ¿Cómo describiría su experiencia de vivir acá? 
Entrevistada N°11: “Mi experiencia.. ay.. me encanta.. o sea.. para contarla cuando 
este viejita, cuando quedábamos llenos de barro, eh.. pucha, pasaron tantas cosas aquí 
bonitas que una paso… entretenidas, se llovía la casa..”. 
Entrevistadora 1: ¿Iban entre todos a ayudar?” 
Entrevistada N°11 “Sí, sí.., quedaba enterrado un auto en el barro porque esto era pura 
tierra roja, así.. era.. barro.. como barro, si la gente salía a trabajar y se tenia que 
devolver porque se caia, se resfalaba.. pero hay cosas bonitas que.. me gustaría vivir 
otra vez” (risas). 
Entrevistadora 1: ¿Cómo qué? 
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Entrevistada N°11: “Aquí se celebraba el día del niño, se celebraba.. bueno, se 
celebra… las navidades… hay hartas actividades para los niños.. aquí hacen muchas 
actividades, sobre todo para los niños”. 
Entrevistadora 1: Ya .. ¿Usted es parte del comité o solo participa? 
Entrevistada N°11: “No, soy parte”.  
Entrevistadora 1: Ya. 
Entrevistada N°11: “Soy parte del comité”.  
Entrevistadora 1: ¿Lo hace para apoyar a los vecinos? 
Entrevistada N°11: “Sí poh, si esa es la idea, que apoyemos..”. 
Entrevistadora 1: Ajam ¿Cuál crees que es lo mas importante del apoyo entre los 
vecinos?” 
Entrevistada N°11: “¿Lo más importante? ….. Para mi lo más importante es que 
estemos todos unidos, que todos seamos uno…. Y que…. Rememos todos para el 
mismo lado…”. 
Entrevistadora 1: ¿Cree que ahí tienen un objetivo en común? 
Entrevistada N°11: “…… La sede…”. 
(interrupción de otra persona): “El quedarse acá poh”. 
Entrevistadora 1: Ah.. ¿La sede o el quedarse acá? 
(interrupción de otra persona): “Quedarse acá, si ese es el objetivo..” 
Entrevistadora 1:  Ya… y ¿Como se conocieron ustedes dos?”. 
Entrevistada N°11: “Él llego aquí.. a pedir terreno”. (risa) 
Entrevistadora 1:¿Sí?   
Entrevistada N°11: “Si poh”. 
Entrevistadora 1: ¿Y recuerdan su primera actividad juntos? 
Entrevistada N°11: “… ah no… no, no me acuerdo…. Una peña..”. (risas) 
Entrevistadora 1: ¿Hacían peñas acá? 
Entrevistada N°11: “Sí, hacíamos peñas, hartas cosas”. 
Entrevistadora 1: ¿Para conocerse más o para juntar fondos?  
Entrevistada N°11: “Era para juntar fondos igual, porque había cosas en las que había 
que pasar máquina y… eso..”. 
 Entrevistadora 1: Y las primeras reuniones del comité ¿Qué temas hablaban más?   
Entrevistada N°11: “A las reuniones no venía mucho, pero siempre venían los 
concejales, los que iban a apoyar, igual el este de nosotros, de quedarnos aquí, de que 
nos den luz, agua, no que nos regalen, que paguemos, pero siempre venían más los .. 
digamos.. la fecha justo…”. 
Entrevistadora 1: ¿Electoral? 
Entrevistada N°11: “Claro y.. llegaron todos a hablar bonito.. y ninguno apareció”. 
Entrevistadora 1: ¿Recuerda algo que alguno le haya dicho?” 
Entrevistada N°11: “.. Ah, no”. 
Entrevistadora 1: ¿No? 
Entrevistada N°11: “No, es que vinieron tantos.. que me aburría y me iba” (risa) 
Entrevistadora 1: (risa) Y.. ¿Cómo se sentían cuando llegaban.. estas personas? 
Entrevistada N°11: “¿Cómo se sentían ellos o ..?” 
Entrevistadora 1: No, ustedes. 
Entrevistada N°11: “Nosotros decíamos “uy, a lo mejor el nos va a ayudar”, nos 
sentíamos contentos, pero después empecé.. empezamos a ver que no .. no.. que le 
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decían “Sí, te vamos a ayudar, te vamos a ayudar, te vamos a apoyar, cualquier cosa 
que necesites nos llamas” y después no.. no pasaba nada”. 
Entrevistadora 1: Ajam.. ¿Las llamaban para una actividad? 
Entrevistada N°11: “Eran pocas las personas que estuvieron.. que si cumplieron sus 
palabras, pero.. como una..”. 
Entrevistadora 1: Ajam ¿Cómo describiría la relación que hay entre ustedes los 
vecinos acá? 
Entrevistada N°11: “… ¿La relación? Era buena, sí, es muy buena relación que tenían, 
éramos más unidos que ahora”. 
Entrevistadora 1: ¿Por qué cree que se perdió esa unión? 
Entrevistada N°11: “Porque ya, antes como hacíamos ollas comunes, estábamos todos 
como más juntos”. 
Entrevistadora 1: Ajam. 
Entrevistada N°11: “Pero.. ahora viven en sus casas…”. 
Entrevistadora 1: Cuando empezaron a construir ¿Hacían ollas comunes? 
Entrevistada N°11: “Sí, cuando nosotros llegamos aquí empezamos a hacer ollas 
comunes”. 
Entrevistadora 1: Ya… ¿Algo más que quiera decirnos?” 

Entrevistada N°11: “No”. 

Entrevistadora 1: Muchas gracias. 

 

 
Entrevistada N°12, mujer, Campamento Esperanza 2011. 
Entrevistadora 1: En un principio nos gustaría que nos contara como fueron los 
momentos que recuerda antes de llegar acá   
Entrevistada N°12: “Ehm.. ¿Te cuento cómo empezó?” 
Entrevistadora 1:: Sí. 
Entrevistada N°12: “Ya.. íbamos a… Forestal, nos dijeron que había una toma.. pero 
era muy lejos, tonce empezamos a caminar, a caminar y vimos estos terrenos y nos 
gustaron estos terrenos”.   
Entrevistadora 1: Ajam 
Entrevistada N°12: “Y ahí… organizamos con un grupo de vecinos…” 
Entrevistadora 1: Ya. 
Entrevistada N°12: “Y… un día equis llegamos a las.. 6 de la mañana y armamos carpa 
y todo acá”. 
Entrevistadora 1:  Ajam, 
Entrevistada N°12: “Y de ahí.. estuvimos una semana así.. hasta que se consiguió la 
máquina para.. para que limpiara los terrenos y ahí se fue.. cuando se vieron que se 
estaban limpiando los terrenos empezaron a llegar más gente… fue.. fueron tiempos 
muy lindos, porque éramos muy unidos.. y… igual pasamos harto susto porque más 
arriba se hizo una toma, más abajo se hizo otra toma, llego carabineros arriba, nos sacó 
a la gente, desarmo unas casas.. una que había y aquí había como 3 o 4 casas 
levantadas ya.. tonce llego carabineros como a las 9 de la mañana… diciendo que nos 
venían a echarnos”. 
Entrevistadora 1: Ya. 
Entrevistada N°12: “Y después dijo que no, que siguiéramos no más, que ellos no nos 
podían sacar de acá porque habían casas instaladas, habían más de 3 casas instaladas 
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así que no nos podían sacarlo, que iba a ser algo largo, que iba a haber juicio, que a lo 
mejor con el tiempo nos podían sacar como.. podíamos quedarnos viviendo acá”. 
Entrevistadora 1:¿De donde venia usted antes de venir acá? 
Entrevistada N°12: “Del frente”. 
Entrevistadora 1: Ya.  
Entrevistada N°12: “Es casi pura gente del sector la que vinieron”. 
Entrevistadora 1: Nos contaban que se habían venido con los vecinos ¿Eran de 
su mismo sector donde vivían antes? 
Entrevistada N°12: “Claro, hicimos un grupo, como de 12 familias”. 
Entrevistadora 1: Ya. 
Entrevistada N°12: “Y ahí… nos vinimos.. a las 6 de la mañana ese día, nos vino a 
dejar una micro”. 
Entrevistadora 1: ¿Y cómo decidieron venirse a las 6 de la mañana? 
Entrevistada N°12: “Porque.. eh.. yo.. para nosotros era.. el horario en el que podíamos 
armar las carpas, pa’ que no se diera cuenta la demás gente de que.. nosotros nos 
estábamos tomando el terreno..” 
Entrevistadora 1: Estaba más oscuro. 
Entrevistada N°12: “Estaba oscuro todavía, aparte que igual no hacia frio, los niños 
podíamos sacarlos a esa hora..”. 
Entrevistadora 1: Ajam.. ¿Contrataron una micro? 
Entrevistada N°12: “No, teníamos una micro dispuesta para eso”. (risa) 
Entrevistadora 1: (risa)  
Entrevistada N°12: “Así que la micro nos vino a dejar y.. y.. cuando llegamos estaba 
carabineros acá atrás, dijimos “oh, nos sapearon” no, no nos habían sapeado na’, los 
carabineros estaban haciendo otra cosa”. (risa)  
Entrevistadora 1: (risa) Ya. 
Entrevistada N°12: “Así que armamos las carpas luego y ahí… nos quedamos..” 
Entrevistadora 1: ¿Cómo cuantas personas llegaron?” 
Entrevistada N°12: “Éramos 12 familias”. 
Entrevistadora 1: Ya. 
Entrevistada N°12: “Pero venia mucho niño, así qué igual.. lo más que había eran 
niños”. 
Entrevistadora 1: Ajam. 
Entrevistada N°12: “Y.. ahí, güeno, pasamos harto tiempo que igual fue.. todo brigido, 
porque.. el susto de que nos fueran a sacar, lo otro que había mucho viento, muy fuerte, 
se hicieron tira las carpas, se.. se nos hicieron tira los tordos, así que después, 
empezamos que ya, teníamos que empezar a levantar luego para venirno, o sea, estar 
en una pie.. de repente, hubo un joven que llego y tenia una pieza”. 
Entrevistadora 1: Ajam. 
Entrevistada N°12: “En esa nos cobijábamos de repente, porque igual era mucho el 
viento, pero ya después empezaron a armarse más casas y ahí ya empezamos a.. a 
arreglarnos mejor”. 
Entrevistadora 1:¿Y por qué decidió llegar al campamento? 
Entrevistada N°12: “Mira, la mayoría de las personas que llego.. arrendaba o vivía de 
allegada”. 
Entrevistadora 1: Ajam. 
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Entrevistada N°12: “Y por eso se decidió, porque igual.. el sistemaa… para postular a 
una vivienda igual no es muy este que digamos, que digamos “Puta, yo voy a postular y 
me va a salir el departamento” no, la cosa no es así, porque hay que tener movida en la 
muni para.. tener el departamento rápido, pero… había gente que llevaba 10, 15 años 
postulando”.   
Entrevistadora 1: Ajam. 
Entrevistada N°12: “Entonces, de esa gente es la que se vino, y de ahí empezó, como 
te digo, a llegar más gente, hasta que estamos.. todos los que estamos..” 
Entrevistadora 1: ¿Recuerda la fecha en la que llegaron? 
Entrevistada N°12: “Sí, fue en Diciembre, una semana antes de la pascua”. 
Entrevistadora 1: Ya. 
Entrevistada N°12: “O sea, no tuvimos ni pascua ni año nuevo”. 
Entrevistadora 1: Ya. 
Entrevistada N°12: “No supimos lo que fue pascua, ni año nuevo”. 
Entrevistadora 1:¿Estuvieron trabajando? 
Entrevistada N°12: “Sí, los niños pasaron.. una pascua fome, porque al menos las que 
llegamos al principio.. nadien se dio el tiempo de ir a comprarle regalos a los niños, 
nadie, tonces los niños no tuvieron.. una pascua.. no tuvieron regalo.. no tuvieron nada”.  
Entrevistadora 1: Ajam.  
Entrevistada N°12: “Pero igual, éramos muy unidos el grupo que llegó”. 
Entrevistadora 1:¿Cuándo ustedes supieron de acá del terreno se empezaron a 
organizar al tiro? 
Entrevistada N°12: “Si poh, el mismo día”. 
Entrevistadora 1: Y ¿Cómo cuanto se demoraron en venirse? 
Entrevistada N°12: “Estuvimos como dos meses juntando gente, porque había gente 
que decía “ya, yo me voy” y después no iba, no venía, no venía, tonces..” 
Entrevistadora 1: ¿Se reunían en una casa todos? 
Entrevistada N°12: “Sí, hasta que vimos que la gente que estaba, estaba como .. como 
segura segura que se iba a venir y que decía “vamos, vamos” ahí nos vinimos”. 
Entrevistadora 1: Ya.. ¿Empezaron a juntar materiales?  
Entrevistada N°12: “No”. 
Entrevistadora 1:¿Solo vinieron con las carpas? 
Entrevistada N°12: “Sí, con las puras carpas, incluso otras sin carpa, así no más nos 
vinimos..” 
Entrevistadora 1: Ya. 
Entrevistada N°12: “Yo, al menos, no tenia carpa, me vine así no más”. 
Entrevistadora 1:¿Y cómo dormía? 
Entrevistada N°12: “Me metía en otra carpa”. (risa) 
Entrevistadora 1: (risa) ¿Cómo fueron delimitando los terrenos?  
Entrevistada N°12: “Fue el día.. el día del año nuevo fue, no, el día de la pascua, 
cuando vino la máquina.. se limpiaron los terrenos, se midieron, se vieron cuales eran 
las calles, no.. y el mismo día se entregaron las..” 
Entrevistadora 1: “¿Cómo decidieron las medidas? 
Entrevistada N°12: “… es que lo legal son 10x20”. 
Entrevistadora 1: ¿Eso lo sabían ya? 
Entrevistada N°12: “Sí” 
Entrevistadora 1: Ya..  
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Entrevistada N°12: “No, eso fue para el año nuevo, para el año nuevo que hicimos.. las 
delimitaciones de los terrenos… pero ya sabíamos que los terrenos eran de 10x20, que 
las calles eran maxi… mínimo 8 metros de ancho, más con la vereda y todo eso..”.
  
