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A partir del contexto descrito en la sección anterior, retomamos la propuesta conceptual 

de abordar los ‘cuerpos de cobre’, refiriendo a la dualidad inherente que se observa en 

los trabajadores de Chuquicamata (Weinberg, 2021), donde la alta exigencia física y psi-

cológica del trabajo en la industria minera toma y desgasta el cuerpo de estos, mayor-

mente, hombres. Al mismo tiempo, a pesar del esfuerzo y sacrificios que implica, el tra-

bajo en la minería es también un mecanismo de realización masculina, a través del cual 

los hombres han conformado familias, hogares, y se erigen como proveedores, cum-

pliendo con los roles socioculturales esperados para ellos (Barrientos et al., 2011). Esta 

tensión, experimentada de maneras no necesariamente conscientes, queda subsumida en 

lo que Foucault (1976) denominó biopolítica. Este concepto, inscrito en el marco de la 

racionalidad instituida por la gubernamentalidad, y exacerbado en nuestro estudio dentro 

del modelo extractivista chileno, nos permite reflexionar sobre las enormes exigencias 

que la minería impone a los trabajadores y a sus cuerpos.  

Las prácticas de la industria han moldeado las identidades colectivas a través de su 

vínculo con el metal y que, bajo el prestigio de trabajar en la gran empresa estatal de 

Chile, han contado también con la “aprobación”- aceptación- de los mismos trabajadores. 

La noción de biopolítica revela la regulación de los cuerpos, considerando la internaliza-

ción de ciertas prácticas de control desplegadas por los mismos sujetos (Foucault, 1976). 

Los cuerpos mineros producen cobre y se producen a sí mismos continuamente, y ade-

más, han forjado y sostenido lo que desde el golpe militar se denominó como el “milagro 

chileno”, el cual en los últimos años ha iniciado un proceso paulatino de quebrajamiento 

identitario y de cuestionamiento por parte del resto de la sociedad chilena (Weinberg, 

2021). 
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Como presentamos en la sección anterior, la vida en los inicios del campamento es 

recordada generalmente como un pasado idílico de la mina, sobre todo durante el período 

“americano”, cuando estaba bajo la administración de las empresas Chile Exploration 

Co. (Chilex) y posteriormente, Anaconda Co. En este sentido, no deja de ser sugestivo el 

análisis desde la óptica del biopoder, considerando el prisma que abre este marco con-

ceptual para entender no solamente el control de los cuerpos por parte de la empresa 

Chuquicamata- Codelco en sus dos etapas (privada extranjera y pública nacional), sino 

los mecanismos a través de los cuales los trabajadores hacen suyo el discurso de la com-

pañía. La materialidad de los cuerpos, adquiere fuerza al considerar la tenacidad de una 

actividad extractiva cuprífera, que para mantenerse en forma ininterrumpida y sin resis-

tencia, necesita calar en lo más profundo de las subjetividades (Weinberg, 2021). Los 

mineros chuquicamatinos están inmersos en un dispositivo, un habitus (sensu Bourdieu), 

que actúa como sistema de prácticas durables y transferibles, estructuradas y a la vez 

estructurantes, que funciona como un entramado de percepciones contradictorias con dis-

tintos niveles e intensidades (Silva et al., 2023). 

Las circunstancias laborales en las que los mineros han desarrollado sus tareas son 

mayormente adversas, conllevando exigentes sistemas de turnos, inmersos en una zona 

de alta contaminación, temperaturas extremas, riesgos de accidentabilidad, y como con-

secuencia, provocando alteraciones en los ritmos de sueño y en el metabolismo de los 

trabajadores. Asimismo, este entorno también provoca fuertes impactos a nivel familiar, 

especialmente en los vínculos con la pareja, en la sobre carga que asumen las mujeres 

con la crianza y el cuidado de los hijos/as. En este sentido, nos apoyamos en el estudio 

de Silva y Salinas (2020), en el cual analizan cómo el minero ejerce una paternidad peri-

férica y las consecuencias que de ello deriva, obligando al resto de la familia a adecuarse 

a los sistemas de turno del trabajador. 

Los “cuerpos de cobre”, han inhalado polvo y desechos metálicos por décadas du-

rante el proceso de extracción, en detrimento de su salud y del medio ambiente y de sus 

familias (Weinberg, 2021, p. 3). Pero, paradójicamente, el orgullo que configura la iden-

tidad minera no encuentra similitud con otras actividades productivas en el país. Es muy 

común, además, encontrar “familias mineras”, que por generaciones se mantienen dentro 

de la misma rama y transmiten el sentido de “ser minero”. Un trabajador nos cuenta que,   

 

https://revistas.ucn.cl/index.php/estudios-atacamenos/index


 

 

https://revistas.ucn.cl/index.php/estudios-atacamenos/index


 

 

https://revistas.ucn.cl/index.php/estudios-atacamenos/index


 

 

https://revistas.ucn.cl/index.php/estudios-atacamenos/index


 

 

https://revistas.ucn.cl/index.php/estudios-atacamenos/index


 

https://revistas.ucn.cl/index.php/estudios-atacamenos/index


 

https://revistas.ucn.cl/index.php/estudios-atacamenos/index
https://bit.ly/3yfNzdI
https://doi.org/10.3917/droz.bourd.1972.01
https://doi.org/10.1016/j.exis.2014.11.008
https://bit.ly/3Wnxb2S
https://doi.org/10.1525/california/9780520211360.001.0001
https://doi.org/10.5354/0719-1472.2018.49486


 

https://revistas.ucn.cl/index.php/estudios-atacamenos/index
https://doi.org/10.22320/07183607.2023.26.47.05
https://doi.org/10.1080/09523367.2023.2186854
https://doi.org/10.4067/S0250-71612010000100005
https://doi.org/10.1016/j.exis.2020.10.013
https://doi.org/10.1590/S0104-026X2007000300003
https://doi.org/10.1590/S0104-026X2007000300003
https://doi.org/10.4067/S0718-22362006000200004
https://doi.org/10.4067/S0718-22362006000200004


 

 

©

https://revistas.ucn.cl/index.php/estudios-atacamenos/index
https://doi.org/10.4067/S0718-04622012000100007
https://doi.org/10.4067/S0718-04622012000100007
https://doi.org/10.1080/0966369X.2016.1249344
https://doi.org/10.7458/SPP20209312014
https://doi.org/10.3390/socsci12030119
https://doi.org/10.1111/jlca.12545
https://doi.org/10.2307/3539782
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es_ES
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es

