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INTRODUCTION 

Nuestro interes al momento de iniciar el trabajo de investigation, fue 

entender acerca de los conflictos sociales producidos por la actividad minera, 

comprender las causas que las producen, su dinamica, las relaciones entre los 

actores involucrados, los factores que contribuyen a su escalamiento, las 

estrategias de solucion que se plantean desde el Estado y la sociedad civil y 

finalmente analizar sus impactos sociales y economicos. 

Como sabemos los conflictos sociales en los ultimos afios han aumentado 

y significaron para el pais; procesos de inestabilidad politica, movilizaciones 

sociales, luchas en defensa del agua, la tierra y la vida, casos de contaminacidn 

ambiental y algunos han derivado en hechos de violencia, que dejaron como 

saldo, sangre y muerte de muchos campesinos reprimidos por las fuerzas del 

orden. 

Podemos afirmar tambi6n, que los conflictos sociales son empleados como 

un mecanismo para demandar mayores oportunidades laborales, ingresos 

economicos directos, compensaciones respecto a los derechos de servidumbre 

mineras, basandose y organizandose en torno a los danos ocasionados al medio 

ambiente (que si existen), recurriendo asi a ONG's ambientalistas, decisores 

gubernamentales y los medios de comunicacion con el proposito de que sus 

derechos no sean vulnerados. Haciendo legitimas sus demandas las cuales se 

basan en argumentos y discursos ambientalistas, con el fin de beneficiarse de la 

actividad minera, movilizando asi a poblaciones enteras con fines reivindicativos 

respecto al territorio, el medio ambiente y la cultura. 

Ahora bien; en este contexto, nosotros investigamos el conflicto social 

entre la Comunidad Campesina de Raccaya, y la Empresa Catalina Huanca 



Sociedad Minera S.A.C. como actores primarios, a su vez participaron el 

Gobierno Regional, y otras instituciones del Estado como actores terciarios y 

mediadores. Siendo este un "escenario minero" desde la epoca colonial, la 

actividad extractiva se ha configurado como la actividad economica principal, la 

cual dinamiza las relaciones sociales, ambientales y culturales. 

E n nuestro trabajo de investigation las posiciones, intereses y necesidades 

giran en torno a la renegotiation de la servidumbre minera, los intereses 

economicos y laborales y por la contaminacion ambiental que tiene impacto en la 
* 

salud piiblica. ffistos hechos marcaron la escalada del conflicto social, hasta llegar 

a su etapa de crisis, la cual fue administrada y gestionada, con el fm de que las 

diferencias sean bien direccionadas a traves de canales democraticos y 

participativos. 

Por otro lado, los impactos que genera la actividad extractiva en la 

Comunidad Campesina de Raccaya, son irreversibles, por un lado, esta actividad 

dinamiza la economia, pero a la vez la poblacion deja de lado, las actividades 

agricolas, y todo lo que esto significa, tales como el sistema de reciprocidad como 

el ayni y minka. Asimismo, crea oportunidades laborales, mayores ingresos 

familiares, pero tambien impacta de manera negativa en el medio ambiente. 

Creemos que en el futuro se puede dar una buena convivencia a traves de 

mejores condiciones de negotiation entre Empresas y comunidades campesinas, 

siempre y cuando se planteen mecanismos gestion y transformation de los 

conflictos sociales, mediante la institucionalizacion del dialogo como una practica 

social, asimismo, fortalecer espacios de participation, y sobre todo implementar 

politicas publicas que reformen el marco institucional que regula las relaciones 

entre Estado, empresa y comunidades, basandose asi en las relaciones de respeto y 

tolerancia por la diferencia cultural. 

E l trabajo esta divide en 3 capitulos; en la primera parte abordamos de 

manera general sobre la comunidad campesina de Raccaya, aspectos 

demograficos, sociales, economicos, antecedentes historicos y culturales, en el 

segundo capitulo, explicamos las causas que generan el conflicto social entre la 
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comunidad campesina y la empresa minera, hacemos un mapeo de los actores 

sociales involucrados, comprendemos la dinamica, explicamos las relaciones que 

se dieron entre ambos actores, narramos el conflicto en si para luego entender la 

negociacion y gestion del conflicto a traves de las mesas de dialogo, en el tercer 

capitulo, explicamos los impactos tanto sociales como econ6micos, asi como 

analizar laFcondiciones en cuanto a education, salud, servicios basicos, entre 

otros. 

Debo sefialar mi agradecimiento a mi alma mater la UNSCH, a mi querida 
• 

Escuela de Formacion Profesional de Antropologia Soicial, a los cafejffifticos, 

Manuel Mayorga Sanchez, Freddy Fernia Carrasco, Ulpiano Quispe Mejla, 

Edmundo Pinto Ramos, Lucio Alberto Sosa Bitulas, Walter Pariona Cabrera, 

Uriel Salcedo Acufia, al Historiador Claudio Rojas Porras, a mi asesor Rene 

Apaico Alata. Asimismo mis agradecimientos a la comunidad campesina d@ 

Raccaya, a la empresa minera Catalina Huanca y a la Defensoria del Pueblo, por 

sus valiosas informaciones sin las cuales este trabajo no hubieran sido posibles. A 

todos ellos y mis compafleros de aula, por brindarme sus conocimientos en mi 

etapa de formacion profesional. 

vii 



PLANTEAMIENTO D E L P R O B L E M A 

A partir de la decada del 90 del siglo pasado, la economia del Peru ha crecido d@ 

manera sostenida; producto de politicas economicas, que se implementaron en el 

gobierno de Alberto Fujimori; con sus programas economicos de "ajust© 

estructural", impulsado mediante reformas neoliberales. aue buscaban la 

integration del mercado nacional en el mercado glooai, las cuaies pnonzaban los 

tratados de libre comercio, las inversiones transnacionales, las privatizaciones y 

por consiguiente la explotacion de los recursos naturales. Es asl, que en 1995 se 

promulga la Ley N° 26505 sobre la inversion privada en el desarrollo de las 

actividades economicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades 

campesinas y nativas; la cual tiene como objetivo promover la inversion privada 

en territorio nacional. 