Entrevistadora 1:¿Y eso lo sabía alguien porque se había enterado o revisaron..? 
Entrevistada N°12: “No, porque siempre ha sido 10x20, es una ley, no pueden ser 
menos”. 
Entrevistadora 1: Ya… y.. ¿Cómo cuanto tiempo se demoraron en terminar de 
delimitar las calles? 
Entrevistada N°12: “No, eso lo hicimos el mismo día que la maquina limpio y al otro día 
nos tiramos con todo a hacer los terrenos y se entregaron el mismo día”  
Entrevistadora 1: Ajam.. ¿Había mucha maleza acá? 
Entrevistada N°12: “Sí, mugre sobre todo, mugre de los hospitales, pañales.. e.. güeno, 
esto era un basural” 
Entrevistadora 1: ¿Usted se vino con su familia para acá? 
Entrevistada N°12: “Sí”. 
Entrevistadora 1: ¿Con quién vivía? 
Entrevistada N°12: “Vivíamos.. toas cerquita donde vivíamos. Yo tengo tres hijas 
viviendo acá”. 
Entrevistadora 1: Ya. 
Entrevistada N°12: “Y todas se vinieron”. 
Entrevistadora 1: ¿Y todas participan trabajando? 
Entrevistada N°12: “Todas”. 
Entrevistadora 1: ¿Tenían alguna distribución de actividades? 
Entrevistada N°12: “No, yo después era la cocinera, hacíamos la olla común… y 
después que se cocinaba, todo, nos juntábamos un grupo en la tarde, yo me conseguía 
los sacos de papas que eran grandes y nos dedicábamos a limpiar todo lo que era.. 
Recoger todo lo que es basura”. 
Entrevistadora 1: Ya. 
Entrevistada N°12: “Después venia un caballero que se llevaba los sacos y los botaba 
allá en el cerro”. 
Entrevistadora 1: ¿Hacían la olla común con las personas que ya habían llegado 
acá, que estaban todos los días? Y ¿Cómo se bañaban o iban al baño? 
Entrevistada N°12: “Nos conseguíamos poh.. donde vivíamos antes”. 
Entrevistadora 1: Ya. 
Entrevistada N°12: “No muchos entregaron sus casas, así que se iban a bañar allá, 
después volvían; el agua teníamos que ir a buscarla, la sacábamos de ahí del grifo.. los 
niños los metían ahí a dentro de un.. de un.. de unos canastos que tenían, de esos que 
eran de Santa Isabel y ahí nos bañábamos”.   
Entrevistadora 1: ¿Qué fue lo que principalmente la hizo quedarse a pesar de las 
dificultades de los primeros días? 
Entrevistada N°12: “La tranquilidad, la paz. Es que aquí es más tranquilo que.. en.. en 
comparación con el sector en el que vivíamos, porque donde vivíamos nosotros había 
mucha droga, que la balacera todos los días, entonces..  nosotros llegamos aquí y la 
tranquilidad que teníamos.. y hasta el día de hoy los niños pueden jugar libremente.. 
sabemos que no les va a pasar nada..” 
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Entrevistadora 1: ¿Con que materiales y presupuestos empezaron a construir las 
casas? ¿Tenían ahorros? 
Entrevistada N°12: “La mayoría tenia el ahorro de la vivienda”. 
Entrevistadora 1: Ya. 
Entrevistada N°12: “Así que esa plata la sacaron y empezaron a levantarse sus casas”.  
Entrevistadora 1: En lugar de postular..  
Entrevistada N°12: “Claro”. 
Entrevistadora 1: Ya.. ¿Recuerda que ideas o maneras de organizarse fueron las 
más trascendentales para acá? Como por ejemplo; el como conseguían agua, la 
luz,  
Entrevistada N°12: “Si poh, por ser la.. los.. los hombres iban a buscar el agua al grifo”. 
Entrevistadora 1: Ya. 
Entrevistada N°12: “Las mujeres nos dedicábamos a limpiar y cuando eran trabajos 
pesados ayudaban los hombres, después cuando ya estuvimos más organizados nos.. 
nos.. íbamos a buscar agua donde los bomberos, nos convidaban agua ellos. Acá venia 
un camión y nos cobrara $1.000 pesos por tambor, esos de 200 litros, así que nos 
llenaba el tambor, los traía y nosotros los bajábamos.. quedábamos embarrados enteros 
pero.. los bajábamos ahí.. es que antiguamente era pura tierra roja, si incluso había ropa 
que no había que lavarla, había que botarla.. y así como te digo, nos organizábamos, 
las mujeres nos dedicábamos a una cosa, mientras nosotras estábamos haciendo una 
cosa los hombres estaban haciendo otra y bueno, tenían que ir a trabajar”. 
Entrevistadora 1: ¿No lavaban la ropa porque se manchaba de nuevo? 
Entrevistada N°12: “Quedaba roja la ropa”. 
Entrevistadora 1: Aahh y ¿Cómo cambiaron la tierra? 
Entrevistada N°12: “Eeh.. venían camiones.. eh.. a dejar de esta tierra, ripio y ahí 
empezamos a arreglar las calles y ahí”. 
Entrevistadora 1: Ya.. ¿Se demoraron harto en hacer eso? 
Entrevistada N°12: “Sí, sí.. porque esto de aquí para allá (señala con sus manos) era 
un hoyo.. si eso, todo eso es puro relleno, a parte que aquí se hacían posas inmensas.. 
los niños cuando llovía se tiraban a las posas con los tremendos fríos, se tiraban al agua 
todos, se ensuciaban toda la ropa, después ya no servía”. 
Entrevistadora 1: Estaba toda sucia 
Entrevistada N°12: “Estaba con tierra roja esa”. 
Entrevistadora 1: Y por ejemplo ¿Cómo fue el proceso para tener luz definitiva 
acá? 
Entrevistada N°12: “Empezamos a colgarno, igual que ahora no más poh.. nos 
colgábamos de allá.. igual en un principio nos costaba tener luz”. 
Entrevistadora 1: ¿Por qué? 
Entrevistada N°12: “Porque en un principio teníamos todos generadores y.. después 
ya, con el tiempo.. cuando ya había mas gente se organizaron para.. para poder arreglar 
el problema de la luz..”. 
Entrevistadora 1: ¿Y el agua? ¿También se organizaron? 
Entrevistada N°12: “El agua nos venia a dejar la muni después, se lucho para que 
vinieran a dejar agua y para que.. nos sacaran el aseo, entonces mandaron camiones 
para dejar agua y para sacar el aseo”. 
Entrevistadora 1: ¿Usted forma parte del comité? 
Entrevistada N°12: “Ahora no”. 
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Entrevistadora 1: ¿Ahora no? 
Entrevistada N°12: “No, pero en esos años era la presidenta”. 
Entrevistadora 1: ¿Sí? Y ¿Cómo fue su.. su experiencia como presidenta?” 
Entrevistada N°12: “Sí.. me gusto, igual hice harto”. 
Entrevistadora 1: ¿Qué la llevo a estar ahí? 
Entrevistada N°12: “Es que igual, como nosotros habíamos organizado todos los 
grupos y yo era más movida, entonces igual, por eso que.. yo no tenia niños chicos.. 
tenia el tiempo para hacer todas esas cosas”. 
Entrevistadora 1: ¿Recuerda algún hecho o hito que haya realizado usted que la 
haya marcado más la historia acá? 
Entrevistada N°12: “La toma”. 
Entrevistadora 1: ¿La toma? 
Entrevistada N°12: “Eso fue lo que.. igual, a veces tu tienes ganas de irte, pero después 
como te le pasa, porque fuiste tu la que empezaste con algo, que lo hiciste para estar 
más tranquila y después tener que irte es como que.. eh.. te da pena.. Así que eso”. 
Entrevistadora 1: ¿Qué siente al ver las condiciones y en lo que se ha convertido 
el campamento en la actualidad? 
Entrevistada N°12: “Eeh.. contenta poh, porque encuentro que igual hemos avanzado 
harto, igual ahora tenemos de presiente al vecinito que.. que es un buen presidente 
igual” (risas). 
Entrevistadora 1: (risas). 
Entrevistada N°12: “Yo lo apoyo 100% y.. y.. y.. encuentro que hemos avanzado harto 
igual, harto en comparación que con otros, porque muchos campamentos tu vas y que 
las casas se están lloviendo, que no pueden ir a dejarle agua porque las calles están en 
malas condiciones, entonces nosotros igual somos como las últimas tomas que se han 
hecho pero.. yo encuentro que estamos bien”. 
Entrevistadora 1: ¿Sí? ¿Lo primero que pensaron fue empezar a delimitar los 
terrenos y esas cosas? 
Entrevistada N°12: “Claro”. 
Entrevistadora 1: Empezar ya a establecerse. 
Entrevistada N°12: “Sí y te dábamos un tiempo para empezar a hacer tu casa, sí te 
demorai mucho venía otra persona y se le entregaba el terreno a otra persona”. 
Entrevistadora 1: Ya, por ejemplo llegaron pocas familias, ahora se fue poblando.. 
entonces ¿Una persona llega acá a pedir un terreno y se lo ceden?  
Entrevistada N°12: “No, ya no hay terreno”. 
Entrevistadora 1: Ah, ya. 
Entrevistada N°12: “No hay terreno, pero cuando recién llegamos habían 60 terrenos, 
63 terrenos, una cosa así”. 
Entrevistadora 1: ¿Los delimitaron altiro con la medida? 
Entrevistada N°12: “Altiro, tonces, ya, venia una persona, decía que necesitaba un 
terreno, que.. “Ya, tení.. eh.. si lo pedí tení que empezar a venir y tenis que empezar a 
levantarte altiro” pero, si esa persona desaparecía.. 1 o 2 semanas se entregaba altiro 
a otra persona”. 
Entrevistadora 1: ¿Venia harta gente a ver acá? 
Entrevistada N°12: “Se llenaba esta cuestión.. Al menos yo le digo, que la mayoría de 
la gente que se vino es re poca la que llego al principio, que queda”. 
Entrevistadora 1: ¿Por qué cree que se han ido? 
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Entrevistada N°12: “Porque igual han postulado, les ha salido departamento, otros se 
han aburrido, que no están acostumbrados a este sistema de vida, pero.. igual.. igual 
hay que ser aperrada, pero, yo encuentro, como te digo, estamos mal”. 
Entrevistadora 1: En cuanto a la seguridad ¿Cómo lo hacen? ¿Siempre estuvieron 
seguros acá? 
Entrevistada N°12: “Sí”. 
Entrevistadora 1: ¿No necesitaron organizarse para resguardar la seguridad en la 
noche? ¿Nada?  
Entrevistada N°12: “No.. No, pero igual, siempre cualquier cosa.. o sea, antiguamente, 
veíamos entrar a una persona extraña acá, salíamos altiro a preguntarle que necesitaba 
o a quien buscaba… o sea, teníamos tiempo de eso”. (risa) 
Entrevistadora 1: (risa) Aparte que la gente tenia que quedarse a trabajar aquí 
¿Tenían otra condición para que la gente que quedara? 
Entrevistada N°12: “O sea, se le pedía papel de antecedentes y….” 
Entrevistadora 1: Eso igual era para cuidarse entre ustedes. 
Entrevistada N°12: “Claro, que no fuera a llegar cualquier persona para acá, que no 
nos perjudicara, porque aquí igual venia PDI de repente, pedía los papeles de la gente, 
tonces ellos se daban cuenta de que… que acá habían buenas personas, que igual…” 
Entrevistadora 1: ¿Por qué pedían los papeles? 
Entrevistada N°12: “Porque pedían... llegaba PDI y decían “Ya, présteme su carnet, su 
carnet” revisaban y no teníamos problemas. Igual al principio decían que éran puros 
peruanos y santiaguinos los que habíamos y… incluso cuando llegaron los primeros 
periodistas estaban escondidos grabando”.  
Entrevistadora 1: Ya. 
Entrevistada N°12: “Nosotros les dijimos que pasaran. Nos dijeron “Oye chiquillas ¿Es 
verdad que hay puros peruanos y santiaguinos?”, “No” le dijimos “Somos todos gente 
del sector” y como vieron que eran muchos niños rubios y cuestiones, dijeron “Ah, más 
peruanos somos nosotros”. (risas) 
Entrevistadora 1: (risas)  
Entrevistada N°12: “Pero no, después cuando vino PDI igual… nos pidió el carnet.. a 
los hombres, a las mujeres no se los pidió, dijo “No, acá hay buenas personas” dijo”. 
Entrevistadora 1: ¿Por qué venia la prensa? 
Entrevistada N°12: “Porque la curiosidad, por una toma a la orilla de la carretera poh, 
fuimos muy famosos nosotros por estar acá al lado de la carretera”. (risas)  
Entrevistadora 1: (risas). 
Entrevistada N°12: “Nadien se había atrevido, años que llevaban estos terrenos 
botados”. 
Entrevistadora 1: Claro ¿Y usted se preparaba cuando tenia que hablar con ellos, 
los saludaba así normalmente? 
Entrevistada N°12: “Sí, normalmente y si veíamos que andaban metidos por entre 
medio de las ramas, así, le decíamos “vengan”, los llamábamos”. 
Entrevistadora 1: ¿Eso fue al inicio de la toma? 
Entrevistada N°12: “Claro.. todo eso..”. 
Entrevistadora 1: ¿Le gustaría agregar algo más? 
Entrevistada N°12: (pausa, no responde). 
Entrevistadora 1: Algo que le gustaría recalcar de vivir acá. 
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Entrevistada N°12: “Sí, la tranquilidad, es lo único que me gusta más, que yo creo que 
si nos vamos a otro lado no va a ser lo mismo”. 
Entrevistadora 1: Ajam, y si le saliera casa en otro lado ¿Se iría o preferiría 
quedarse acá? 
Entrevistada N°12: “Eeeh… sí, mira, me gustaría quedarme, yo siempre he dicho lo 
mismo “A mi no me gustaría irme de acá, pero lamentablemente la unión que teníamos 
antes ya no esta, entonces tu no sabes a que vas.. porque hay grupos que te juegan en 
contra, que se quieren ir, o que están.. hay un grupo que va a postular, que van a hacer 
otro comité, entonces eso es lo que a ti te lleva de repente a.. a decir “ya, hasta aquí no 
más llegamos” porque hay gente que aquí llego.. muy humildemente a pedirte un terreno 
y ahora… y ahora se creen las dueñas de las calles, son muy agrandá, entonces ahora 
ellas quieren hacer todo: quieren ser la presidenta, esto, esto, pero lamentablemente 
son gente que nadien pesca”. 
Entrevistadora 1: Ya.. ¿Cree que se ha generado una tensión o solamente 
desanimo? 
Entrevistada N°12: “¿Cómo?”. 
Entrevistadora 1: ¿Cree que eso… como se han comportado esas personas, ha 
generado una tensión?  
Entrevistada N°12: “Claro.. causan problemas igual”. 
Entrevistadora 1: Ya. 
Entrevistada N°12: “Igual uno se hace problemas, porque yo digo “En vez de ser 
unidas, desunen la toma” y eso no debería de existir, y por último, si esta desconforme 
váyase, nadie las tiene a la fuerza”.  
Entrevistadora 1: ¿A usted le gustaría que hubiese un solo objetivo acá? 
Entrevistada N°12: “Sí y que trabajáramos todos por lo mismo… y si eso queríamos, 
luchar por algo..” 
Entrevistadora 1:Ya.. no tenemos más preguntas ¿Le gustaría decir otra cosa? 
Entrevistada N°12: “No”. (risas) 
Entrevistadora 1: (risas) gracias por su tiempo. 
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Entrevistas grupales: 

 

Entrevista Grupal, Campamento Felipe Camiroaga. 

 

Entrevistadora 1: ¿Todos ustedes llegaron la primera vez a tomarse el terreno o 

fue diferente? 

Entrevistada N°20: “No, fue primero la entrevistada N°3, yo al menos llegue hace 

poco.”.  

Entrevistada N°19: “La Entrevistada N°3 llego primero”. 

Entrevistad N°21: “La Entrevistada N°3 primero llego con un poco de gente, después 

llegue yo”. 

Entrevistada N°20: “Después llegue yo”.  

Entrevistadora 1: ¿Con las personas que usted llega Entrevistada N°3, quienes 

son? 

Entrevistada N°3: “Bueno, ehm.. Fue.. que no es de nuestro comité, Rodrigo.. 

Campaña, un caballero de al frente, Carolina Vivanco y Silvia Villareal”. 

Entrevistadora 1: Ya. 

Entrevistada N°3: “Ellos no pudieron recibirlas, pero son parte de nuestra comunidad, 

son nuestros vecinos, de ahí llego Entrevistada N°19”. 

Entrevistadora 1: Pero.. ¿De dónde los conocía a ellos? 

Entrevistada N°2: “¿Cómo?”. 

Entrevistadora 1: ¿De dónde los conocía a ellos? 

Entrevistada N°2: “Ellos vienen de la población Puerto Montt, colindante de Parcela 

11”. 

Entrevistadora 1: ¿Eran sus amigos, vecinos? 

Entrevistada N°2: “No”. 

Entrevistadora 1: ¿Participaban en algún lado? 

Entrevistada N°2: “No, nada, nada”. 

Entrevistadora 1: ¿Fue coincidencia cuando llegaron acá? 

Entrevistada N°2: “Coincidencia solamente, porque esto.. Isla Juan Fernández, que 

hoy en día tiene su nombre, a dios gracias, nosotros acá fuimos un puro comité.. de aquí 

hacia arriba, o sea, no era comité tampoco, era una persona como que se tomo.. la 

¿autoridad? Puedo decirlo, de.. de tomar el grupo así y entregar así terrenos y había 

que hablar con él, así”. 

Entrevistadora 1: ¿Quién era esa persona? 

Entrevistada N°2: “No existe ya esa persona.. eh.. Jorge se llamaba el señor, el que 

andaba con su esposa. Pero.. ahora en día, esa gente no vive dentro del campamento”. 

Entrevistadora 1: ¿Y él se comunicó con usted para decirle que..? 

Entrevistada N°2: “No, el andaba en una camioneta por acá, por este lado viendo, 

viendo los tema de los terrenos”. 
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Entrevistadora 1: ¿Y ustedes cuando llegan acá, el ya está loteando y diciendo 

“Usted puede tomarse aquí”? 

Entrevistada N°2: “Sí, él entregaba, porque nosotros no existíamos” 

Entrevistada N°19: “Sí, por ejemplo, yo no vivía en la otra toma, venia de arrendar y 

llegue porque tenía un grupo de un centro cultura y venía a hacer intervenciones al 

campamento, a tocar batucadas y todo eso.. y ahí yo supe y después vine un día, vine 

a investigar y me dijeron “no, si aquí estaban haciendo loteos y la cuestión, yo averigüé 

y al final pedí un terreno…” 

Entrevistadora 1: ¿A esa persona? 

Entrevistada N°19: “A esa persona, es que él fue el primero después pasaron muchas 

personas antes de que llegará Entrevistada N°3, pasaron varios más, pero así 

funcionaba, como que la gente le llegaba La información, no sé cómo, boca a boca y 

uno llegaba acá”. 

Entrevistada N°20: “O dicen o puede ser también que en otro decían “Oye, saben que, 

en este sitio están tomándose”. 

Entrevistada N°19: “Claro y ahí en el boca a boca llegaban”. 

Entrevistadora 1: ¿Y ustedes saben cuanto tiempo había pasado para los que 

habían llegado al principio? ¿Hace cuánto se habían tomado abajo? 

Entrevistada N°2: “¿Abajo dónde? ¿A la entrada?” 

Entrevistadora 1: Sí, abajo. 

Entrevistada N°3: “Fue en el mismo proceso de toma”. 

Entrevistada N°19: “Sí, partimos al mismo tiempo, lo mismo”. 

Entrevistadora 1: ¿Recuerdan él mes? 

Entrevistada N°2: “Fue eh.. la toma nosotros la hicimos el 12 de agosto del 2011”. 

Entrevistadora 1: ¿Con las personas que nos nombro recién? 

Entrevistada N°2: “Si, esa fue la fecha exacta de la toma”. 

Entrevistadora 2: Y ¿Por qué instalarse acá arriba y no allá abajo junto a las otras 

personas que estaban? 

Entrevistada N°2: “Bueno, en la parte personal mía, eh.. no se, yo digo que fue de dios, 

porque lo mas bien pude haber quedado abajo, pero no me gusto el.. no es por 

discriminar, ni nada, pero no me gusto el el.. ¿Cómo se llama?” 

Entrevistada N°20: “El ambiente”. 

 Entrevistada N°2: “El ambiente, porque tengo nietas, entonces vi futuro de mis nietas, 

algo bueno para ellas, algo donde se podía vivir.. De ahí nosotros giramos hacia acá 

y… hablo por mi, me gusto la Isla, la Isla era.. era puro pantano, esto era puro árbol, me 

gusto esta parte. Aquí llegaron los que nombre y todo este lado de aquí (señala en una 

dirección) eran como cuatro personas cristianas… y.. se les entrego todo aquí, este 

lado, entonces fue como que se formó algo como familia ¿Me entiende? Se conocieron 

acá y ahí nos unimo como… como familia, como con.. fondos en la calle, con leña, 

haciendo comidas en la noche, almuerzo, como un fondo comunitario, tomando 

cafecitos en la noche, rebozados con frazadas y nos ganábamos en la esquina, porque 
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los carabineros venían con la retro.. ahí, la mitad de la calle tenia así una profundidad… 

(hace un gesto con sus manos) de excavación, para que nosotros no ingresáramos para 

acá ¿Me entiende? Entonces ¿Qué hacíamos? Se iba los carabineros tipo cuatro de la 

mañana y nosotros tirábamos esa tierra nuevamente a tapar esa… esa… y al otro día 

en la noche llegaban, lo mismo, con carabineros, no solos, porque el señor Bernales 

mandaba esa retro y.. al final se aburrieron: donde veían que nosotros  juntábamos leña, 

nos ganábamos con fogatas, con las teteras tomando cafecito y nos reuníamos con 

todos y los niños, con guagüitas, las mamás con sus coches.. eso paso, y al final se 

aburrieron y empezó a llegar más gente, a llegar más gente, a limpiar el terreno, pero  

¿Qué es lo que pasaba? Que se aburrían.. porque había poca movilización pa’ riba’, 

teníamos 0 movilización”. 

Entrevistada N°19: “No había”  

Entrevistada N°2: “No había locomoción, no había comprar nada.. no teníamos agua, 

no había nada, entonces la gente limpiaba sus terrenos y se iban y quedábamos así, los 

que realmente no teníamos donde vivir ¿Por qué optamos por vivir acá? Por el tema no 

tenemos vivienda.. vivíamos en quebradas, eh … los terrenos eran como más parejos, 

por eso optamos por venimos aquí, por necesidad de vivienda, eso”. 

Entrevistadora 1: Y en ese tiempo que usted decía que subían los carabineros. 

¿Todos participaron, todos ya estaban ahí? 

Entrevistada N°2: “No”. 

Entrevistada N°20: “No, los más antiguos, que la Entrevistada N°2 es la más antigua” 

Entrevistada N°2: “En todo caso participaron comités de arriba: Esperanza Las Palmas 

IV, que ahora es Nadia la presidenta, ella venia de un proceso nuevo, los antiguos 

pueden ser: Cesar Becerra, la señora Marta, los hijos de ella, las hijas, ya no viven acá, 

también arriba hay, Nuevo Futuro, pero son contados los que antiguos que llegaron 

cuando esto no era nada, porque la gente se aburrió por lo que le digo, por la 

movilización, por la necesidad de la básica: el pan, el agua, no lo había, tonce ¿Qué 

hacíamos nosotros? Salíamos corriendo a la esquina, veníamos un auto y le 

encargábamos pan, agua.. En todo caso, nosotros traíamos botellas de agua.. igual, la 

Entrevistada N°19 traía agua de donde estaba su mamá, traíamos de las casas.. las 

aguas para el día..  pa’ limpiar, pa’.. sacar cosas, un palos por aquí, por allá.. y en ese 

tiempo.. fue un proceso difícil... Yo voy a hablar por la parte Isla, dejaban materiales las 

personas en sus terrenos... y yo.. “yo veo”, pero de repente me quedaba dormida porque 

yo dormía en mi auto y robaban”. 

Entrevistada N°19: “Se los terminaban robando”. 

Entrevistada N°2: “Y robaban”. 

Entrevistada 19: “Eran tres o cuatro casas, no habían más casas”. 

Entrevistada N°2: “Ustedes entraban a la plaza y puro vacío, tonces, de repente, se 

levanta un viento que no es escuchaba, entonces ahí robaban palos, maderas, techos”. 

Entrevistadora 2: ¿No organizaron cuadrillas o grupos de gente que resguardara 

las cosas? 
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Entrevistada N°2: “Éramos poquitos, éramos 3: la Carola, la Cindy y mi familia”. 

Entrevistadora 2: ¿Entonces no se organizaban para hacer guardia? 

Entrevistada N°2: “En el instante no, traíamos perros, cada familia traía un perritos, de 

las tres que estábamos… cuando comenzaban a ladrar los perros, es porque andaba 

gente y ahí nosotros con linternas nos levantábamos de donde estabamos, luego la 

Carola, lo primero que hizo fue el piso.. el piso, como es altito ellos dormían debajo… 

del piso de la casa, los niños y ella, mientras, que paraban su casa”.  

Entrevistadora 1: ¿Y el caballero que designaba donde debían vivir, el había dicho 

de cuanta tenía que ser el terreno?  

Entrevistada N°2: “No, porque había gente que, ponte tu, decía… 22 o 23x20, algo así, 

no, no  lo hizo”. 

Entrevistadora 1: ¿Él les vendió el terreno? 

Entrevistada N°2: “No”. 

Entrevistadora 1: ¿No? 

Entrevistada N°2: No, no podía vender el terreno, no, no podía. Yo era dirigente de la 

Parcela 11, y también viví el proceso de lo mismo, de la toma y los terrenos allá, igual 

que aquí es de los Bernales, entonces yo sabía que los terrenos no se podían vender, 

aquí no se puede vender ningún terreno porque es parte de privados, lo que podían a 

futuro, como hoy en día lo hacen, es vender lo construido, pero es ilegal vender un 

terreno que es privado  

Entrevistadora 2: ¿Cuándo llega con las tres familias, entre ustedes se ayudan 

para levantar las piezas? 

Entrevistada N°2: “El proceso fue así, yo me quedaba tres noches acá, yo les cuidaba 

a ellos los materiales y cuando me tocaba irme a descansar unos días, ellos me 

ayudaban a mi, y nos ayudábamos a hacer cambios, se hacia con mallas de 

construcción, esas naranjas, era un pedazo no mas, el también dormía en su camioneta, 

vivía con su mamá, su esposa y su hija, había que cortar a mano, y para que entrara un 

auto, hicimos una L, se abrió ese tramo para que pudiera entrar”. 

Entrevistadora 2: ¿Y cuando comienzan a llegar ustedes, también se empiezan a 

ayudar? 

Entrevistado N°21: “Cuando llegamos nosotros, ya estaba construido esto. Una ayuda 

para vivir acá, mi señora que venia del extranjero, solicito una ayuda, un terreno, decían 

que el terreno no era apto para vivir, porque era un terreno ancho y angosto de atrás.  

Luego, la primera vez conversamos con la señora Marcela, ella de ahí nos dijo, que era 

una toma”. 

Entrevistadora 1: ¿Y cómo se conocieron? 

Entrevistada N°20: “Ella era la ex cuñada de mi hija, ella nos dijo que nos viniéramos 

para acá, otra vecina de acá nos conocía, y entonces ella se vino no mas, comenzó con 

el piso, luego las paredes”. 

Entrevistado N°21: “Yo tengo un departamento en Santiago, de 40 metros cuadrado 

en Lo Prado, a cinco minutos de la estación lo prado. Tenia un parque hermoso, y nos 
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movíamos en metro. El problema fue que mis hijos habían caído en la droga, se metieron 

en la pasta. Viendo que yo había caído en el hospital, varias veces caí. Viendo que yo 

necesitaba paz y tranquilidad, tuve que optar por vender el departamento, y optamos 

por venirnos acá, no estoy arrepentido, porque es una tranquilidad que nadie da en 

Santiago, lo único que se escucha en la noche, son los perros ladrar, son ellos los que 

meten bulla, nada mas. No ha llegado la maldad acá”. 

Entrevistadora 1: ¿Cuándo se dan cuenta que habían tenido experiencias 

similares, ahí deciden armar el comité? 

Entrevistado N°22: “Ya era, estaba el presidente del comité”. 

Entrevistada N°2: “Nosotros comenzamos en la calle a reunirnos, por ejemplo, Natalia, 

ella trabajaba, venían los fines de semana a limpiar el terreno, y nosotros empezamos 

a reunirnos, a organizarnos, para formar una comunidad, porque nos cansamos de dar 

y no recibir nada, en el sentido de apoyo porque los comités de arriba nos pedían dinero 

para platos únicos, completos, donaciones voluntarias, rifas, etc, y nunca nuestro comité 

fue beneficiado para limpiar, nada, cerros de basura, donde vive actualmente la señora 

Rosa, pasaba que se limpiaban los terrenos y todos los pastizales y basuras se iban 

acoplando, entonces nosotros dábamos y no teníamos ningún apoyo, todo se iba para 

arriba, entonces se opto por juntarnos los pocos que éramos y hacer una completada 

un fin de semana, con los que venían a limpiar sus terrenos y los que estábamos 

viviendo en carpa o nailon”. 

Entrevistadora 2: Ya. 

Entrevistada N°2: “Entonces, comenzamos a organizarnos los primeros, se hizo una 

completada, se hicieron $170.000, se busco una retro, para poder abrir las partes que 

iban a ser nuestras, y se hizo altiro en la próxima, se reunió el dinero y se invirtió altiro, 

fueron donaciones, una puso el plan, y otras cosas. Desde ahí comenzamos la pequeña 

urbanización, fuera de mi casa se ponía un mesón, la gente traía bancas, sillas, 

hacíamos las reuniones y comenzábamos a organizar el como avanzar nosotros, y que 

tuvieran interés en el terreno, aquí paso mucha gente que dejaba la mitad a limpiar y se 

iban, dejaban herramientas, carretillas, todo el cuento, entonces nos reunimos y 

optamos por formar un comité con quince vecinos, viviendo y no viviendo, pero 

estábamos activos constantes”. 

Entrevistadora 1: ¿Qué hicieron entonces? 

Entrevistada N°2: “Optamos por la personalidad jurídica que era un 100% de apoyo, 

éramos reconocidos por el municipio, lo que era muy importante y se dio a elección 

cuatro nombres, para darle al comité, desde ahí, se fueron a hacer los tramites al 

municipio y se empezó a trabajar”. 

Entrevistado N°21: “Pero antes de eso, trabajamos como internos, sin nombre, sin 

nada, empezamos juntos, como vecinos, a ver que hacíamos, el agua se encontró arriba 

de un cerro, una manguera, plancha amarrada con alambre, estaba entremedio de toda 

la mugre. Unos vecinos, comenzaron a buscar y encontraron la planza doblada y 

amarrada que la dejo Esval y ahí todos felices porque encontramos agua, ahí se 
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compraron 150 mts de planza negra, delgada y se conecto desde ahí, como no había 

nada, se atravesó por todos los terrenos, hicimos la palta, un vecino se puso con la 

planza, luego se dividió y tuvimos aguas”. 

Entrevistada N°2: “Luego, de esa misma planza se hizo una ducha, cuatro palos 

forrados en negro muy grueso, alto y debajo del pino. Se hizo la ducha comunitaria, ahí 

toda la gente llegaba en la tarde y se duchaba. Había un pastizal, un árbol que 

pegoteaba y dejaba negro y las manos, los brazos, era como un aceite y costaba un 

mundo sacárselo del cuerpo y las manos y así empezamos, todos cocinábamos con 

leña, las teteras negras, pero felices, sabes tu que, vivimos acá, tomar mate, comer un 

plato de porotos y tallarines cocidos a leña, ricos, sabrosos, tuvimos que pasar por la 

pobreza, el no tener recursos básicos, agua, nada, la frustración, yo digo que aquí. Yo 

estoy conforme, aunque haya pasado frio, sin nada, pero lo pasamos bien acá”. 

Entrevistadora 1: ¿Cuánto tiempo pasaron sin agua antes del descubrimiento? 

Entrevistada N°2: “Fueron meses, nos costó, también pasamos, fue como en julio, 

como en septiembre, fue casi al verano, ahí encontramos la planza, porque nos 

duchábamos, pasábamos mucho calor. Pero ahora estamos más modernos, pero antes, 

para las necesidades, nos íbamos a las quebradas”. 

Entrevistadora 2: ¿Y eso, quedaron en común acuerdo todos? 

Entrevistada N°2: “Si, en los hoyitos nos duchábamos”.   

Entrevistadora 1: ¿Y antes de hacer la conexión del agua, dijeron que la traían 

desde abajo en botellas?  

Entrevistada N°19: “Sí, quedamos en común acuerdo todos, cada uno traía botellas, 

mentalmente sabíamos que debíamos traer botellas, bidones, comida, etc”. 

Entrevistada N°2: “En ese sentido, igual nos repartíamos, el que quedaba corto de 

agua. De repente a la mamá de la Nati le quedaban ollitas con comida, ellos se iban en 

las tardes, había niños chicos y yo les decía: ‘’Chiquillos nos dejaron pan, fruta’’, 

entonces nos repartíamos. Había que traer materiales, de repente teníamos que traer 

materiales nuevos”.  

Entrevistadora 1: ¿Recuerdan que temas principales eran los que hablaban en las 

reuniones? 

Entrevistada N°2: “En las primeras reuniones fue organizarnos en el tema agua y en el 

tema de la seguridad, porque las mismas chicas que llegaban los fines de semana, las 

chicas venían a apoyarnos, aquí de repente caminaba cualquier cosa y entraba gente 

que no la conocíamos, y carabineros nunca vio nuestra seguridad porque éramos toma”. 

Entrevistadora 1: ¿Y había gente viviendo mas arriba?  

Entrevistada N°2: “Si, nuevos futuros, esperanza, las palmas. Todo organizado”. 

Entrevistadora 1: ¿Y en ese sentido según su experiencia, las personas en el 

terreno, no les gusto el ambiente de abajo, y por eso la gente decidió seguir 

subiendo a buscar su terreno? 

Entrevistada N°2: “Mira, yo creo que a mi de un principio me gusto este lugar, siendo 

todo árbol, pasto, me insto, me pare ahí con mi marido, hijos y nietos. Luego apareció 
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don Jorge en su camioneta con su esposa y me pregunto: ‘’ ¿De donde vienes?’’. Le 

respondí que venia desde Forestal. Y ahí me pregunto: ‘’ ¿De que lugar de Forestal?’’, 

de la parcela once respondí. Y bueno, me pregunto todo, el pasaje en el que vivía, le 

dije en el rio jordan, le dije que no tenia bien raíz, no tengo casa, no tengo nada, estoy 

dentro del catastro de la Parcela 11, fue un proceso”. 

Entrevistadora 2: ¿Cómo era la relación con los otros comités después, se 

juntaban? 

Entrevistada N°2: “No, nos independizamos como comunidad, comenzamos a trabajar 

a fondo en el tema, la parte de seguridad de nosotras y como llegar a que las autoridades 

nos escucharan, pero ninguna conexión, no existían dirigentes. Solamente eran 

personas, la Sonia vendía los terrenos, fue un lucro”. 

Entrevistadora 1: ¿Y con estas personas que ustedes decían que llegaban, 

dejaban sucio y luego se iban, cuanto tiempo esperaban para decir que esas 

personas ya no vinieran mas?  

Entrevistada N°2: “Mira, nosotros no trabajábamos mucho eso, dejamos estar, 

solamente la gente desaparecía y se optaba que, si llegaba otra familia, el pasto estaba 

todo botado, comenzó a crecer”.  

Entrevistada N°19: “Había reuniones, porque yo no vivía acá, pero venia todos los días, 

me quedaba los fines de semanas, cuando me tocaba trabajar mas. Ahí se veía el 

interés de la gente, y a las personas que dejaban de venir, se les quitaba el terreno”. 

Entrevistada N°2: “Empezamos a pagar $500 pesos para los gastos, si bajábamos, 

algún beneficio. Éramos pocos, y de ahí se fue a la municipalidad y pedimos el requisito 

como comité, para tener personalidad jurídica, luego fuimos quince, y se formo la sede 

Puerto Montt, nos prestaron la sede. Se constituyo la Isla Juan Fernández y brisas del 

mar en el mismo día, pero en diferentes horas”. 

Entrevistadora 1: ¿Y en qué fecha fue eso? 

Entrevistada N°2: “La toma fue el 12 de agosto del 2011, y se constituyo en el 2013, 

coincidió justo en la fecha de la toma, ahí sale, en el timbre. Comenzamos con 

personalidad jurídica en el 2013, pero comenzamos a trabajar antes, mucho antes como 

comunidad para lograr todo, costo que el municipio nos aceptaran, pero no podían 

negarnos la personalidad jurídica”. 

Entrevistadora 3: ¿Cómo fueron las medidas de los terrenos?, porque si uno ve 

desde arriba de la toma, este comité esta como muy bien ordenado 

Entrevistada N°2: “Paso que aquí contratamos a un topógrafo que empezó a 

topografear, la isla esta, así como embudo, el terreno no queda cuadrado, cuando 

topografearon, se dieron cuenta que iba a costar mucho. En relación al trabajo en 

equipo, lo que mas se pidió fue orden en relación a todo”. 

Entrevistadora 2: ¿Hace cuánto tiempo armaron la sede? 

Entrevistada N°2: “Se armo hace poco, comenzamos en la calle nosotros, después una 

vecina dejo una casa viejita botada, y la ocupamos para hacer el curso de FOSIS que 

hicimos como curso de emprendimiento, donde vino gente desde allá abajo, de otras 
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partes, se corrió la voz de que haríamos el taller financiero. Había cosas que 

reciclábamos, había palos abajo que también se reciclo, dejaron botado, se hizo de a 

poco. En trabajo, eventos, nunca hemos tenido ayuda del municipio, ni de techo”. 

Entrevistadora 2: ¿Y las redes eléctricas? 

Entrevistada N°2: “Esa fue una lucha terrible, éramos tres comités sin luz, mientras que 

los otros si tenían luz. Ahora, estamos conectados a un transformador municipal hace 

poco, con velas, con generador, el que tenia. O si no, a oscuras, fue un proceso difícil 

para nuestro comité. Ahora como pueden ver, hay luz”. 

Entrevistadora 1: ¿Y esa conexión como la lograron? 

Entrevistada N°19: “Lo logramos en base a manifestaciones en el municipio, en mesas 

técnicas con la señora alcaldesa, mucha lucha con los concejales, debates fuertes, 

sobretodo con los dirigentes, diciendo lo que ellos harían si vivieran acá una semana sin 

luz, donde no se podía pagar la insulina, servir una bebida fría. Luego de eso, nos 

hicieron realizar un proyecto con CONAFE y con el director de la parte eléctrica del 

municipio, Sebastián Villarroel con la isla Juan Fernández o junto con el comité un futuro 

y las palmas, se trabajo en equipo”. 

Entrevistado N°21: “Municipio se acoplaron, en los comités, aun teniendo luz. Nos 

designaron $3.000.000 por comité, para el proyecto de luz, por la cual isla Juan 

Fernández fue destacado por nuestro proyecto primeramente ante los otros comités, fue 

aprobado por tener todo en condiciones, como CONAFE nos había pedido. La básica 

de cada casa, tiene su red, nos pidieron las calles con conexión eléctrica, todo correcto 

y quedaron de conectarlo a la luz el año pasado en diciembre, antes de navidad. Se 

ilusiono a nuestros niños de que iban a tener luz, que tendrían un árbol de pascua donde 

podrían cenar con sus familias, ver un árbol de pascua en sus hogares y sedes sociales”. 

Entrevistadora 2: “Me imagino que sí”. 

Entrevistada N°2: “Cuando ya un viernes, iba a conectar la luz CONAF, había una 

reunión en SECPLAM es la sede, en el municipio, nos llega un correo antes de entrar a 

la reunión por CONAFE, donde nos dicen que no nos harían la conexión por los dueños 

de los terrenos, porque sino sacarían millonarias lucas por electrificar a privados y al 

municipio, hasta ahí llego nuestra ilusión. Tuvimos que acoplarnos al municipal, trabajar 

todos juntos para que electrificaran el paño municipal a un transformador, esa era la 

única solución para paño privado y conseguir la luz. Nos apoyaron los dirigentes de 

abajo y se opto a la luz, pero fue un proceso muy difícil”. 

Entrevistadora 2: ¿Y esa idea de tener luz en privado, salió de una conversación 

entre ustedes? 

Entrevistada N°2: “Todos los dirigentes de los campamentos nos apoyaron en un 

100%, porque golpeamos muchas puertas. Las redes sociales, la radio Valparaíso, nos 

invito a varios dirigentes para expresarle a a la comunidad de que manera vivíamos 

nosotros, como cocinábamos, todo. Fuimos directamente los dirigentes a la radio, y la 

televisión vino directamente a ver todo, vino megavision y chilevision” 

Entrevistadora 3: Ya. 
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Entrevistado 19: “Esto fue producto en si del famoso piscinazo, toda la gente quería 

tapar el destrozo de la gente con un dedo. A los dirigentes de les ponía harto ahínco en 

buscar solución para que la gente pudiera vivir mas dignamente, pero la alcaldesa y la 

gente de la comunidad de allá abajo, tapaba con un dedo y se confabulaban para que 

esos niños no tuvieran opción de un árbol de pascua. Yo veía que los dirigentes 

luchaban, cuando llegamos nosotros, antes de que fuéramos dirigentes con la señora 

Marcela, nosotros participábamos con la gente de allá abajo, conversábamos y 

planificábamos, y se converso que el municipio cediera”. 

Entrevistada N°2: “Cuando vimos que no había respaldo de alcaldesa ni municipio, 

optamos por el piscinazo, que era lo que mas llamaba la atención, eso hicimos para que 

reaccionaran, hubo mucho periodista a nivel mundial. La gente de todos lados, creen 

que Viña del Mar, es toda una ciudad bella, pero en los cerros somos aislados, eso le 

decíamos a las redes sociales, no queríamos que nos regalaran, sino que podíamos 

pagar por servicios, uno quiere que te ayuden a que tu logres las cosas y a pagarlas, 

todos queremos eso”. 

Entrevistadora 1: Claro, me imagino. 

Entrevistada N°2: “No tienen porque ellos elegir donde nosotros debemos vivir, en 

departamentos muy chicos, sin animales, aquí hay personas que tienen sus chanchitos, 

sus gallinas, jardines con plantaciones, en un departamento no se puede tener eso, hay 

con suerte un perro en el condominio”. 

Entrevistado N°22: “En tema de inversiones, por ejemplo, el puente caucao, ahí esta, 

todo a medias”. 

Entrevistado N°21: “En el puente caucao, fallo en un calculo un ingeniero eléctrico. La 

falta de control con los carabineros, son miles de millones, que se han robado, cuantas 

casas y poblaciones dejaron de construir, falta de control”. 

Entrevistado N°21: “Tengo un hijo, el hizo un informe, donde se veía la riqueza que 

tenia Chile y como podía distribuir. Arrojo que Chile tiene la mayor mina de liquido, que 

la tiene Sochimit, y eso le asigna a cada chileno, $10.000.000”. 

Entrevistado N°22: “Hay mucha burocracia, hay personas que, si eres independiente, 

no puedes postular a créditos, subsidios, nada. Si soy de la construcción, a ellos los 

contratos se les están renovando cada tres meses, nunca esa gente podrá postular a 

algo, porque piden mínimo seis meses de antigüedad en el trabajo”. 

Entrevistada N°20: “No tenemos opciones, el año pasado pedimos dulces a la 

municipalidad para los niños y ni eso nos enviaron. Pedimos a la señora Virginia, sobre 

la ley del lobby y ese tema salió directo, a nivel de campamento nivel Bustos, no me 

gusta trabajar con esas dirigentes, viven el mismo proceso de nosotros, la navidad, 

camiones con materiales, pavimento para los caminos, el mismo proceso nuestro, lo 

tienen, las maquinas, camiones, todos”. 

Entrevistado N°21: “Hace poco se estaban jactando que salió el proyecto, que iban a 

empezar a diseñar, todo lo que seria red de agua, alcantarillado. Después de 40 años 

que vinieron los fundadores y unos que otros de los hijos que aun siguen viviendo ahí, 
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van a recibir eso. Nosotros pedimos la ayuda y cuando nos mandan, demora un montón 

a que llegue”. 

Entrevistada N°19: “Como somos privados, ¿Cómo hacemos para postular a proyectos 

de luz solar en las calles?, ahí nos dicen que es muy difícil porque somos privados, no 

podemos llamar a ningún cliente porque nos trancan, en vez de decir que vamos a tratar 

de que no sean privados, sino que postularemos a un terreno municipal”. 

Entrevistada N°2: “Lo otro que nos complica a nosotros como campamento, es que 

aquí hay dirigentes muy políticos, se nos desviaron, se desvió la parte monetaria y eso 

nos perjudico a los privados, a nosotros. Porque no teníamos la misma fuerza mental 

para luchar, si vamos a trabajar, tiene que ser todos juntos, pero no optare pos 

desviarme, no dejare que luchen los dirigentes de arriba solos y postular a una casa, no 

los voy a dejar, aquí los paños municipales, tenemos el apoyo de los tres dirigentes”. 

Entrevistadora 2: ¿El piscinazo lo toman como una unión de todo Felipe 

Camiroaga?  

Entrevistada N°20: “Si”.  

Entrevistado N°21: “Fue la última instancia que se pudo hacer porque hasta ese día, 

la alcaldesa no quería ayudar, después de la caída, los dirigentes quedaron plop, 

entonces los dirigentes se dijeron que se debía hacer algo, planteamos la idea y fuimos”.  

Entrevistada N°2: “No estoy diciendo generalmente de que todos los que vivimos en la 

toma, no tenemos casa, hay puntos en todas las tomas, pero porque no tenemos donde 

vivir, hay familias que apenas tienen para comer, el colegio, los furgones, no tenemos 

como pagar, no podemos pagar arriendo, luz, agua, movilización, lo que no pagamos 

acá, debemos tener para movilización, tenemos una tarifa que nos deja en la entrada y 

tener $1.100 extra para el pasaje normal, antes lo gastábamos en bencina para el 

generador”. 

Entrevistada N°2: “¿Ahora, por qué existen campamentos? El gobierno que sea, yo no 

soy partidaria de ningún partido político y se lo he dicho siempre a los compañeros 

presidentes, no soy de nada, yo voto por la persona, no por partido, porque la política 

es mas sucia que hay. ¿Quién se beneficia? El compadre que sea senador, diputado 

que están sentados en sus escritorios y lo único que hacen es ilusionarnos. Con varios 

dirigentes he tenido discusiones, porque creen en los políticos, y solo nos ilusionan”.  

Entrevistada N°19: “El piscinazo hasta ahora, en este proceso funciono. Sacar 

camionadas de basura, todos los demás pensando que yo tenía pituto, el jefe en la parte 

equipo campamento, dio el 100% para la isla, dio camionadas, material para la esquina, 

hemos logrado cosas con ellos, poco. Luego del piscinazo nos dejaron botados seis 

meses, lo único que subía era el camión del aseo, cuesta que suban”. 

Entrevistada N°2: “Yo una vez pregunte, y el camión mas barato salía $70.000, era 

pequeño, con suerte alcanzaba para la fosa. Imaginen $70.000 en un mes, donde la 

mayoría llegan apenas a fin de mes, consiguiendo $10.000. El limpia fosas es algo 

básico, hemos limpiado por lo menos tres veces en el año, es un problema grave el 

limpia fosas, es la mayor preocupación”. 
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Entrevistadora 1: ¿Cómo definirían ustedes la acción de protestar? 

Entrevistada N°2: “Para que fuéramos escuchados, porque vimos que no teníamos 

ninguna otra opción. Nosotros fuimos a la intendencia, Gabriel Montt también estuvo 

acá, el exintendente, estuvimos en gobernación, todos nos decían que si nos iban a 

apoyar y nada”. 

Entrevistada N°20: “Las reuniones se alargaron, nos decía tal día, y luego no la hacían, 

así que decidimos protestar para ser escuchados, y que Chile entero y el mundo 

supieran en que condiciones estábamos”. 

Entrevistadora 2: ¿Ustedes creen que Chile es un país justo? 

Entrevistada N°19: “No, para mi no. Y el gobierno que sea tampoco, sea de derecha o 

izquierda, es el mismo”.  

Entrevistada N°2: “Sale un gobierno y eligen a los cuñados, a los familiares. Ellos se 

arreglan entre si y nosotros como ciudadanos no tendremos beneficios, y nosotros para 

tener algo mejor, tenemos que trabajar día y noche”. 

Entrevistada N°19: “Nosotros lo que queremos acá para nuestro campamento, como 

representantes para nuestra gente, es que seamos escuchados y lograr el tema terreno, 

hemos trabajado con abogados, seremi de vivienda, hemos tenido allegada con la parte 

social de Valparaíso, nos han abierto puertas, eso si, no ilusionar con estos temas a la 

gente, porque esta en pañales, llegar a lograr algo, la seremi de vivienda, nosotros 

firmamos una carta y se envió al ministro de vivienda allá en Santiago, donde firmamos 

todos para los paños privados”. 

Entrevistada N°2: “Yo, aunque me llegue la información, como sea, no voy a ilusionar 

a mi gente. La política ensucia y no quiero quedar mal”. 

Entrevistada N°19: “Nos paso cuando quisimos poner árbol de navidad, en los postes, 

tuvimos que cortar, las malezas, un montón de cosas, pero cuando faltaba una semana 

aprox, nos cortaron los cables, los postes los rompieron, entonces tuvimos que hacer 

toda una inversión de nuevo y cambiar el camino, y mas encima después nos falla la 

que hizo la firma, estaba el papel firmado, era un acuerdo que estaba listo”. 

Entrevistado 21: “Después se dio el tema de que iban a demandar al municipio por dar 

la firma para notificar paño privado, tanto a CONAFE como al municipio. Después hubo 

gente que en el momento donde todos teníamos luz, se enfadaban todos, y vimos que 

la tipa no tenia culpa, tenia todo listo y fallo, entonces eso no quiero que vuelva a pasar 

con el trabajo en terreno. Entonces escuchar, trabajar en meses con el presidente 

interno, pero no ilusionar”.  

Entrevistada N°19: “Siempre hemos dicho que la información correcta se va a dar en 

reunión, siempre hay rumores de que ha habido reuniones. Pero hay que dar la 

información correcta siempre en reunión, para evitar malos entendidos”.  

Entrevistada N°2: “En una asamblea yo le dije a mi gente: ‘’Vecinos, ustedes saben, yo 

siempre les voy a decir, si hay buenas o malas noticias’’. 

Entrevistada N°19: “Nosotras cuando teníamos el proyecto de la luz, para conectarlas 

desde abajo, hicimos completa reserva porque no queríamos ilusionar a la gente, 
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entonces esperamos a que faltaran tres o cuatro días antes de conectar y así. Lo hicimos 

así, hasta que en los otros comités se filtro la información. Me preguntaban cosas, si era 

verdad o no, yo les decía que te puedo decir esto ahora, pero la información real o la 

respuesta correcta será dicha en reunión, lo único que puedo decir, es que son buenas 

noticias, eso decía siempre”. 

Entrevistada N°20: “Lo que esta diciendo ella, es cuando nos íbamos a unir al paño 

privado, al transformador. ¿Por qué ocultamos la información? Para que no nos pase lo 

mismo que anteriormente, callamos muchas cosas hasta que realmente viéramos 

actuación del transformador municipal”. 

Entrevistadora 1: Última pregunta. ¿Ustedes dirían que viven en comunidad?  

Entrevistada N°2: “En comunidad, en 50%, no puedo decir el 100%, de verdad. Porque 

si hay un buen equipo, me refiero a nuestro comité, hay un buen equipo, pocos, pero 

buenos. Y otros son muy relajados, así que en 50%”. 

Entrevistadora: Nosotras como grupo, ya habíamos hecho una primera entrevista 

con las primeras. El tema era que, se buscaba definir con mas detalle las vivencias 

de ustedes como grupo, como colectivo, en que, si a mi me faltaba para poder 

delimitar mi terreno en plástico, conté con el otro para que lo viera también, 

entonces si tienen detalles de eso, que lo puedan comentar. 

Entrevistada N°2: “Eso igual al principio se dio harto, ahora es como más normal, esto 

ya es una población, no un campamento. Antes si era así, la gente se apoyaba, si 

quedaba pan se le dejaba, si faltaba agua, se traía harta agua, si venia un vehículo se 

apoyaba a los vecinos que se conocían, los vecinos compartían el agua”. 

Entrevistada N°19: “Los que vivíamos acá pusimos una llave, nos compartíamos los 

bidones”. 

Entrevistada N°20: “Cuando se rompía alguna matriz, algunos venían”. 

Entrevistada N°2: “Sí, nosotros, por ejemplo, nos faltaba arreglar algo de la instalación 

eléctrica, ahí nos ayudábamos con las cosas que faltaban para la sede o la comunidad, 

por ejemplo, en las emergencias de noche, pero no son todos, hay algunos que son muy 

relajados”. 

Entrevistada N°19: “Si tuviéramos el apoyo de todos, tendríamos una red ampliada, 

llena de juegos, pero son muy caros los juegos, salen arriba de un millón y medio, pero 

podemos pedirle los juegos que bota la municipalidad, los que dan de baja, los pintamos, 

los reciclamos”.  

Entrevistado N°22: “O sale mejor que nosotros compremos los materiales y hagamos 

nosotros mismos los juegos”. 

Entrevistada N°19: “Ahí está la lucha de quienes apoyan, y entra el enojo porque 

siempre son los mismos. Las reuniones son para todos, no es solo para uno, el trabajo 

es para la comunidad, para que la sede este mas bonita, para que los niños tengan sus 

regalos. Actualmente ya no quedan poblaciones en las que las personas se conozcan”. 

Entrevistado N°21: “Aquí es distinto, a pesar de que no todos nos caemos bien, 

sabemos con que vecinos contamos y con los que no, eso es lo mejor de vivir acá, 
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porque empezamos de cero, no como nuestros padres, no teníamos nada, la gente que 

llego después da igual, porque ese terreno que estaba ahí no era nada, hubo otra 

persona que se encargo de hacer algo”. 

Entrevistada N°20: “Es tranquilo aquí, es relajado, no anda mucha delincuencia, los 

perros avisan todos, hay mas perros que gente. Y lo bueno también es que hay mucho 

gato”. 

Entrevistadora 2: ¿Se sienten parte de la ciudad de Viña del Mar? 

Entrevistada: “Si”.  

Entrevistado N°22: “Lo otro, quiero averiguar sobre la ley de transparencia, como 

conciliaron Los Bernales toda esta herencia”. 

Entrevistada N°2: “Esta en la universidad donde el profesor Rodrigo, en arquitectura, 

¿Cómo la consiguió Bernal? Con Pinochet”. 

Entrevistado N°19: “Bernal era un general del ejército”. 

 

Entrevistada N°2: “Entonces, lo que pasa, es que, en el gobierno de Pinochet, hacían 

expropiación. Nos ha costado sacar esa información, la tienen muy protegida. El CD lo 

tiene el profesor de la Andrés Bello”. 

Entrevistado N°21: “Si hay algo, ya no están haciendo transparencia, porque no se le 

ha comunicado a la comunidad, prácticamente, todos tenemos derecho a enterarnos, 

pero no podemos dar información que no hemos reconocido, ni consultado”. 

Entrevistada N°20: “En varios comités hay preguntado, pero no podemos dar la 

información, seria mentir”. 

Entrevistadora 1: ¿Por un tiempo hicieron ollas comunes? 

Entrevistada N°2: “Si, al principio, pero cuando recién llegamos”. 

Entrevistadora 1: ¿Cuánto duro eso? 

Entrevistada N°2: “Duro varios meses, hasta cuando comenzamos a traer la cocina a 

gas, con cocinilla primero, luego llego la cocina”. 

Entrevistadora 1: ¿Y eso lo trajo una familia? 

Entrevistada N°2: “No, cada uno trajo su cocinilla, después se echaba de menos comer 

juntos. Un día cocinaba uno y al otro cocinaba otra persona. Lo que mas hacíamos, eran 

tallarines, porotos, lentejas, carbonada, pescado frito”. 

Entrevistadora 2: ¿Ahí eran las cuatro familias o más? 

Entrevistada N°2: “Las cuatro, luego cada uno cocinaba lo suyo”. 

Entrevistadora 1: ¿Al principio todos llevaron carpas? 

Entrevistada N°2: “Si”. 

Entrevistadora 1: ¿No les pillo ninguna lluvia entremedio? 

Entrevistada N°2: “Lloviznas”. 

Entrevistadora 1: ¿Y las carpas los salvaban? 

Entrevistada N°2: “Si”. 

Entrevistadora 1: ¿Eran carpas desmontables? 

Entrevistada N°2: “Sí, de esas normales”. 



 
 
 

         
324 

 

Entrevistadora 1: Ok, creo que ya estamos. 

Entrevistadora 2:  Muchas gracias por su tiempo. 

 

 

Entrevista grupal, Campamento Parcela 11. 

 

Entrevistadora 1: Lo primero entonces. ¿Cómo conocen o se enteran del terreno 

que existe para tomarse?  

Entrevistada N° 16: “Bueno, yo siempre he vivido en Forestal, mi pareja se tomó un 

terreno aquí y cuando nos hicimos pareja, yo me vine a vivir con él a la toma, él tenía 

una pieza ya hecha desde el año ’99.” 

Entrevistadora 1: ¿Su pareja sabe cómo se entera del terreno? 

Entrevistada N°16: “Es que en Forestal se da el tema de que los hijos comienzan a 

tomarse más arriba, el terreno de más arriba, todo Forestal ha sido toma desde siempre”. 

Entrevistadora 1: ¿Y ustedes estaban en el límite de lo que empieza a ser la toma 

viviendo? 

Entrevistada N° 16: “No, nosotros vivíamos en la mitad, ya había varios comités 

formados para cuando nosotros habíamos llegado, había como dos o tres comités. El 

del valle hasta navidad, eso fue como dos o tres años antes”.  

Entrevistadora 1: ¿Y para cuando llegan ustedes, su pareja ya había cerrado el 

terreno para ustedes? 

Entrevistada N° 16: “Si”. 

Entrevistadora 1: ¿Y en ese momento siguen llegando mas familias? 

Entrevistada N° 16: “Siguen llegando más familias, nosotras estábamos en el comité 

de Navidad y de ahí comenzó el comité de Los Montes”. 

Entrevistadora 1: ¿Y usted pertenecía a? 

Entrevistada N° 16: “Al de Navidad”. 

Entrevistadora 1: ¿En qué momento se incorpora en ese comité?, ¿Cuánto tiempo 

lleva viviendo acá? 

Entrevistada N° 16: “Desde el mismo año ‘99”. 

Entrevistadora 1: ¿Y cómo se enteró de la existencia de ese comité? 

Entrevistada N° 16: “Porque la gente iba llegando y lo iban incorporando a los comités 

que estaban”. 

Entrevistadora 1: ¿Quién? 

Entrevistada N° 16: “Los dirigentes de esa época”.  

Entrevistadora 1: ¿Qué instrucciones les dieron a ustedes por vivir ahí?, ¿Algo en 

especial? 

Entrevistada N° 16: “No, nada porque en realidad había solo terreno, no había luz, 

agua, nada”. 

Entrevistadora 1: ¿Pero el terreno estaba limpio? 

Entrevistada: “No, para nada”. 
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Entrevistadora 1: ¿Cómo fue ese proceso? 

Entrevistada N° 16: “Limpiar, desmalezar, limpiar troncos, buscar agua a la vertiente, 

era todo un tema”.  

Entrevistadora 1: ¿Y eso lo hacía usted sola, o los vecinos se juntaban? 

Entrevistada N° 16: “No, cada uno se las arreglaba con lo suyo, como podía”. 

Entrevistadora 1: ¿Y en que situaciones usted podía contar con sus vecinos? 

Entrevistada N° 16: “Cuando hacíamos protestas jaja, cuando estábamos en la 

carretera, luego con el tiempo nos fuimos a colgar a la carretera de la luz y ahí nos 

juntábamos”.  

Entrevistadora 1: ¿Cómo fue esa situación? 

Entrevistada N° 17: “Pasa que no había luz, entonces había una persona que dio la 

idea de colgar a la vía del palo, teníamos luz de noche no más. Y después autorizaron 

y tuvimos luz todo el día, para no tener problemas con los incendios y todo eso. 

Entonces, el tema era que nosotros nos colgábamos y la carretera nos descolgaba y así 

nos llevamos todo el tiempo, se transformó en un riesgo”. 

Entrevistadora 1: ¿Quién hizo la conexión para colgarse? 

Entrevistada N° 17: “Es que depende, su comité, nosotros teníamos nuestros comités”.  

Entrevistada N° 16: “Nosotros compramos cuatro o cinco, y pusimos el cable que debía 

llegar a la carretera y así empezamos a salir con luz todos”. 

Entrevistada N°18: “Había un ‘’técnico’’ que sabia del tema y hacia las conexiones”. 

Entrevistadora 1: ¿De qué forma juntaron el dinero para el cable? 

Entrevistada N° 16: “Se hacían las cuentas y se asesoraban las cuotas y el que quería 

participar ponía las lucas y se colgaba junto con el grupo, fue por harto tiempo, más de 

un año”.  

Entrevistada N° 17: “Muchas veces sucedía que se colgaban los cables o nos robaban 

los cables, entonces debíamos volver a juntar el dinero, volver a tirarlos para allá y 

teníamos que vigilar hacia abajo y arriba, por si venia seguridad o carabineros, porque 

podían pillar a una persona encima del poste, entonces estábamos sapeando, si venia 

alguien, todos nos tirábamos al suelo”. 

Entrevistada N° 7: “Era el 2001 y aun teníamos luz de la carretera, yo creo que en el 

2004 o 2005 recién pusieron la luz”. 

Entrevistada N°17: “Yo llegue casi en el mismo tiempo que la Pilar”. 

Entrevistadora 1: ¿Y cuando usted llega, como se incorpora? 

Entrevistada N°17: “Es que nosotros con mi pareja arrendábamos de un lado a otro y 

un amigo nos dice que arriba hay una toma. Yo no quería mucho, no quería toma, porque 

empezar de nuevo era muy sacrificado, entonces, aparte por mi familia, yo viví siete 

años afuera, en Suecia. Después me separe aquí en Chile y después venirme a vivir a 

la toma, fue un cambio muy grande. Al final adore este lugar, lo que pedía, me lo daban. 

Yo quiero ducha y tenia la ducha, el baño y todo eso, porque para mi era lo primordial, 

fue fuerte al principio, porque había que trabajar como hombre, sacando ramas y había 

tres familias cuando llegue a la toma, al comité de los Montes. Entonces fui a conversar 
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con las personas. En ese momento estaba la Olaya, el día domingo hacían reuniones 

en la calle, así que fui, me enteré de que debía hacer, y no decir quienes nos informaron, 

no decían los nombres. Entonces con las personas que iban llegando, le pusimos el 

nombre: ‘’Comité Los Montes’’, porque lo que mas que había, eran Montes, y de ahí 

comenzamos a instalar todo de a poco. Instalamos carpas, repartimos con las familias. 

Y así fuimos creciendo poco a poco, fuimos construyendo, fuimos al Líder y al mall, allá 

botaban escombros, en el Líder y en el Homecenter, así íbamos a buscar escombros y 

fuimos levantando nuestras viviendas”. 

Entrevistadora 1: ¿Y en ese proceso que estaban levantando las carpas, como lo 

hacían para comer? 

Entrevistada N°16: “Ahí se formó el hogar de Cristo, yo me hice cargo, fui una 

coordinadora de la olla común, yo iba repartiendo, me daban el menú y yo iba 

entregando. Así que el hogar de Cristo me ayudó mucho”. 

Entrevistadora 1: ¿Ese vínculo lo hicieron ustedes mismos o ellos llegaron solos? 

Entrevistada N°16: “Llegaron solos.” 

Entrevistadora 1: ¿Y en su caso fue lo mismo? 

Entrevistada N°17: “Nosotros tuvimos un comedor, una señora particular, ella nos traía 

la mercadería, entonces nosotros juntábamos la plata para la carne y las verduras. 

Cocinábamos entre nosotros, teníamos una pieza donde teníamos los fogones y todas 

esas cosas, pero no al principio”.  

Entrevistadora 1: ¿Y al principio como lo hacían entonces? 

Entrevistada N°17: “Cada uno cocinaba en su casa, después se dio la oportunidad de 

hacer el comedor y ahí nos quedamos varios años”. 

 

Entrevistadora 1: ¿Entonces a medida que ustedes iban llegando, se iban 

conociendo? 

Entrevistada N°16: “La mayoría no se conocía”. 

Entrevistadora 1: ¿Y a los que, si se conocían, ustedes no saben si ellos habían 

acordado tomar juntos el terreno?  

Entrevistadas: “No, nunca hemos escuchado esa historia”.  

Entrevistada N°8: “Desde que se tomó la parcela doce, donde están los edificios 

verdes. Ese si fue una toma acordada, la parcela doce. Fue desalojada en el primer 

periodo de Rodrigo González, llegaron con palos, latas, fue una toma concentrada, 

aislaron los terrenos, pero nadie alcanzo a venirse a vivir, porque ya había un proyecto 

de casona”.   

Entrevistada N°7: “Yo llegué a Forestal el 2001, y ahí, viví en el puerto Aysén, era una 

toma, era lo último que dejaron todos. Llegue acá del rancho, la Natalia era mi cuñada 

en ese tiempo, se tomó un terreno y lo vinimos a ver. Pero nunca se me ocurrió que iba 

a llegar acá. Recuerdo que vendí un negocio, había pocas cosas, no estaban listas 

todas. Era en el lugar de los terrenos menos forestados”.  
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Entrevistadora 1: ¿Recuerdan el momento donde por fin comenzaron a ordenar 

las calles? 

Entrevistada N°16: “Eso fue natural, fue por cada comité, a todos los pasajes se le 

daba su nombre, su metraje, que hubiese espacio para que entraran ambulancias, 

bomberos. Dejábamos una cantidad razonable, eran como ocho metros y uno de 

vereda, al menos nuestro comité en eso fue ordenado, nos felicitaron por nuestro orden. 

Los otros comités que hemos visto han sido pasajeros, muchas veces no cabe la 

ambulancia, nada”. 

Entrevistada N°17: “La misma Olaya me dijo que dejara tantos metros de la avenida 

principal, que cuando tuvieran que hacer los terrenos, alguien nos designaba el terreno 

y venia la policía, las autoridades. Era normal, los primeros comités lo pasaron mucho 

peor que nosotros. Desde el 99´a navidad, no había camino, no había calles, no había 

pasajes, no había nada. Si las cosas no hubieran cambiado, estaríamos corriendo con 

los baldes. Habíamos quedado en no darles nada a los otros comités, al final 

terminamos negociando igual”. 

Entrevistada N°18: No recuerdo el apellido de el, pero el primero que me dijo: ‘’Yo me 

la juego’’, no los dejaría sin agua me reten o no me reten. A veces llegábamos con los 

cabros chicos al hombro, hubiese o no hubiese barro. Eso nosotros no lo pasamos, por 

eso yo digo que el comité de acá, lo paso mas mal que nosotros. Para nosotros, los 

primeros dos inviernos fueron terribles, a veces la ambulancia nos llevaba de ida, pero 

no nos traía de vuelta”. 

Entrevistadora 1: ¿Y cómo lo hacían? 

Entrevistada N°18: “Caminando, llegábamos con barro hasta arriba”. 

Entrevistadora 1: ¿Los dirigentes que estaban en ese entonces, ustedes creen 

que venían con algún tipo de conocimiento sobre cómo debían ser los terrenos? 

Entrevistada N°16: “No, es que es natural en Forestal que sean los terrenos medidos 

en diez por veinte, uno sabe que el terreno que sigue mide diez por veinte”. 

Entrevistadora 1: ¿Usted lo manejaba? 

Entrevistada N°16: “Si, desde un comienzo, vine como secretaria, éramos tres familias 

no más, entonces hable con esas familias para ver si podíamos juntarnos, que sea 

presidente, tesorero, secretario. Pero como nadie quiso ser presidente, yo dije que me 

iría a presentar a la reunión, entonces ahí me dieron todas las indicaciones. Siempre 

me acuerdo, la Olaya me dio todos los pasos a seguir, fui a la municipalidad y ahí ya 

estaba avanzada con algunas cosas antes de conocerla a ella. Ella termino su ciclo en 

navidad, ella me informo de cuanto tenían que ser los metros, los sitios”. 

Entrevistadora 2: ¿Ustedes decidieron aceptar más gente para agrandar el 

comité? 

Entrevistada N°16: “Si, de hecho, éramos uno de los comités más grandes”. 

Entrevistada N°17: “Incluso yo fui secretaria de toda la parcela, estaba a cargo de la 

unificación”. 

Entrevistadora 3: ¿Cómo fue eso de la unificación? 
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Entrevistada N°8: “Fue entretenido, fue la unión de los diez comités en una sola 

dirigencia. Fue muy mala idea porque todas éramos presidentas, entonces nadie quería 

dejar de serlo, era una lucha de egos muy grande”. 

Entrevistada N°9: “Se estaba preparando el camino para lo que fue ahora, en un 

sentido de que no pensaban en el bien de toda la comunidad, sino que ahí todos tenían 

la razón, nadie aceptaba que otra persona tuviera la razón. Por eso me retire”. 

Entrevistadora 2: ¿De dónde nace esta idea de unificarlo, a quien se le ocurrió? 

Entrevistada N°16: “A todas, al mirarlo desde un principio, se veía como algo bueno. 

Porque todos queríamos que nos vendieran nuestro terreno, había mucha gente que 

nos veía con otros ojos, pensaban que éramos pobres ladrones, éramos mal mirados. 

Entonces queríamos mejorar y decir que no queríamos nada regalado, que luchábamos 

para obtener nuestras cosas, pero hubo muchos enredos”. 

Entrevistadora 1: ¿Y cuánto duraron así? 

Entrevistada N°17: “Fueron como cinco años o más. La idea era buena, al principio 

todos pensábamos igual, peor cuando nos vimos en la unificación, se nos arrancaron 

los tarros, necesitábamos un vocero”. 

Entrevistada N°16: “Pero como estuvo ahora, yo creo que es muy bueno, cada uno con 

su presidente, dirigente que decía lo que quería. Esa era una forma mucho más 

práctica”.  

Entrevistadora 1: ¿Recuerdan cuál fue la primera actividad que hicieron juntas? 

Entrevistadas: “El desalojo”. 

Entrevistada N°17: “Lo que más me encantaba a mí, era la navidad”. 

Entrevistada N°16: “A mí lo que más me gustaba, era cuando nos tomábamos la 

carretera jajaja”. 

Entrevistadora 1: ¿A quién se le ocurría tomarse la carretera? 

Entrevistada N°16: “A ellas jaja”. 

Entrevistada N°17: “Hablemos de los que están ausentes. El rene, era muy divertido, 

ponían neumáticos, llegaban los pacos, fuerzas especiales, tiraban cosas de humo, yo 

las pateaba, tiraba baldes con agua. Lo único que yo decía era: ‘’Oso, arranca’’. Ahí nos 

sacaron la cresta”. 

Entrevistada N°17: “Cuando le tiraron al finao Jaime el chorro con agua. Caímos en un 

hoyo, lo único que yo recuerdo, es que, para salir de ese hoyo, una mina rubia, de ropa 

blanca nos ayudó a salir. Salimos de ese hoyo con el pelao, y él estaba con los pelos 

pegados. Y yo toda pituca, luego salgo preguntándome donde mierda estaba la 

carretera”.  

Entrevistada N°16 a entrevistada N°16: “Lo otro, ¿recuerdas cuando dijeron que viene 

desalojo?, ahí estábamos cerrando en todos lados, y nos decíamos: ‘’ ¡Allá vienen!’’. 

Entrevistada N°16: “La Olaya fue quien se encargó de la barricada, esa parece que 

fue la primera. Fue en el año 99´, al final cerramos todos los lugares por donde pudieran 

pasar los pacos, cerramos todo. Hicieron zanjas, las dejaron listas, así como también 

hubo gente que arranco, ahí se vieron los valientes. Las barricadas las defendíamos las 
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mujeres con los cabros chicos, los hombres tenían que ir a fondearse al cerro para que 

no les mancharan los papeles”.  

Entrevistada N°9: “Decían que el González iba primero en la lucha para tomarse, decía: 

‘’Vamos, ¡vamos!’’. Llego arriba y luego le dijeron que debía quedarse aquí, porque 

usted organizo la toma de la carretera, así que usted se encarga de estar aquí, porque 

usted ordeno que se la tomaran, el hueón iba arrancando”.  

Entrevistada N°17: “Una vez llego un furgón de pacos, al cuete, ni sabían que 

estábamos encerrados. El furgón se puso afuera, luego se fue, parecíamos hormigas. 

En la noche llegaron varias micros, pero no entraron a la parcela. Volvieron a llegar 

muchos pacos” 

Entrevistada N°8: “Yo recuerdo que lo único que tenía a mano, estaba la Lorena, el 

Leo también, y yo les dije que el Diego me había pasado las cadenas con las que 

enrollábamos, yo siempre que incluso era capaz de tirarle pollos a los pacos. Les decía 

a todos los demás que de aquí yo no me muevo”. 

Entrevistada N°9: “Al otro día de que hicimos las barricadas y estuvimos aquí, nos 

fuimos a tomar la municipalidad, dimos la vuelta marchando alrededor de la plaza, 

estaba lloviendo, andábamos con los niños. El Lucas debería haber tenido dos años, 

estaba muy chico. La Cristina Pardo hizo una colecta y le fue a comprar un pantalón de 

buzo y pañal a mi hijo porque andaba todo mojado”. 

Entrevistada N°8: “Entramos a la municipalidad y nos quedamos todos ahí adentro, ahí 

llego la tv, nos dimos cuenta de la fuerza que teníamos”. 

Entrevistadora 1: ¿Y antes de eso nunca habían participado en algo así? 

Entrevistada N°7: “Yo jamás”. 

Entrevistada N°16: “Yo sí, teníamos mucha fuerza. De hecho, la municipalidad nos 

tenía miedo”. 

Entrevistada N°17: “Yo no sé si sea tanto miedo, sino respeto. Porque no son de esas 

así calladitas”. 

Entrevistadora 1: ¿Y en esa actividad que se juntaron, pudieron compartir 

obviamente con todos los vecinos?  

Entrevistada N°16: “Si, el comité de navidad era bien sectorial en todo caso, somos 

muy territoriales todavía los comités, es algo que nos falta cambiar, cada comité hacia 

sus fiestas de navidad, sus cosas. Nos juntamos más cuando nos organizamos para las 

tomas no más, pero lo que es fiesta, repartir cosas para los niños, ahí es cada comité 

por su cuenta” 

Entrevistada N°17: “A mí me gustaba cuando decíamos que iríamos a tomarnos un 

lado, hacíamos una marcha e iban casi todos”. 

Entrevistada N°17: “En mi comité, incluso cuando no teníamos luz ni agua, lo 

pasábamos muy bien. No teníamos rejas en nuestras casas, dejábamos nuestras cosas 

afuera. De hecho, cuando yo llegue a mi toma, no tenía donde dejar mis cosas, mis 

muebles, todo lo deje en el patio, y nada robaron, antes era más seguro, éramos todos 

más unidos, hacíamos fogatas, bailábamos con una radio a pila. Cuando estábamos en 
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la casa, querían asaltar o violar a alguien, nosotros apoyábamos en impedir, hacíamos 

guardia, mujeres o hombres, hacíamos vigilia”.  

Entrevistadora 1: ¿Eso fue al principio o después? 

Entrevistada N°9: “Fue al principio. Nosotros éramos como una isla, no teníamos 

problemas con la delincuencia. Podías andar hasta tipo tres o cuatro de la mañana y no 

te pasaba nada, sin miedo, dejabas la casa abierta, éramos una isla en Forestal”. 

Entrevistadora 2: ¿En qué momento se perdió la seguridad? 

Entrevistadas: “Ahora”. 

Entrevistada N°8: “Un poco antes, era un tipo el que andaba, el Héctor Carvallo robaba 

e intentaba violar. Recuerdo que el Juan, cuando veníamos bajando por el pasaje, iba 

para este lado, nos cruzamos y a ese Juan se le ocurrió ir a abrir una camioneta que 

tenía afuera de su casa, luego unos tipos salieron arrancando, ahí sí que me asuste”. 

Entrevistadora: ¿Ustedes ven un antes y después de que llega la luz y el agua? 

Entrevistada N°16: “Si, en nuestro comité sí”. 

Entrevistada N°7: “Nosotros también, porque al menos me podía bañar con la luz 

prendida”.  

Entrevistada N°16: “Yo creo que la diferencia se notó en cada uno, como fue ayudando 

para su propio lado. Llego la luz y la gente se individualizo, empezaron a ver tv, se 

quedaban más en sus casas”.  

Entrevistada N°17: “El agua fue una maravilla que llegara a la casa. Hace seis años 

más o menos que llego, yo estaba trabajando en el hospital cuando comenzó todo el 

tema del agua”. 

Entrevistada N°18: “Lo bueno que ocurría, es que cualquier cosa que pasara, sabían 

todos. Hubo un incendio que llego al frente de nuestra casa que parecía casi un túnel, 

corríamos por todos lados, en las cenizas se veía el incendio”. 

Entrevistada N°17: “Se prendió un pino, yo fui a dejar al Miguel allá arriba y vimos un 

pino prendido, y yo decía porque arriba de la copa del pino estaba saliendo el fuego. 

Llamo al Alonso y ahí nos comenzamos a mover hacia arriba”. 

Entrevistada N°9: “Como dirigentes, teníamos que sacar a los niños. Cuando fuimos a 

buscarlos al jardín, la señora que estaba ahí no quería salir de su casa, porque tenía un 

negocio ahí mismo, le decíamos que se iba a quemar, igual no quería salir”. 

Entrevistada N°8: “Luego hubo un segundo incendio, a la Contreras le dio un ataque, 

ya no daba más. A la Isabel le dio un ataque de histeria. Le dije que debía sacar en 

primer lugar los galones de gas, porque ella vendía eso, y después tenía que sacar a 

los niños, que solo eso debía hacer, eso le dije”. 

Entrevistada N°9: “Nosotras como dirigentes, lo primero que buscamos resguardar es 

a nuestras familias y si hay gente más grande, que se preocupen de los chicos. Pero yo 

personalmente, siento que las dirigentes no captamos mucho la dimensión del incendio 

porque andábamos en todas. La Pili con su grupo, la mari, todas. Mi hermano me llamo 

en ese tiempo, me llamo en todo el transcurso, en el incendio, el escuchar la grabación, 

me hace preguntar como hacia todas las cosas al mismo tiempo”. 
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Entrevistada N°8: “Los bomberos querían darle prioridad a la casa de al frente, pero 

ahí ya estaba todo quemado, se estaba incendiando, les decíamos que mojaron para 

otro lado. Llamamos al Rodrigo González porque estaba en deuda con nosotros”. 

Entrevistada N°16: “Al final terminamos nosotros apagando el fuego en la carretera. Yo 

iba a ver a mi abuelo, estaba enfermo en la casa. Ahí les hice una bolsa de feria, para 

que mi mamá los fuera a buscar y viendo a la Isabel para que se moviera con los galones 

de gas. Ahí quedamos solas, porque el Fernando fue a ayudar a los bomberos. Lo 

bueno, es que no teníamos que ver si había gente robando durante el incendio, no paso 

eso”.   

Entrevistada N°9: “Cada vez que se quemaba la casa de alguien, llegaban todos a 

ayudar, todos con baldes de agua, justo se quemaba algo a veces, pero no había agua. 

Eso complicaba las cosas”. 

Entrevistada N°8: “Esa fue una de las grandes peleas que tuvimos con la municipalidad 

de Viña. Hubo un tiempo, como quince días que no nos venían a traer agua, ahí nos 

sacaron la cresta. Ahí fue cuando secuestramos el camión de agua en el pasaje”. 

Entrevistadora 1: ¿Y el secuestro de los camiones de agua, funciono en algo 

positivo? 

Entrevistada N°8: “Si, llegaron todos los camiones. Todas las mujeres haciendo 

barricadas, le ofrecimos te y algo para comer al chofer y les dejábamos claro que el 

problema no era con ellos, sino que con el suministro. Luego llamamos a la nana mayor, 

llego el Sergio Hidalgo”. 

Entrevistada N°9: “Nosotras, para cualquier toma que se hiciera, llamábamos a la 

prensa, para que ellos supieran”. 

Entrevistadora 1: ¿Entonces, ustedes siempre tuvieron el apoyo de la prensa? 

Entrevistada N°8: “Si, nosotros hacíamos el escándalo. Así que tenían que enterarse 

igual, las tomas de las carreteras eran a las cinco, ellos ya estaban ahí. Y cuando 

llegaban los pacos y preguntaban por quién era la encargada o el dirigente, ahí 

respondíamos que éramos todos. Yo me pasaba los camiones para ir a ver al Rene, y 

se lograba ver el resto que terminaba preso, y justo pasando me topo con un paco de 

dos metros. Le decía que me dejara pasar, él me decía que no, yo le decía sabí que si 

poh hueón, voy a pasar igual”. 

Entrevistadora 2: ¿Y cuál fue el primer logro que tienen? 

Entrevistada N°16: “Que no nos echaran, el jardín infantil, la radio comunitaria. Una 

vez les sacaron la luz a los montes, así que decidí llamar a la municipalidad y me 

respondió el jefe de gabinete, informe el problema, estaba Sergio Espinoza, nos sacaron 

los cables de la carretera, le dije que tenían que devolver el servicio porque habían sido 

ellos los que dieron la orden. Él me dijo que jamás dio una orden, entonces le dije, 

bueno, si no reponen los cables, nos tomaremos la carretera. Ahí altiro dijo que no 

hiciéramos nada, y que pronto verían que es lo que podían hacer, salgo, y estas hueonas 

ya tenían las barricadas”.  
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Entrevistada N°7: “En el último mundial que estuvo Chile, en un partido que habían 

ganado, lleve mi tv grande donde los Montes, y luego toda la gente estaba celebrando 

en la carretera. Hicimos el corte uno y luego el dos a las ocho, ahí estaba la instrucción 

de que se debía hacer a las nueve de la noche, pero se me olvido decirles la información 

correcta”.  

Entrevistadora 1: ¿Por qué dicen que ahora no es la forma para que los jóvenes 

se tomen la carretera? 

Entrevistada N°16: “La orden de los que vayan a tomarse la carretera, tiene que ir a las 

órdenes de quien está dirigiendo, si uno va a tomarse, se va a apoyar, pero se va a la 

orden de quien está dirigiendo la toma, nadie se manda solo. Hay que ser conscientes 

del porque se hace el asunto, no es que se vaya a saltar los camiones, se debe tener 

en claro que no se tiran piedras a los autos, camiones, etc. Ellos son una herramienta 

de trabajo para nosotros en ese momento, pero no son nuestros enemigos, entonces 

los chicos deben apoyarnos, pero seguir nuestras reglas, dejan de ser hijos para ser 

compañeros”. 

Entrevistada N°9: “Una vez, hicimos un intento de toma de carretera, hicimos cadenazo 

y todo, pero no resulto, vinieron los pacos, yo tenía claro donde arrancar, lo único que 

lamento de esa ocasión, es que me habían regalado zapatillas nuevas, las hice cagar, 

bajando el cerro, las quebradas, era mi cumpleaños”.  

Entrevistada N°7: “Para mí, el pasar de una población bien constituida y llegar ahí, era 

como deprimente, ya había pasado algunos meses no más, pero lo que más rescato, 

era el trato de los niños. Lo que no había donde yo arrendaba, es que no permitían 

niños. Pero llegue acá, y los niños eran lo primero de todos”. 

Entrevistada N°9: “Nosotros como comité impusimos el tema de reforzamiento escolar 

los sábados, venían universitarios, de la UPLA. Se hacía mucho trabajo con los niños. 

También sucedía que muchas mujeres no conocían el cine, otras que nunca habían ido 

a la peluquería, hacíamos actividades, juntábamos el dinero, y les dábamos el gusto a 

las personas que no sabían leer, no conocían el cine, la peluquería, llevábamos a los 

niños a la moneda, al zoológico”. 

Entrevistadora 1: ¿Esa cercanía y esas actividades, ustedes las pudieron tener 

antes de llegar a la toma, en sus casas? 

Entrevistadas: “No”. 

Entrevistada N°17: “Yo cuando estaba chica, tenía una vida bastante agitada porque 

mi mamá, yo vivía en Santiago, entonces tenía acceso a museos, teatros”.  

Entrevistada N°7: “Hace tiempo, unos dos años, fuimos al movistar arena, a un 

espectáculo de Disney. Es una maravilla ver como disfrutan los niños cuando salen de 

aquí”. 

Entrevistada N°17: “Yo coincido con la Mari, no hay alegría más grande, que en el 

sector que tu estés, es darles alegría a los cabros chicos”. 
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Entrevistada N°8: “La maría era nuestro viejo pascuero oficial, todos sabían que era la 

María. Una vez se hicieron alianzas, el reinado. Ahí cada comité presentaba una 

candidata a reina, todo mal”. 

Entrevistada N°17: “Yo lo disfrute a concho, como lápiz Faber castle jajaja.” 

Entrevistada N°9: “Por lo menos en nuestro comité, recibíamos regalos por parte de la 

municipalidad de Viña, más el dinero que juntábamos los papás de los niños, y más el 

dinero de todas las otras organizaciones, así que por niño teníamos de ocho a diez 

regalos, en navidad aparecían camionetas con regalos y dulces. A las doce todos los 

niños iban a esperar la llegada del viejito pascuero. También venían a entregar 

mercadería, pero ahí quedaba la cagada, porque todos querían tener las cajas de 

mercadería”.  

Entrevistada N°8: “Una vez, llegaron unos camiones en la madrugada del día en 

navidad, los niños se acostumbraron que el 25 en la mañana se escuchaban bocinas y 

se movían, era como que uno les abría las puertas y corrían”. 

Entrevistada N°9: “Yo trabaje en el PEM mientras estudiaba en cuarto año medio, en 

el liceo Gabriela Mistral. Estudiaba en la mañana y luego me encargaba de toda el área 

de laboratorio… sí que trabajaba, me sacaba la conchasumadre”. 

Entrevistada N°17: “Mi marido también trabajo en el PEM”. 

Entrevistada N°9: “Yo trabaje en el PEM en ese tiempo, me iba a parar en el parque 

O’Higgins, y ahí me traía la leche. A mi mamá la echaron del trabajo cuando estaba 

esperando guagua y era super sindicalista, pasamos mucha hambre en ese tiempo. El 

queso, la mantequilla y la leche, eran para mis hermanas chicas. Mi mamá con el queso 

hacia empanadas”. 

Entrevistadora 1: ¿Entonces ustedes pueden decir que el proceso de llegar a la 

toma fue individual?  

Entrevistadas: “Si”. 

Entrevistadora 1: ¿Qué les pusieron a sus lotes, con que lo cerraron o como lo 

identificaron? 

Entrevistada N°16: “Con lo que había, por lo menos ahí donde están las antenas 

eléctricas. Nosotros íbamos ahí a cachurear, íbamos a botar. Había un botadero”. 

Entrevistado N°17: “Le llamábamos Homecenter”.   

Entrevistada N°18: “Yo tengo una amiga que de allá se trajo una juguera y estaba 

buena” 

Entrevistada N°17: “Yo no sé si la Olaya se acuerda, que cuando recién llegamos, entre 

octubre y noviembre, y el Fernando quería hacer igual árbol de pascua y yo le decía 

para que si iba a estar todo apagado la cuestión, no había luz. Y fuimos al cerro y 

encontramos una tv en blanco y negro. Un día me voy a comadrear allá, y me decía que 

igual quería poner árbol de pascua y yo decía que no quería. La cosa es que llego, y si 

tenía luz el árbol de pascua y la tv se veía. El árbol de pascua se conectaba a las 

baterías” 

Entrevistadora 1: ¿Las baterías también se botaban ahí? 
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Entrevistada N°17: “También”. 

Entrevistadora 1: ¿Entonces tenían hartas estrategias para arreglárselas con las 

cosas? 

Entrevistada N°17: “Yo creo que sí, la necesidad la puede con la inteligencia. El que 

quiere ser pobre se puede quedar así o ingeniárselas”.  

Entrevistada N°8: “En nuestro sector, la que más echaba el pelo y no porque fuera 

completamente pobre, era la María Poblete, todas las demás casas las tratábamos de 

tener bonitas. Todas las casas debían tener árboles y plantas, por obligación, pero la 

Poblete siempre marcaba la diferencia”. 

Entrevistadora 1: ¿Usted en que año llego? 

Entrevistada N°16: “En el ‘99”. 

Entrevistadora 1: Ah, en la misma fecha que ella entonces. ¿Y ustedes tenían 

experiencia desde antes con lo que era la toma? 

Entrevistada N°16: “No, no tenía idea”. 

Entrevistada N°17: “Yo tampoco”. 

Entrevistada N°16: “Yo la primera vez que subí para estos lados, fue con una 

excuñada, que venía a ver a no sé quién, y no lo encontramos”.   

Entrevistada N°17: “Mi mamá cuando supe que me venía para acá, estaba de muerte. 

Ella me pregunto: ‘’ ¿Dónde estás viviendo?’’. Le respondí que estaba viviendo en la 

entrada del hospital, del Gustavo Fricke y un día me encontraba con ella, y me dijo que: 

‘’Así que estás viviendo atrás del hospital?’’. Yo le respondí, “sí que bien arriba. Después 

ella le andaba contando a la gente que yo vivía en una parcela”  

Entrevistada N°16: “Nosotros antes éramos unificación, después quedo como la 

organización parcelado”. 

Entrevistadora 3: ¿Nunca le quisieron cambiar el nombre a parcela once? 

Entrevistada N°16: “No, pero cada sector tiene su nombre. Por ejemplo, este es el 

sector del valle, al otro lado está el sector las palmas, después esta navidad, los montes, 

del sur, las colinas”.  

Entrevistadora 1: ¿Y cuando estaban en esa situación de que estaba una casa 

quemándose y ustedes hacían correr el agua, eso se formaba en el momento? 

Entrevistada N°16: “Si, eso tocaba en el momento”. 

Entrevistada N°17: “Y siempre tocaba la desesperación de que no había agua cuando 

había incendios”. 

Entrevistada N°8: “Igual los hombres se encargaban de eso, ellos sacaban las cosas, 

de las casas de al lado”. 

Entrevistadora 2: ¿Y que hablaban en las primeras reuniones? 

Entrevistada N°9: “El cómo organizarnos en diferentes cosas, como los pagos de 

cuotas, en casos que vinieran ordenes de desalojo, porque era importante que no nos 

pillaran los pacos, porque los primeros dañados con papeles de antecedentes serían los 

hombres, tenía el nombre de usurpación de terreno, entonces siempre teníamos que 

ver, que los hombres no salieran dañados”. 
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Entrevistada N°7: “La mayoría de las casas en las villas, están al nombre de las 

mujeres”.  

Entrevistada N°17: “Un día llego mi suegra, y me dijo: ‘’María, ya conversé con mis 

hijas, y si al Fernandito le llega a pasar algo, tú vas a vivir hasta que mueras, y una vez 

que tu mueras, yo voy a tomar posesión de la casa’’. Y yo la deje, le respete su año, 

todo el mundo odiaba a esa vieja. Un día el Fernando me pregunto si me casaría con 

él, le dije que sí. Me acurruque al lado de él, y le pregunte: ‘’ ¿A qué viene esto?, porque 

tu mami me dijo que, si tú te morías, yo iba a vivir un tiempo hasta que yo me muera y 

ella iba a tomar posesión de la casa’’. Él me decía que no le hiciera caso, igual fui a 

hablar con un abogado”. 

Entrevistada N°7: “A mí me desalojo mi mamá jaja”. 

Entrevistada N°17: “Cuando hable con el abogado, me dijo que el único que tiene 

beneficios aquí, es tu pareja. Chicas, las voy a dejar, porque tengo que hacer”.  

Entrevistadora 1: La última pregunta que les queremos hacer es: ¿Se sienten parte 

de Viña del mar? 

Entrevistada N°17: “Si, yo soy nacida y casada, separada, convivo en Viña del mar, 

viví fuera del país como siete u ocho años no más, pero yo amo mi país y Viña del mar”. 

Entrevistada N°9: “Si, somos parte de la república independiente de la parcela once”.  

Entrevistada N°7: “El ministro de la vivienda me dijo: ‘’ ¿De qué partido es usted?’’. Le 

dije que de la parcela once. Nosotros somos habitantes de la parcela once. Me pregunto 

eso porque yo trabajaba en la municipalidad”.  

Entrevistada N°17: “Bueno, permiso chiquillas, las dejo. Muchas gracias”. 

Entrevistada N°8: “La gente antes no se quería mover de sus casas, ahora les da lo 

mismo. Ahora cada uno está en su mundo, el problema que tuvimos entre los dirigentes 

nos dividió más, obviamente no fue una división hecha dentro de este grupo de 

dirigentes. Por lo menos, yo siendo postulante a la segunda etapa, yo quiero seguir con 

el trabajo con niños y mujeres”.  

Entrevistada N°7: “Igual la gente estaba cansada, después de veinte años en toma, era 

harto tiempo, solo querían irse a sus casas, era terrible el problema de la luz. Cuando 

se cortaba la luz, yo era la única que la iba a dar, así era la gente, no se movía de sus 

casas, eso me tenía chata. El estar tanto tiempo amarrado a la comunidad era complejo, 

muchos comités estaban casi obligados a trabajar en comunidad”.  

Entrevistada N°16: “Por lo menos en mi comité, la gente iba a reunión por los cortes de 

luz”. 

Entrevistada N°9: “En mi comité no, el nuestro siempre se daba el hecho de que 

realmente la gente se quería informar de lo que pasaba”. 

Entrevistada N°8: “Cuando llega la Pilar a mi casa, es porque algo pasa”. 

Entrevistadora 1: Bueno, con eso terminamos la ronda de preguntas 

Entrevistada N°9: “Ahora a ponerse a llorar jaja”. 

Entrevistadora 1: Ha pasado que, con el ejercicio de retroceder en el tiempo, a las 

personas igual les baja la nostalgia.  
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Entrevistada N°7: “A pesar de todo, lo pasamos bien. Yo estoy feliz en mi casa, no 

tengo nada que decir, pero a veces recuerdo, por lo menos que rescato de todo eso, es 

que los chiquillos de allá se siguen juntando, ellos dejaron ese lazo, se siguen juntando 

los niños, duermen en mi casa todos los fines de semanas”.  

Entrevistada N°9: “La otra vez, donde el Ernesto hicieron un asado, después se fueron 

a tomar y fumar careca, y yo no supe, cuando lo supe, me dio mucho susto. Imaginen 

que, si algo les pasa a los cabros, pero yo estoy tranquila, si el Salvador sale, se junta 

con el Fabián de la Lore, a veces, se ponen a jugar play, también se amanecen. No me 

gusta el Toño, encuentro que trae malas vibras”.  

Entrevistada N°8: “Pero ninguna se expresaba mal al momento de hablar con las 

autoridades, somos bien señoritas. Tal vez no teníamos un gran vocabulario, pero no 

éramos insolentes, por eso creo que nos hemos ganado el respeto de las autoridades”.  

Entrevistada N°16: “Una vez, una de las señoras que se enteró que iba a salir en vivo 

por la radio, y estaba la alcaldesa presente, dijo: ‘’Mientras yo esté, no se va nadie de la 

toma’’, y esa vieja se comprometió y luego dijo que podría haberse arreglado si le 

hubiesen avisado”.  

Entrevistada N°8: “En un momento nos pusimos de acuerdo en que nadie discutiría 

con nadie, que seriamos todas amigas y que todas nos queremos, y nos ofrecimos café. 

Yo discutiendo a gritos con la Sandra, con la María Angélica, con la Isabel, y así 

discutíamos nosotros, no siempre estábamos de acuerdo”.  

Entrevistada N°9: “También estaban las reuniones con el consejo municipal, 

generalmente era un concejal comunista, quien nos daba unos minutos de su tiempo 

para que hablaran las dirigentes, peor tampoco, hablaba ella o ella, nadie más”.  

Entrevistada N°7: “Cuando vino el Roberto Contreras, a decirnos que no podíamos 

tener territorio, y ahí nos dijeron que según la ley no sé cuánto, si se puede. Luego el 

tipo se paró y se fue enojado. Y ahora es encargado de departamentos”. 

Entrevistada N°16: “Nosotros echamos a techo para Chile”. 

Entrevistadora 1: ¿Por qué los echaron? 

Entrevistada N°16: “Porque ellos ya habían trabajado para nosotros, nosotros 

pedíamos que se hiciera un estudio de titulo para los terrenos, y en algún minuto, ellos 

hicieron el estudio de título y a ellos se les salió que nosotros no estábamos preparados 

para entender eso”.  

Entrevistada N°7: “Fuimos con el plano regulador, para que nos dieran a entender, pero 

no querían darnos nada sin que firmáramos, y no estábamos capacitados para hacerlo, 

ahí yo me conseguí el certificado de renta, se lo mostramos a Techo y nos dijeron que 

no estábamos capacitados, ahí los echamos a todos, lo mismo con el hogar de Cristo, 

tampoco se pudo, cualquiera que viniera, tenía que acatar lo que nosotros queríamos, 

no lo que ellos quisieran”. 

Entrevistada N°16: “Nosotras queríamos seguir manejando la organización sin 

imposiciones, el techo quería hacer su proyecto, y no era el suyo, sino nuestro proyecto”.  
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Entrevistada N°9: “Estaba el Marcelo Álvarez, que estaba en el TVN y ahora está aquí 

en el canal regional, y venían los periodistas, pero justo podía haber una vieja cochina, 

ahí se iban. Nosotros echamos al canal 13 de aquí, porque ellos querían que les 

mostráramos las peores casas, les dijimos que no, que debían hacer un reportaje 

imparcial”.  

Entrevistada N°16: “Hubo un tiempo en el que no ganábamos nada, hacíamos pura 

presencia, pero lo pasábamos bien”. 

Entrevistada N°8: “Andaba la Sandra, la Eva y yo. En la micro teníamos que 

distribuirnos, la Eva aquí, la Sandra allá y yo al medio. Tuvimos un problema con la Paty, 

esa señora es del grupo de las dirigentes que no hicieron muy bien las cosas, eso poh 

chiquillas”.  

 

 

Entrevista grupal, Primeras/os Pobladoras/es, Esperanza 2011. 

 

Entrevistadora 1: Bueno, nosotras queremos saber las primeras acciones que 

realizaron aquí. 

Entrevistado N°10: “Bueno, yo llegue a pedir terreno acá a las fundadoras a la semana 

después que llegaron y actualmente soy el presidente del comité”. 

Entrevistadora 2: Bueno, la idea es que hablen entre todos, interrumpir, ir 

contando en colectivo las cosas que tuvieron que pasar para estar acá. 

Entrevistadora 1: Entonces, la primera pregunta de inicio seria.. ¿Cómo se enteran 

de este terreno? 

Entrevistada N°12: “Ah, porque somos vecinos de acá mismo, del mismo sector y esto 

llevaba años botao, era un basural poh”. 

Entrevistada N°11: “Pero a nosotros nos dijeron que había terrenos arriba”. 

Entrevistada N°12: “Sí poh, en forestal”. 

Entrevistada N°11: “Nosotros caminamos pa’ riba’ pero pensábamos que era cerca..” 

Entrevistada N°12: “Qué nos habían dicho que quedaba atrás de la universidad, pero 

era para allá”. 

Entrevistadora 1: ¿Nunca llegaron al otro lado? 

Entrevistada N°12: “Nunca llegamos. Caminamos, caminamos, caminamos y nunca 

llegamos... Era muy lejos, tonces después, cuando veníamos de vuelta, ahí se nos 

ocurrio la fantástica idea de estos terrenos y empezamos a hacer papeleo” 

Entrevistadora 1: ¿Quiénes fueron los que caminaron hacia allá?  

Entrevistada N°12: “Yo y mis hijas”. 

Entrevistada N°11: “Yo y mis hermanas”.  

Entrevistadora 1: ¿En que año fue eso? 

Entrevistada N°11: “Éramos 3 familias”. 

Entrevistada N°12: “Éramos 4”. 

Entrevistado N°10: “Son 3 hijas, ahí habían 4 familias, cada hija con su familia”. 
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Entrevistadora 1: Perfecto y ¿Ustedes arrendaban acá abajo? 

Entrevistada N°12: “Unas arrendaban, otras vivían de allegados, otras.. todas así, la 

otra nunca pago arriendo, le quedo debiendo a la señora”. 

Entrevistadora 1: ¿Eso en que año fue? 

Entrevistada N°12: “2011, por eso que se llama “Esperanza 2011”. 

Entrevistadora 3: ¿A quién se le ocurrió el nombre? De ponerle Esperanza”. 

Entrevistada N°12: “Porque la señora me dijo “Tiene que ponerle nombre y un apellido, 

puede ponerle Esperanza y algo más” y yo dije “Güeno, Esperanza y llegamos el 2011..”. 

Entrevistadora 1: ¿La señora cuando fueron a hacer los papeles? 

Entrevistada N°12: “Sí, tenía que llevar nombre y apellido, yo no tenía idea”. 

Entrevistadora 1: ¿Y ustedes como se enteran de que había que hacer un 

papeleo? 

Entrevistada N°12: “No, no había que hacer el papeleo, pero nosotros quisimos hacer 

todo legal, para comité, cosa que, si llegaban a sacaros o algo, íbamos de decir que 

estábamos dentro del comité y que nunca habíamos sido tomados en cuenta”.  

Entrevistadora 1: ¿Eso lo conversaron entre ustedes como familia? 

Entrevistada N°12: “Sí, o sea.. empezamos a reunir más vecinos, igual empezamos a 

juntar más gente, a reunir más gente”. 

Entrevistadora 1: ¿Cómo? ¿Empezaron a pasar la voz? 

Entrevistada N°12: “Sí, a amigos, empezamos a preguntarles si es que necesitaban, si 

querían irse, porque igual solas no nos podíamos venir y ahí se empezaron a meter más 

familias y para que.. se hizo todo lo que se tenía que hacer poh, se hizo el papeleo, todo 

y después nos vinimos” 

Entrevistadora 1: Y cuando hicieron el papeleo ¿Cuántas familias ya eran? 

 Entrevistada N°12: “12… después cuando limpiamos aquí empezaron a aparecer 

todos, que aquí como estaba todo cochino, llego la maquina y limpio los terrenos y todo 

y ahí empezaron a llegar más gente y ahí fuimos viendo quienes quedaban y quienes 

no quedaban. Nosotros pedíamos papeles de antecedentes y todas esas cosas, que 

demostraran que realmente necesitaban, que tuvieran familia.. nada de que.. viniera una 

persona sola a tomarse un terreno por.. por.. tomárselo, porque aquí llego mucha gente 

que.. que llego al principio, vendió y se fue, porque no necesitaban, pero algunos se 

tomaron de patudos no más poh, llegaron y se tomaron, pero.. nosotros igual pedíamos 

el papel de antecedentes y todo eso para poder hacer la toma”. 

Entrevistadora 1: ¿Eso nació de forma colectiva? ¿Todos decidieron eso? 

Entrevistada N°12: “Sí, para que no llegara cualquier persona.. porque siempre se dice 

que a las tomas llegan pura gente delincuente, que los delincuentes, los drogadictos y 

cosas por el estilo, nosotros dijimos “No poh, acá no a va pasar lo mismo… asi que por 

eso nosotros aquí vivimos tranquilos, hay… una que otra manzana podrida, pero, en 

todos lados es lo mismo.. Como donde vivíamos antes, no se dormía, aquí por ultimo 

dormimos tranquilos. Aquí los niños pueden dormir hasta las 12, 1 de la mañana aquí 

afuera y no pasa nah.. en cambio en otro lado los balazos, que les pegan, cualquier 
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cosa. Aquí no po.. o sea.. tienen su mente limpia, no andan pensando en la malda’ 

todavía”. 

Entrevistadora 1: Cuando usted dice que llego la maquina ¿La contratan entre 

ustedes?  

Entrevistada N°12: “Si poh, las personas que estábamos al principio, entre todos la 

pagamos”. 

Entrevistadora 1: ¿Juntaron el dinero haciendo alguna actividad? 

Entrevistada N°12: “Una colecta entre todos”. 

Entrevistadora 1: ¿Completada? ¿Alguna actividad? 

Entrevistada N°12: “No, los que estábamos viviendo acá hicimos una cuota.. o sea, 

varias cuotas”. 

Entrevistadora 1: ¿Cuánto tiempo se demoraron en..? 

Entrevistada N°12: “La maquina se demoro como.. una semana ¿No cierto? Porque 

limpio arriba y después para acá abajo. Después la gente empezó a arrendarla en forma 

particular”. 

Entrevistadora 1: ¿Para sus propios terrenos?  

Entrevistada N°12: “Claro”. 

Entrevistadora 1: Y luego que se hace la limpieza ¿Ahí empiezan a levantar las 

primeras piezas? 

Entrevistada N°12: “Sí, primero se.. se lotean los terrenos y después se.. se van 

entregando los terrenos, todo loteado”. 

Entrevistadora 1: Ya y eso como lo.. ¿Cómo lo hicieron? ¿Ustedes definieron las 

medidas?  

Entrevistada N°12: “Claro, en el fondo las reglamentarias, de 10x20… esas son las 

medidas para un terreno”. 

Entrevistadora 1: Ya. 

Entrevistadora 3: ¿Usted como sabia eso, que era lo reglamentario? 

Entrevistada N°12: “Porque yo siempre he vivido en casa, yo siempre he sabido que 

son de 10x20”.  

Entrevistadora 1: Ya, y ¿Cómo empiezan a cerrar los terrenos? 

Entrevistada N°12: “Cada uno empezó a cerrar su terreno, se entrego el terreno 

marcado no más, se marcaron y cada uno empezó a cerrar su terreno. Se marcaron con 

tiza… con cal”. 

Entrevistadora 1: Y en ese proceso de levantar las piezas ¿Ustedes igual se 

ayudaban entre las familias? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Tienen recuerdos de eso? 

Entrevistada N°11: “A entrar materiales más que nada, porque.. nos pusieron piedras 

grandes para que no entraran vehículos”. 

Entrevistada N°12: “Nos cerraron todas las pasadas”. 

Entrevistada N°11: “Teníamos que acarrear las cosas del portón a.. a donde viviera la 

gente, algunos vivían al último, abajo”. 
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Entrevistado N°10: “Y no estaba planito como está ahora, había una zanga grande ahí, 

había que sortearlo”. 

Entrevistada N°12: “Había una posa, una piscina a la entrada”. 

Entrevistado N°10: “Y tierra, bueno, el terreno era.. pedregoso, entonces no se podía 

caminar después de una lluvia como la que hubo, no se podía caminar por acá y ahí.. 

los que estaban, ayudaban al resto, a traer el material.. Eso fue.. fue difícil, fue pesado 

el trabajo pero era.. era agradable”. 

Entrevistada N°11: “Era entretenido”.  

Entrevistado N°10: “Era entretenido venir a dejar tus cosas botadas.. que.. nadie tenia 

na’, era un pedazo de tierra no más, dejabai tus herramientas botadas “Que el vecino 

trajo madera” y ahí partíamos a ayudar al vecino.. a mi me toco.. que los vecinos me 

ayudaran a mi”. 

Entrevistadora 1: ¿Esa fue su experiencia? 

Entrevistado N°10: “Sí, fue enriquecedora, de hecho… eh.. lo dije la semana pasada, 

yo siempre.. he estado agradecido de la familia de ella, porque ahí se armo una amistad 

que hasta el día de hoy, una amistad que es fuerte el lazo, porque la ayuda fue mutua” 

Entrevistadora 1: Me imagino. 

Entrevistado N°10: “De hecho, muchas veces, que yo todavía no vivía aquí y ella con 

la hermana ayudándome a poner la lata “ya vecino, bájese usted, que yo peso menos” 

y se subió una de ellas.. se subió.. porque tenia que hacerlo.. entonces fue.. era bonito”. 

Entrevistadora 1: ¿Usted no se vino a vivir inmediatamente, primero levanto lo 

suyo? 

Entrevistada N°12: “Tuvo que desarmar como 3 veces la casa el vecino”.  

(Las/os entrevistadas/os se ríen entre ellos).  

Entrevistado N°10: “De hecho, eso quería saber, quien fue el que dijo que esto es calle 

y esto y esto no”. 

Entrevistada N°12: “¿No fue usted el que lo dijo que nos corriéramos?”. 

Entrevistado N°10: “Yo di los.. porque fuimos a medir las calles de una población 

normal poh y de ahí sacamos “Ah, son 7 metros”, lo que yo quiero saber es quien dijo 

“Ya, esto es calle” o que el portón este ahí y no más allá”. 

Entrevistada N°11: “No, porque el camino ya estaba hecho”.  

Entrevistada N°12: “La huella ya estaba hecha, marcada”. 

Entrevistado N°10: “Ah, entonces se aprovecho que la huella ya estaba hecha”. 

Entrevistada N°12: “Sí, porque por ahí entraban los camiones que venían a botar la 

basura, porque no teníamos otra pasa, para allá era basural (señala en una dirección), 

para allá era basural (señala en otra dirección), la única entrada que había era esta”. 

Entrevistada N°11: “No, también había una de allá pa’ ca’ (señala en una dirección) ahí 

donde están las piedras”. 

Entrevistado N°10: “Cuando yo recién empecé a venir, entraba por la altura de la runa, 

esta casi no se ocupaba, se ocupaba mas la otra”  

Entrevistada N°12: “Sí, pero esta ya estaba lista ya”. 
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Entrevistado N°10: “Y en esos tránsitos el dueño boto piedras. Boto en esa entrada, 

para allá que era otra entrada (señala en una dirección), para aca que era otra entrada 

(señala en otra dirección) pero que no estaba parejita, eran hoyos; entonces pusieron 

mas piedras para dificultar más el paso de.. de vehículos, para que no entraran 

materiales”. 

Entrevistadora 1: Y de parte del dueño ¿Esa fue la única medida que tuvo para 

frenarlos, por así decirlo o tuvieron otros conflictos con él?  

Entrevistada N°12: “Demando también”. 

 Entrevistado N°10: “Puso una demanda en contra de ella, que era la presidenta en 

ese momento”. 

Entrevistadora 1: ¿Cuánto tiempo llevaban ustedes acá cuando hizo eso? 

Entrevistada N°12: “¿Un año?... Como dos años llevábamos acá”. 

Entrevistadora 1: ¿Cómo salió de esa situación? 

Entrevistada N°12: “Fui a.. juzgado no más poh, fui y le dije que sí, que yo.. o sea, no 

dije que había sido yo, me fui de negativa, yo le dije que yo no vivía aquí en la toma y el 

gallo me dijo “¿Y a quien estamos demandando?”, “Ni idea, yo soy la presidenta, pero 

que sea la presidenta no quiere decir que viva en una toma” y le di otra dirección poh, 

tonces tuvieron que dejar el este nulo, porque.. yo no vivía aquí en la toma”. 

Entrevistado N°10: “La idea de la demanda era desalojarnos”. 

Entrevistada N°12: “Si poh, sacarnos de acá”. 

Entrevistado N°10: “Pero como ella no vivía aquí ¿Cómo nos iban a sacarnos? Tonce 

hasta ahí no más llego el juicio, pero igual estuvo como un año”. 

Entrevistada N°12: “Si poh, estuve harto tiempo”. 

Entrevistadora 1: ¿Llegaron los carabineros en algún momento? 

Entrevistada N°12: “Sí”. 

Entrevistada N°11: “Todavía llegan” 

Entrevistada N°12: “O sea, al principio, cuando recién llegamos, llegaron de que nos 

iban a sacarnos, pero porque.. habían desalojado un poco más arriba, habían 

desarmado una casa y al otro día llegaron acá, diciendo que los habían mandado a 

desalojar, pero que ellos no podían hacerlo porque ya habían casas instaladas, así que 

para ellos iba a ser más difícil sacarnos a nosotros, porque ya había casas levantadas, 

esto podían ser años y años, pueden sacarlos, como pueden quedarse”. 

 Entrevistadora 1: O sea, fue mas una conversación que..  

Entrevistada N°12: “No, nosotros nunca hemos tenido problemas con carabineros acá, 

todo lo contrario, siempre hemos tenido mucho apoyo, porque ellos siempre están al 

pendiente, ahora cuando.. con el temporal que hubo también llegaron acá, me 

preguntaron, si acaso sabia de alguna persona que tuviera problemas en su casa. “No”, 

le dije yo, porque acá igual hay un grupo que esta.. esta pendiente de eso. “Ya”, nos 

dijo, “cualquier cosa tienen que avisarme”. Incluso se dieron una vuelta aquí en la 

población, vinieron 2 veces, para saber si pasaba alguna cosa aquí adentro”. 
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Entrevistado N°10: “En todo caso no fue solamente porque ahora llovio, porque.. la 

presencia de carabineros es casi constante, vienen harto, hay una buena comunicación 

con ellos, les decimos que se pegue una vueltecita, se da una vuelta, se baja del carro, 

se pasea. Hay una preocupación de parte de carabineros y esto se ha mantenido asi 

también, por lo mismo, no vienen los delincuentes pah’ ca’ porque ellos andan siempre”.

  

Entrevistada N°12: “Es una buena relación”. 

Entrevistado N°10: “Buena relación, igual que con el municipio, es que tampoco somos 

mala gente, no vamos a pedir las cosas con choreza, a exigirlas, de mala manera”.

  

Entrevistada N°12: “Sí se puede, se pueden”. 

Entrevistado N°10: “Como yo dije en la entrevista pasada, uno de los grandes logros 

fue conseguir el agua, al principio no había, había que ir a los grifos, cruzar al frente, 

que se iba a los bomberos, que se pagaba un flete por traer agua y la pagaban entre los 

vecinos y.. hoy día, una señora se consiguió un pilón de agua de 1.000 litros, que estaba 

aquí al frente”. 

Entrevistada N°12: “Dos, dos pilones habían”. 

Entrevistado N°10: “Esa igual era una anécdota, porque habían vecinas que se 

bañaban ahí mismo, estaba el pilón ahí, había que con tarros llevar a la casa el agua, 

entonces llegaba “permiso, me voy a balar, miren para otro lado” y se bañaba ahí”.

  

Entrevistada N°12: “O se ponían a lavar la loza, todas comadriando ahí”. 

Entrevistado N°10: “Todos ahí esperando el turno para lavar los platos, todos ahí, en 

la calle”.  

Entrevistadora 1: ¿Y eso se lo consiguió usted?   

Entrevistada N°12: “Sí poh, al principio, porque.. igual.. la toma, al lado había una lado 

de Copisa, tonces igual tuvimos el apoyo de ellos, yo.. yo mandaba muchas cartas, que 

me lo hacia mi vecino, pero nunca fuimos tomadas en cuenta, tonces cuando se hizo la 

toma al lado, hicieron una protesta por no tener agua.. eh.. ahí nos metimos nosotros, 

tonces.. fuimos a la muni y ahí la muni no.. nos dijo que si.. que habíamos salido con el 

agua y ahí aprovechamos de pedir aseo altiro, así que dijeron que sí, que el agua y el 

aseo iba a venir aquí a la toma”. 

Entrevistadora 1: ¿Y en qué año fue eso?  

Entrevistada N°12: “Llevábamos como un año acá o menos.. menos”.  

Entrevistadora 1: ¿Y como se les ocurre ir a buscar agua al grifo?  

Entrevistada N°12: “Porque no teníamos agua poh, íbamos a buscar ahí o a los 

bomberos o donde vivíamos antes”.  

Entrevistado N°10: “Íbamos a mi casa, yo les.. trancaba el medidor, llenábamos los 

tambores y nos veníamos. Como yo todavía no me venía”. 

Entrevistadora 1: Claro.  

Entrevistado N°10: “Se ocupaban toda la astucia, todo” 
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Entrevistadora 1: ¿Hicieron ollas comunes en algún momento? 

Entrevistada N°12: “Sí, se hacia una olla común al principio, participaban todas las 

familias, las 12 familias”. 

Entrevistadora 1: ¿Dónde se reunían?   

Entrevistada N°12: “Al centro, ahí fue donde llegamos y se hacia.. ahí yo era la 

cocinera. Unos lavaban la loza, ayudaban a servir, habían hartos niños, a los niños se 

les servia primero, después los grandes, pero eso fue al principio”. 

Entrevistadora 1: ¿Cuánto tiempo duro eso?  

Entrevistada N°12: “Como 7 meses”.  

Entrevistadora 1: Igual harto.  

Entrevistadora 3: ¿Y que cocinaba? 

Entrevistada N°12: “De todo, de lo que quisieran, es que igual no aburrimos de eso 

porque..”. 

Entrevistado N°10: “De todo, de todo tipo de tallarines” (risa)  

Entrevistada N°12: “Naa, comíamos güeno.. una vez nos mandaron carne, hicimos un 

estofado, charquicán, lentejas, porotos hacíamos”. 

Entrevistado N°10: “Me estaba acordando que hasta matrimonio celebramos aquí y un 

baby shower.. ahí en la calle estábamos bailando”.  

Entrevistada N°12: “Éramos unidos, éramos super unidos”. 

Entrevistado N°10: “Sí, por eso les digo que eran tiempos super lindos, bonitos 

tiempos”  

Entrevistadora 1: ¿Por qué hablan de pasado? ¿Qué paso en el camino?  

Entrevistada N°12: “Porque igual ahora como que cada uno vive en su casa”. 

Entrevistado N°10: “Donde llego la tecnología, llego la luz, hay teles, computadores, 

hay de todo mientras este dentro de su casa” 

Entrevistadora 1: O sea ¿Sienten un antes y un después de la luz?  

Entrevistada N°12: “Sí poh”. 

Entrevistado N°10: “Sí”.  

Entrevistada N°12: “Si al principio nos juntábamos, hacíamos grupos” 

Entrevistado N°10: “Hacíamos una fogatita”  

Entrevistada N°12: “Hacíamos peña”. 

Entrevistado N°10: “Porque si no teníamos luz en la tarde noche ¿Qué hacíamos? 

¿Qué hacia en su casa? “Vamos a conversar con la vecina”, “hace frio, prendamos unos 

palitos” y llegaba la otra vecina y llegaba el otro vecino, “¿Hagamos una sede?” 

Hagamos una sede, “oye, hagamos un portón, mira como entran los autos”, hagamos 

un portón”. 

Entrevistadora 1: ¿Eso lo conversaron antes de que llegará la luz entonces?

  

Entrevistada N°12: “Sí, todo está hecho antes de que llegará o acordado antes de que 

llegará la luz, había que inventar temas para matar la tarde-noche”. 
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Entrevistadora 1: ¿Y la sede como la hacen? ¿Se pusieron de acuerdo en una 

fogata?  

Entrevistada N°12: “Es que igual, estaba la plata como para hacer la sede, tonces se 

hizo la sede”.  

Entrevistado N°10: “Era necesario tener donde juntarse”.  

Entrevistada N°12: “Ahora se agrando, antes era más chiquitita, ahora la agrandamos, 

así que las mujeres hicimos todos los hoyos para que los jefes pusieran las cosas y 

tiraran pa’ riba’” 

Entrevistadora 1: ¿Ayudan hombres y mujeres?  

Entrevistada N°12: “Si poh, es que aquí la mujer es más aperra que el hombre poh”. 

Entrevistado N°10: “Y son más mujeres que hombres”.  

Entrevistada N°12: “Si poh, somos más aperras las mujeres, las mujeres no.. bueno, 

yo ya no ya, pero esta, por ser como es, tiene conocimiento en contrucción”. 

Entrevistadora 1: Ah, entonces igual sabia harto.   

Entrevistada N°12: “Sí, es que a nosotros siempre nos ha gustado eso, a mis hijas.. 

toas hacen lo mismo: ponen techo, hacen paredes, ponen pisos, hacen pollos, no 

esperan que haiga un hombre al lado para hacerlo”. 

Entrevistadora 1: Y cuando ustedes llegaron ¿Juntaron platita antes para comprar 

los materiales o en el camino fue eso?   

Entrevistada N°12: “Habían.. habían algunas que tenían la plata en la libreta y la 

sacaron, otras que fueron de a poco”. 

Entrevistado N°10: “La plata del subsidio”.   

Entrevistada N°12: “Otros que fueron juntando de a poco y así poh, pocos se hicieron 

una pieza al principio”. 

Entrevistadora 1: ¿Y en carpa?  

Entrevistada N°12: “Carpa si poh, en carpa poh”. 

Entrevistadora 1: ¿Ustedes llegaron en carpa?   

Entrevistada N°12: “Sí poh”.  

Entrevistadora 1: ¿Cuánto tiempo estuvieron en carpa?  

Entrevistada N°12: “Como 4 meses, 5 meses, pero se hicieron toas tira con los vientos 

del verano, o sea, dijimos que antes que llegue el invierno “Tenemos que tener, aunque 

sea una pieza hecha”.  

Entrevistadora 1: Ya, esa fue la meta.  

Entrevistada N°12: “Claro, después se empezó a exigir, porque había gente que venia 

a echar un ojo, venia a pedir un terreno y decía “que levanten los demás, que si nos 

vienen a echar yo no gaste plata. Entonces empezamos “no poh, de aquí en adelante 

todos tienen que empezarse a levantar, porque.. a nosotros no nos sirven los terrenos 

pelados, si no lo necesitai déjaselo a otra persona que lo necesite, tonces si llegaba otra 

persona y este no vino, ya, se le entregaba a otra persona, al único que le aguantamos 

más fue a él” (refiriéndose al entrevistado N°10, todos se ríen). 
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Entrevistadora 1: Y cuando ya se definen las calles ¿Los nombres quien los 

empieza a poner? ¿Cómo lo deciden?  

Entrevistada N°12: “Entre los que llegaron al principio pusieron los nombres, todo, pero 

después.. cambiaron todos los nombres”.  

Entrevistadora 1: ¿Quién?  

Entrevistada N°11: “Los que llegaron después, los que llegan al último cambian todo”. 

(se ríen los tres). 

Entrevistado N°10: “Yo fui el responsable de eso, es que antes todas las calles se 

llamaban “El Litre”, había un pasaje “El Boldo”, el otro era “El Álamo”, tonces dije “No, 

poco original, porque “Esperanza 2011”, hay esperanza en Glorias Navales, hay 

esperanza en Reñaca Alto, hay esperanza en Forestal”.  

Entrevistada N°12: “Allá al frente”.  

Entrevistado N°10: “Allá al frente esta lleno de esperanza, tonces ya, ahí no se podía 

hacer nada. Tonces yo fui y de aquí y de aquí en adelante un plano, hice las casas, hice 

todo.. Esta calle se llama “Pablo Neruda”, allá atrás se llama Víctor Jara, acá Marta 

Brune, Violeta Parra, Isabel Allende y así son los nombres de la población ahora y se 

acabó ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo y la asamblea dijo que sí”.   

Entrevistada N°11: “Nosotros no estábamos de acuerdo, porque eran puros 

comunistas, éramos pocos contra muchos”. 

Entrevistado N°10: “No poh, no eran comunistas, eran escritores”.  

Entrevistada N°11: “Comunistas”.  

Entrevistadora 1: ¿Cuándo le hicieron el cambio de los nombres?  

Entrevistado N°10: “Como dos años”. 

Entrevistadora 1: ¿Y la gente se acostumbra?  

Entrevistada N°12: “Todavía no, porque nadie se sabe la dirección, antes todos se la 

sabían”. 

Entrevistada N°12: “Antes todo era “El Litre””. 

Entrevistado N°10: “Todavía no acepta el cambio, esos son los costos del progreso”. 

(risas)  

Entrevistada N°12: “La mayoría de los que va a sacar papeles pide con el nombre.. 

porque dicen.. que no se acuerdan del nombre de ahora y piden el nombre antiguo” 

Entrevistado N°10: “Algunas personas aún no se acostumbran”  

Entrevistada N°12: “Sí a mi me preguntas yo no tengo idea cual es la mía”. 

Entrevistadora 1: ¿Usted cuánto tiempo después de ellas llega?  

Entrevistado N°10: “No me acuerdo si llegue un primero o dos de Enero, parece que 

un primero y los días antes había venido a hablar con ella”.  

Entrevistadora 1: ¿Cómo supo de ella?  

Entrevistado N°10: “Lo que pasa es que yo.. trabajo, bueno, trabajaba por aquí, lo que 

es la variante y… cuando vi que había movimiento de tierra dije “algo esta pasando 

aquí”, pasaba hartas veces en el día, y pasaba mirando, pasaba mirando y dije “Cuando 

no trabaje voy a ir a darme una vuelta” y vine, hable con ella, que necesitaba un terreno 
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y.. lo único, que yo le dije la verdá, no le llore la carta de que no tengo donde vivir, le 

dije “Yo arriendo y estoy aburrido de arrendar y.. y yo tengo.. por lo que yo les explicaba, 

que no cabíamos entro del sistema, porque no éramos muy pobres para tener beneficios 

y.. y lo que teníamos no alcanzaba, era mucho, según la autoridad, no había lo que hay 

hoy día para la clase media, tonces le explique, “Ya” me dijo, me tiro para allá atrás, 

lejos, así que miramos, despastamos, poco no más, menos mal que no fue mucho y 

después me dijo “¿Sabí que? Ahí no han venido en dos semanas, un mes, anda para 

allá y colócate altiro a hacer alguna cosa. Toma, aquí tení una pala y una picota, ponte 

a trabajar ahí” y así lo hice poh, al otro dia, fue antes del año nuevo, porque el primero 

nos vinimos, vinimos con mi hermano.. mi suegro, todos a limpiar”. 

Entrevistadora 1: ¿Y usted tenia conocimientos de como levantar una pieza?”

  

Entrevistado N°10: “Sí poh, mi abuelo era carpintero, así que si sabia”. 

Entrevistadora 1: O sea, cuando se vino igual trajo materiales para poder levantar 

algo.  

Entrevistado N°10: “Eh.. no no, no, no tenia.. tenia las ganas, hartas ganas tenia y.. de 

a poco poh, de.. en los tiempos que no trabajaba, un día de descanso, juntaba lo que 

había hecho en la semana y compraba.. no se poh, 10 palos, venia y ponía 10 palos y.. 

y me iba, y al otro día picaba por aquí, tratando de ver como.. como iba a quedar todo y 

así fui.. comprando planchas.. por eso dicen que me demore harto si me demore harto, 

si todos me querían quitar el terreno después, pero.. se enojo porque le cambie el 

nombre a las calles, pero me quería igual (risas) por eso les digo, la amistad es casi 

familiar la que hay aquí con ellas”.  

Entrevistada N°12: “Sí”. 

Entrevistado N°10: “Pero por lo mismo, por la ayuda desinteresadamente, ellas me 

ayudaron a mí, yo las ayude a contruir cuando ella se agrando y así nos fuimos.. hasta 

que llegue a vivir ahí”. 

Entrevistadora 1: Ya.. y ustedes con las otras familias ¿Todas usaron carpa o 

alguna ya había levantado algo?  

Entrevistada N°12: “Si poh, al menos los que llegamos al principio todos estuvimos en 

carpa, después ya no poh, después los otros ya fueron levantándose una pieza, de a 

poco y después se fueron agrandando. Muchos que vendieron la pieza, se fueron, pero.. 

o los echaron, porque dejaban las piezas botadas, las sacaron.. pero.. fuimos como 12, 

después llego una pieza.. de la mayoría de los que llegaron al principio hicieron una 

pieza y ahí empezamos a.. irnos de a poco”. 

Entrevistadora 1: ¿Y lograron en el invierno tener una pieza levantada?  

Entrevistada N°12: “Sí, al menos la primera que se levanto fue una de mis hijas”. 

Entrevistadora 1: ¿Y la luz? ¿Cómo fue ese proceso?  

Entrevistada N°12: “Eh.. estábamos aburridos de pagar tanta bencina, se nos iba 

mucha plata en bencina, con el generador”.  
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Entrevistado N°10: “Primero había que comprarlo, que había que tener plata para 

comprar un generador, y es ahí donde nosotros criticábamos a quienes nos criticaban 

de que queríamos todo gratis, que nosotros no gastábamos en nada, que no se que…”.

  

Entrevistada N°12: “Gastábamos el doble”. 

Entrevistado N°10: “Gastábamos el doble de lo que gastaba una familia de al frente, 

que pagan,.. no se, 20, 30 mil pesos de luz, mensual, nosotros gastábamos 3 mil pesos 

diarios en bencina, y a veces más, depende del rato que uno lo tuviese prendido, mas 

menos, el promedio era de 3 mil pesos, para tener corriente, en la pura noche”. 

Entrevistadora 1: ¿Cada uno solventaba sus gastos?  

Entrevistada N°12: “Cada uno se compraba su bencina”. 

Entrevistado N°10: “Cada casa y si usted tenía uno un poquito más grande, más gasto 

era”. 

Entrevistadora 1: ¿Cuánto tiempo estuvieron con esa modalidad?  

Entrevistada N°12: “Harto tiempo, es que igual al principio nos colgamos, con la luz. 

Llego un grupo de niños universitarios y dijeron “Ya, colguémonos” y se empezó a 

comprar todo lo que es materiales, con las primeras casas”. 

Entrevistadora 1: Ya.  

Entrevistada N°12: “Y nos funcionó bien todo, pero nos venían a descolgar a cada rato”. 

Entrevistadora 1: ¿De dónde se habían colgado? ¿De la carretera?  

Entrevistada N°12: “Claro y nos venían a descolgar, entonces habían muchas veces 

que estábamos 5, 6 meses sin luz. A veces nos colgábamos y nos descolgaban a la 

hora y nos quitaban el cable mas encima, entonces todo eso había que estarlo 

comprando”. 

Entrevistadora 1: Fue harta la inversión entonces.  

Entrevistada N°12: “Si poh, aquí se gasta harto”. 

Entrevistado N°10: “Se gasto harta plata, si no era “Ya, que rico, vivimos en una toma, 

nos tienen que dar todo”, yo encuentro que.. que fue todo lo contrario, que la inversión 

que se hizo económicamente también fue harta y emocionalmente.. no se, no era llegar 

y estar aquí, estar en la noche que no había nada, pah los que llegaron. Yo no dormía 

aquí pero pasaba todo el día aquí. Yo creo que ellos, la carga emocional de no se, en 

lo que me metí..” 

Entrevistadora 1: Claro.  

Entrevistado N°10: “Los niños igual, la primera pascua no tuvieron pascua, no tuvieron 

regalos, porque todos preocupados de la carpa, la madera, de la olla, tonces.. ¿Quién 

tiene tiempo de ir a comprarle regalos? Porque el chileno todo a última hora… Entonces 

el precio fue alto, pero gracias a dios, como le decía, eh.. hay un grupo bueno y después 

se fue sumando… por eso yo digo que llegue diciendo la verdad, porque llega diciendo 

que la echaron, que no tiene donde vivir, todos llegan.. como se dice..”.  

Entrevistada N°12: “Llorando la carta”.  
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Entrevistado N°10: “Llegan llorando la carta y prácticamente se creen dueños de la 

población y son los últimos que llegaron, tonces.. a parte del nombre de las calles, 

siempre he respetado la antigüedad de ellas, de hecho, cuando hay que hacer algo, voy 

y converso con ellas, que para mi es como la madre superiora, porque es la 

organizadora de todo, porque si ella no hubiese juntado a la gente, si no hubiese dicho 

“Ya, mañana nos vamos” tonces.. porque tengo que pasarla a llevar”. 

Entrevistadora 1: ¿Hoy en día cual es el objetivo de ustedes?  

Entrevistada N°12: “Mira, el objetivo de nosotros es, bueno, si nos quedamos acá hacer 

tantas cosas, yo creo que ahí nos pondríamos a trabajar como chinos para arreglar la 

población, hacer tantas cosas, que se vea bonito, bueno, esa es la idea que siempre 

hemos tenido, de plantar árboles, de poner plantas bonitas adelante, de arreglar la sede, 

que igual es helada cuando nos juntamos, hay muchas cosas que nosotros tenemos en 

mente, pero.. falta, falta.. falta mucho apoyo.. pero la idea de nosotros es esa, quedarnos 

y dejar bonito aquí, pero.. a veces no sacamos nada con hacer tanto gasto si no sabimos 

que realmente va a pasar con nosotros”. 

Entrevistada N°11: “Porque no tenemos ni un sí ni un no”. 

Entrevistadora 1: Pero.. al principio decía que se sentían apoyados por la 

municipalidad y carabineros, en ese sentido.. ¿Se sienten igual parte de Viña del 

mar?  

Entrevistada N°12: “Estamos como “somos y no somos”, igual la alcaldesa le echa la 

culpa a los campamentos y que por eso se pierde la plata”. 

Entrevistado N°10: “Es que.. hay un tema, porque yo si me siento Viñamarino, si soy 

de Viña, pero hay que es de Valparaíso, porque vivía al otro lado de la calle, tonce le va 

a costar sentirse de Viña porque siempre ha sido de Valparaíso”.  

Entrevistada N°12: “A mi me da lo mismo, se de Valparaíso o de Viña, total es la misma 

cuestión”. 

Entrevistadora 1: ¿Recuerda la primera noche que pasaron acá?  

Entrevistada N°11: “Si poh, dormimos incomodos”.  

Entrevistada N°12: “Si, nos vinimos a las 5 de la mañana.. que, si no dormimos nada 

ese día casi ¿Qué íbamos a dormir? 

Entrevistada N°11: “Nos vinimos a las 5, armando carpa todo el rato, llegaron 

carabineros acá dentro”.  

Entrevistada N°12: “Si no dormimos nada casi, andaban todas con sueño, así que 

armamos carpas y se pusieron todas a dormir, después en la noche nadie dormía, nos 

amanecíamos en la fogata”. 

Entrevistada N°11: “Dormíamos de día”. 

Entrevistada N°12: “Nos amanecíamos en la fogata, un grupo..”. 

Entrevistadora 1: ¿Y estuvieron todo el verano con la carpa?  

Entrevistada N°12: “Hasta que se hicieron tira poh, si hubieron unos vientos terribles, 

hicieron tira las carpas, los tordos, todo, salio todo volando”. 

Entrevistadora 1: ¿Qué hicieron? ¿Cómo lo solucionaron?  
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Entrevistada N°12: “Ahí empezaron a hacerse mucha gente de.. lona”. 

Entrevistadora 2: ¿Y las carpas de que material eran? ¿Carpas normales? 

Entrevistada N°11: “Sí, carpas.. carpas de las que venden en las tiendas, carpas”. 

Entrevistado N°10: “Carpas de acampar”. 

Entrevistadora 1: Aparte de las carpas ¿Trajeron ropa, cocina?  

Entrevistada N°12: “Si poh, sí, no, teniamo..”. 

Entrevistado N°11: “Fogón”. 

Entrevistada N°12: “Fogón.. después una señora nos regalo un tubo de gas y había un 

fogón, así que ahí pudimos.. ahí empezamos a.. cocinar con gas” 

Entrevistadora 1: ¿Cuántos eran la familia de ustedes?  

Entrevistada N°11: “La de nosotros no más.. éramos como 20”. (se pone a contar con 

sus dedos y se ponen a nombrar). 

Entrevistadora 1: Sólo ustedes eran 16.  

Entrevistada N°12: “Sí, es que casi todas las familias que llegamos al principio venían 

con 3 niños, la mayoría”. 

Entrevistadora 2: Una pregunta ¿Llegaron todos juntos esa noche? ¿Todas las 

primeras familias? ¿Con todas sus cosas? 

Entrevistada N°12: “No”. 

Entrevistada N°11: “No podíamos venirnos con todas las cosas. Nos vinimos con carpa 

un bolso, con colchones, platos…”. 

Entrevistada N°12: “Ollas que íbamos a ocupar para cocinar, teteras grandes, todas 

esas cosas… con eso nos vinimos”. 

Entrevistadora 3: Pero ¿Se juntaron en alguna parte y después se vinieron? 

Entrevistada N°12: “Sí, nos juntabamo.. haciamo reuniones.. todo eso primero, 

estuvimos como 2 meses haciendo eso..”. 

Entrevistadora 1: ¿Dónde se juntaban? 

Entrevistada N°12: “Abajo, en la otra casa en la que vivía yo”. 

Entrevistadora 1: ¿En su casa? 

Entrevistada N°12: “Sí”. 

Entrevistadora 1: ¿Ahí ya habían formado el comité? ¿Llegaron con el comité 

formado? 

Entrevistada N°12: “Ahí se empezó a.. ahí fue cuando.. llegamos de arriba, empecé a.. 

a correr la voz “Oye, sabí que nos vamo a tomar unos terrenos”, “Ya, ya”, empezó a 

llegar la gente y fuimos viendo los que realmente necesitaban y ahí nos empezamos a 

juntar, ya “Tal día nos vamos a juntar para ver como lo vamo a hacerlo” y ahí 

empezamos a hacer todo”. 

(Llega un camión a retirar un contenedor de basura para residuos no convencionales y 

dimensionados, el entrevistado N°10 sale a ver). 

Entrevistadora 1: En la reunión para acordar como se iban a tomar acá el terreno 

¿Qué decisiones tomaron en esa reunión? 
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Entrevistada N°12: “De que.. si poh, que los.. que se viene al día, la hora y el día que 

yo dijera, se venían toas conmigo”. 

Entrevistadora 1: ¿Qué día fue? 

Entrevistada N°12: “Como una semana antes de la pascua, 19 parece que fue.. en 

Diciembre, entonces.. y en una micro, a las 5 de la mañana, llego la micro, nos subimos 

toos arriba de la micro y nos vino a dejar”. 

Entrevistadora 1: ¿Conocían al chofer de la micro? 

Entrevistada N°12: “Sí”.  

Entrevistadora 1: Ya.. ¿Y la división de los terrenos? ¿Escogieron donde se 

sentían más a gusto? 

Entrevistada N°11: “Los que llegábamos primero elegíamos, nosotros llegamos 

primero, estamos adelante.. los que llegaron al último están atrás”. 

Entrevistadora 1: Ya.   

Entrevistadora 2: Nos contó que venían chicos de universidad a ver el tema de la 

luz ¿Ellos les dijeron como hacerlo? 

Entrevistada N°12: “Sí, sí”. 

Entrevistadora 2: ¿Pusieron postes de luz? 

Entrevistada N°12: “No, los tiramos todos bajo tierra, pero después murió un perrito 

electrocutado, empezamos a arreglarlo”. 

Entrevistadora 1: Pero ¿Cómo lo hicieron con los cables? ¿Los enterraron? 

Entrevistada N°12: “Sí, todos enterrados y donde iban las uniones se dejo como abierto 

así para.. ver los cables”. 

Entrevistadora 1: ¿En eso trabajaron todos ustedes? 

Entrevistada N°11: “Sí, todos”.  

(Llega el entrevistado N°10) 

Entrevistadora 1: ¿Cuándo reciben la luz que es lo primero que hicieron? 

Entrevistada N°11: “Cada uno se fue a su casa”. 

Entrevistada N°12: “Pero igual cuando no teníamos luz salíamos todos a ayudarnos y 

lo otro que teníamos de que, igual éramos bien jodidos con la cuestión de la luz, de que 

no dejábamos que se volvieran locos ocupando y si.. por ser.. deciamo “necesitamos 

$20.000 mil por familia para poder comprar cable” y si una familia no ponía la plata no 

tenia la opción de tener luz, porque todos nos estábamos sacrificando por lo mismo.. 

tonce.. si yo veía que.. por ser ella le estaba dando luz a ella que no había pagado, se 

le cortaba a las dos. Decían “pero si todos estamos colgados”, pero nosotros 

comprábamos cable, nos sacrificamos, si tu no tení tantos niños menos te va a costar, 

todos trabajamos acá, no era cosa de aprovecharse, tonce.. eso es lo que.. igual que 

cuando se hizo el portón, se hizo una polla y ahora, el que es el presidente de allá al 

frente, no se de que campamento es, vivía aca antiguamente, como él fue demandado, 

se fue para allá.. y el por ser, dijo.. “Ya, yo compro un puro numero” y no poh, si tu no 

teni niños, no tení problemas, son más números por familia.  

Entrevistadora 2: ¿Por qué decidieron que tenían que tirar los cables bajo tierra? 
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Entrevistada N°12: “Porque.. aquí entraba Chilectra, entraban mucho, entonces para 

que no se dieran cuenta que teníamos luz”. 

Entrevistadora 1: ¿Cómo lo hacían las familias que tenían que trabajar con los 

niños? 

Entrevistada N°12: “Es que la mayoría de los hombres trabajaban, las mujeres no 

trabajaban.. y por último tenían familia que las ayudaban”. 

Entrevistadora 1: Entonces se quedaban cuidando los niños donde no trabajaban. 

Entrevistada N°12: “Si poh, nosotras necesitábamos gente que estuviese aquí, porque 

si llegaban carabineros o cualquiera te pillaban sola ¿Qué sacabai con estar sola? 

Necesitabai gente que te apoyara”. 

Entrevistadora 1: Bueno.. ¿Algo más que quieran agregar? 

Entrevistado N°10: “Bueno, falta algo.. el ahora, el tener que pelear por quedarse, 

porque.. con la apertura del catastro para los campamentos hoy día si vamos a existir o 

mañana, una vez que lo abran, eso va a ser app en Septiembre, tonce ahí nosotros si 

vamos a existir y vamos a tener derecho a algun tipo de beneficio, del que sea que de 

el gobierno, por ejemplo: quedarse.. o sea, perdón, postular a algún departamento y 

usted como vive en situación de campamento lo van a tomar y lo van a mandar a 

cualquiera de los que haya disponibles, cuestión que hoy día no puede ser, porque el 

campamento no esta reconocido, así que.. usted no vive en el campamento, eso va a 

poder ser, y lo otro, donde si vamos a poder decir si nos podemos quedar y SERVIU o 

el municipio o no se que entidad va a tener que decidir “No poh, ustedes se tienen que 

ir”, “no ¿Saben qué? Ustedes se tienen que quedar así que los vamos a ayudar”, esa 

es la pelea que viene hoy día”. 

Entrevistadora 1: ¿Esos son los objetivos de ahora? 

Entrevistado N°10: “Sí, mas que hacer alguna actividad o alguna reunión, 

independiente de lo que se haga, el objetivo es quedarse.. con esa opción llegamos 

todos, al quedarnos aquí ya no nos mueven de aquí y.. ojala que eso se de, que la junta 

de los vecinos de pa’ eso porque.. igual somos considerados por la Camiroaga.. 

nosotros somos.. el 1% de ellos”. 

Entrevistadora 3: ¿Cuántas familias son actualmente aquí? 

Entrevistado N°10: “55 familias, como 450 personas, más o menos, un poco más, un 

poco menos, por ahí.. comparado con la Camiroaga.. Estamos en el mismo paño eso 

sí, por eso empezamos a trabajar con ellos.. Porque.. yo creo que nadie de nosotros 

nos gustaría que nos dijeran “Ya, les vamos a dar terreno, pero se tienen que ir para 

forestal”, yo creo que.. todos diríamos que no”. 

Entrevistada N°12: “Yo creo que si mucha gente de te dice que tiene que irse a Forestal 

va a preferir buscar arriendo, porque Forestal..”. 

Entrevistado N°10: “O optar a un departamento, pero forestal.. No creo, porque lo que 

se vivio aquí fue muy bonito, muy enriquecedor, tonce dejarlo no.. no, no creo que.. a lo 

mejor sí, más de una persona se va a ir, pero la gran mayoría se va a quedar”. 
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Entrevistada N°12: “Dicen que es muy malo Forestal, dicen que es muy malo, porque 

a nosotros cuando quisieron sacarno y tirarnos a Forestal.. eh… el mismo carabinero 

dijo “no se vayan para allá, es muy malo”.  

Entrevistado N°10: “De hecho, uno de los motivos por los que nunca participamos con 

la gente del frente fue.. era porque en algún momento nos quisieron usar como moneda 

de cambio, les explico. Ellos llegaron “Ustedes váyanse para allá. Entreguen este paño, 

a nosotros nos ponen luz y les damos terrenos allá, nos daban un comité, ya saben ya 

que toda esta loma es de ustedes. Vénganse todos pa’ ca’, nosotros entregamos” y 

nosotros dijimos “no, no nos vamos a ir de aquí porque queremos estar aquí y menos 

para que ellos tengan luz, tonces todo, hubo como una cierta.. cortina, pero, por motivos 

del catastro que se viene que conversamos recién, tengo que ir pa’ alla, juntarme con 

ellos, pero no voy a tranzar ni irme ni moverme un milímetro pa’ ca’, un milímetro pa’ 

ca’”. 

Entrevistadora 1: Entonces dentro de todo fue positivo que nunca llegaran a la 

Camiroaga. 

Entrevistado N°10: “Sí, porque yo no me hubiese visto, eh.. protestando los días de 

festival, yo no hubiese ido, no estuve de acuerdo y nunca voy a estar de acuerdo con 

ese tipo de actividades, mi gente.. tampoco esta de acuerdo con eso, de hecho, les 

explique que nos tomamos una vez la calle, pero era porque estábamos casi 2 meses 

sin agua”. 

Entrevistada N°12: “Y había habido un incendio”  

Entrevistado N°10: “Si y eso fue.. ¿Una hora?, se hablo con carabineros, los 

carabineros ni un problema. El mismo carabinero hablo, llamo y a la hora el camión del 

agua estaba ahí”. 

Entrevistadora 1: ¿Pero alcanzaron a tomarse la carretera? 

Entrevistado N°10: “Como una hora estuvo la carretera cortada”. 

Entrevistada N°12: “Dos veces nos hemos tomado la carretera”. 

Entrevistadora 1: ¿Se decidió rápidamente y se partió a tomar? 

Entrevistada N°12: “Sí” 

Entrevistado N°10: “Porque me aburrí de mandar cartas, cartas, cartas que a veces no 

tiene ninguna respuesta. La respuesta en ese momento fue tomarse la carretera, 

después de una hora el carabinero dijo “Ya, nada más, porque voy a hacer las 

gestiones”, las hizo y a la hora estaba el camión aquí”. 

Entrevistadora 1: ¿Los carabineros llegaron porque los llamo la gente? 

Entrevistada N°12: “Sí, los mismos vehículos que pasaban, pero igual carabineros se 

porto bien, porque.. eh.. porque la muni nos trajo el agua y el agua venia sucia, nos 

dimos cuenta y le dijimos a los carabineros “Mire, este es el agua que nos están 

trayendo” y yo dije que no iba a aceptar que nos siguieran llenando tambores y dijeron 

“Ya, que no sigan llenando los tambores” y el carabinero se movió por todas partes para 

que nos trajeran agua, fue hasta a ESVAL, y ESVAL nos empezó a mandar agua cuando 
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estuvieron en paro los de la muni, fueron hasta allá a pedirles que nos trajeran agua. 

Los carabineros se han portado muy bien, excelente, un 7 son ellos”. 

Entrevistadora 1: ¿Las dos veces que se tomaron la carretera fue por el agua? 

Entrevistada N°12: “Sí, las dos veces”. 

Entrevistadora 3: ¿Y como se les ocurre tomarse la carretera? ¿Cómo se dan 

cuenta que así les iban a responder? 

Entrevistada N°12: “Porque nos dimos cuenta que cuando abajo se tomaron la 

carretera, llegaron altiro camiones de la municipalidad a dejar agua.. A la alcaldesa no 

le gusta que le hagan eso, entonces cuando abajo se tomaron la carretera llegaron altiro 

a dejar agua”. 

Entrevistado N°10: “Es la última opción eso si, yo voy a agotar todos los medios legales, 

por decirlo asi, para conseguirlo, pero cuando no se logra, cuando tu has agotado todos 

los medios, tu tienes que tomar una medida de fuerza. “Oiga ¿Por qué no me dijo?”, 

“Aquí están todas las cartas que le he mandado, aquí están todos los WhatsApp que le 

mande, aquí esta todo, usted no me pesco, ya no tengo nada más que hacer” porque 

ahí llegan altiro, altiro, ustedes como universidad saben que la única forma de que se 

den cuenta, de que reaccione la autoridad, es medida de fuerza, cuestión que es cierto, 

que.. tiene su respuesta inmediata, pero tampoco hay que abusar de ello, porque.. es.. 

el as bajo la manga que uno tiene”. 

Entrevistada N°12: “A veces es mejor decir “¿Sabe qué? Si no nos llevan esto nos 

vamos a tomar la carretera”, “No, pero como se la van a tomar”, “No es que, hemos 

mandado carta, hemos hecho esto y ustedes no han hecho nada”. “Ya, en la semana 

va a estar allá”, tonce a veces.. no es necesario tomarse” 

Entrevistado N°10: “Tampoco vamos a estar todos los fines de semana tomándolo, 

porque se pierde credibilidad, nosotros mismos vamos a terminar quemándonos”.  

Entrevistadora 1: ¿Entonces por eso critican la funa al piscinazo de la 

Camiroaga?” 

Entrevistado N°10: “Sí, se expusieron mucho”. 

Entrevistada N°12: “Es que ellos querían cosas que todos sabemos que los 

campamentos no la pueden conseguir de un día para otro, porque yo no puedo exigir 

que la alcaldesa me venga a poner luz si la alcaldesa no es la dueña de los terrenos y 

eso uno esta consciente, yo no le puedo decir a la alcaldesa que me venga a poner 

agua, porque sabimos que los terrenos no son de ella y tampoco podemos exigirle al 

dueño que nos venga a poner agua y luz, porque no le va a interesar; a el le va a 

interesar que a lo mejor, con el tiempo, va a poder vender y.. va a poder sacar plata”. 

Entrevistado N°10: “Hay que ser realista en ese sentido, porque allá al frente hay un 

dirigente que quiere que le coloquen un consultorio ¿Cómo va a pedir un consultorio si 

ni siquiera sabe si va a poder quedarse a vivir ahí, porque esta viviendo en un paño 

privado, tonce hay que ser realista e inteligente de que es lo que le van a pedir al.. Aquí 

hay mucha gente que me critica que no se hace nada, pero yo no puedo pavimetnar 
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calles o ponerme  hacer piscina porque la población esta surgiendo si es una toma, el 

terreno no es nuestro”. 

Entrevistada N°12: “Yo siempre he dicho que hay que esperar para ver que es lo que 

pasa, no podi llegar y decir que te quedas”. 

Entrevistado N°10: “Claro, porque cuando digan “Ustedes se quedan, los van a radicar 

como el paño municipal de al frente” pucha, ahí pensemos que.. que es lo que queremos 

hacer, que los jardines pa’ allá y todo el cuento, pero antes no podemos, tenemos que 

esperar el momento que nos digan. Una ves que digan si nos vamos o nos quedamos 

veremos las medidas que tomaremos. 

Entrevistadora 1: Claro. 

Entrevistado N°10: “¿Les cuento un problema que tuve por lo mismo? Uno de los 

vecinos, en el tiempo del agua, que querían secuestrar al camión, porque al camión le 

quedaba un poco de agua y no la echaban a los tanques de aquí, sino que el camión se 

iba, tonce iban a venir a cerrar el portón, porque el camión tenia que dejar el agua aquí. 

Tuve que hablar con el y decirle “No, no es la forma, tu querí para dejar los mil litros de 

agua que le quedan al camión y después no te lo manda más”… “¿Qué vamos a hacer? 

Tu decí que esa es la solución, porque yo llamo por teléfono, llamo al chofer, yo puedo 

hablar con él, no es necesario una medida de fuerza como la que tu estas proponiendo”, 

me dijo “Ya, hazlo a la pinta tuya” enojado, pero después vino y me pidió disculpas, 

porque se dio cuenta de que estaba equivocado. Sí hoy día nos llevan dos camiones de 

agua, treinta mil litros y se consiguió mandando cartas “oiga, pucha, ya” y lo 

conseguimos, y tenemos treinta mil litros de agua cada 3 días, pero no van a secuestrar 

un camión, si eso ya es cárcel. Una toma dura un rato, tiene derecho a expresarse y 

listo, pero hay que ser inteligente”.    

Entrevistadora 1: Bueno, no tenemos más preguntas, con eso les damos las 

gracias por habernos recibido una vez más.  
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Anexo: Fotografias. 

 

     A continuación, se muestran fotografías tomadas durante el proceso de 

investigación a los campamentos Manuel Bustos, Felipe Camiroaga, Parcela 11 y 

Esperanza 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 1: Campamento “Manuel Bustos”, 2018 

Fotografia 2: Campamento “Felipe Camiroaga”, 2018 
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Fotografia 3: Campamento “Felipe Camiroaga”, 2018 

Fotografia 4: “Campamento Parcela 11”, 2018 
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Fotografia 6: Campamento “Parcela 11”, 2018 

Fotografia 5: Campamento “Parcela 11”, 2018 