E n consecuencia las empresas mineras se establecieron en distintas regiones del 

pais, y las grandes cantidades de regalias no fueron bien gestionadas por los 

gobiernos locales y regionales para implementar proyectos productivos agricolas y 

ganaderos, tampoco coadyuvaron al desarrollo comunitario en cuanto educacidn, 

salud, alimentation, empleo se refiere. 

Estas empresas extractivas generan tensiones entre las comunidades campesinas y 

la sociedad civil, en torno al control y acceso de los recursos naturales, el medio 

ambiente, la vision de "desarrollo", las compensaciones economicas, y el 

territorio, donde este ultimo se re-configura como un espacio de resistencia y 

confrontation, donde, el valor y significado de la tierra y el medio ambiente es 

"diverso" entre los actores sociales involucrados. En este sentido, los conflictos 

sociales se inician como un proceso complejo, en el cual tanto las comunidades 

campesinas como las empresas mineras perciben y defienden sus posiciones e 

intereses sobre el desarrollo, el medio ambiente y la cultura. A esto se suma las 

malas estrategias de communication, dialogo y participation las cuaies muchas 

veces derivan en actos de violencia. Estas disputas, entran en un juego de 

confrontaciones porque los intereses y necesidades (empresa minera y Estado) no 

se articulan con las percepciones de los comuneros. Y muchas veces los conflictos 

son empleados como estrategias de negotiation para obtener mayores beneficios 
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economicos, sociales y politicos utilizando acciones sociales que reivindican la 

identidad y el medio ambiente. 

E n este contexto la comunidad campesina de Raccaya ubicado en el distrito de 

Canaria, Provincia de Fajardo se configura como un "escenario minero " donde la 

actividad extractiva tiene precedentes coloniales, luego en el siglo X X pasa a ser 

explotada por los propios comuneros los cuales se asociaron mediante una 

cooperativa "Minas Canarias", y en el 2008 esta actividad pasa a manos de la 

empresa Catalina Huanca Sociedad Minera S.A.C, de capital privado y extranjero. 

L a cual genero tensiones entre las comunidades campesinas, las instituciones del 

Estado y la empresa minera, a partir de las infimas cantidades de dinero que se 

hicieron al momento de "negociar" los terrenos comunales e individuales 

mediante las servidumbres mineras, sumado a la falta de compromisos sociales, 

economicos y ambientales, resquebrajando asi las relaciones entre empresa-

comunidad campesina. 

Iniciando la escalada del conflicto social, la cual tuvo su etapa de crisis cuando las 

pozas relaveras colapsaron y contaminaron todo el ecosistema de la comunidad de 

Raccaya, afectando asi la salud publica. Surgiendo asi movilizaciones sociales que 

reivindicaban la identidad y el medio ambiente, con el proposito de negociar con 

la empresa minera, mayores compensaciones economicas, sociales y ambientales. 

Ante esta situacion nos planteamos la siguiente interrogante: 

Formulacion del Problema 

iCudles son las causas que generaron el conflicto social entre la Comunidad 

Campesina de Raccaya y la empresa minera Catalina Huanca? 

1. ^Cuales son los impactos que tiene la actividad minera en el progreso social, 

economico de la comunidad de Raccaya? 

2. ^Cual es la dinamica del conflicto social en la comunidad de Raccaya? 

3. ^Como se priorizan las demandas ambientales en la mesa de dialogo y 

consenso de los conflictos sociales? 
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JUSTIFICACI6N E IMPORTANCIA 

Con esta investigacion nosotros pretendemos analizar cuales son las causas, la 

dinamica, los actores sociales involucrados, las posiciones y demandas, los 

discursos empleados, los impactos, y los mecanismos de solucion y consenso de 

los conflictos socio-ambientales generados por la actividad minera, en primera 

hacer un analisis del conflicto social, para luego, recomendar algunas formas de 

gestionar y transformar el conflicto, en una oportunidad de crear consenso, a 

traves de canales democraticos y participativos. 
• 

A Ipartir de esta investigacion no solo etnografica sino tambien analitica, conocer 

los testimonios de los actores involucrados; para plantear mecanismos de 

solucion, en base a las posiciones, intereses y necesidades de los actores 

involucrados. Este al ser un tema frecuente en las ultimas decadas, creemos que 

enfocarla desde la Antropologia es vital ya que pennite analizarla desde otra 

perspectiva. 

OBJETIVOS 

General 

Estudiar las causas del conflicto social surgidos a partir del proceso de 

apropiacion y uso de recursos via modelos economicos de explotaci6n de 

yacimientos mineros, que estan contaminando a los ecosistemas generando 

tensiones interpersonales y colectivos entre la comunidad de Raccaya y la 

empresa minera Catalina Huanca. 

Especfficos 

1. Explicar los impactos que tiene la actividad minera en el progreso social y 

economico en la comunidad de Raccaya. 

2. Analizar la dinamica del conflicto social en la comunidad campesina de 

Raccaya. 
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3. Identificar la priorizacion de las demandas ambientales en la mesa de 

dialogo y consenso de los conflictos sociales. 
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M A R C O T E O R I C O 

Antecedentes de la investigation 

Aunque en el lenguaje comun utilizamos "conflicto" para referirnos a un proces© 

de confrontation, problema, etc. sin emharpn si nrnfiindizarnns un nnr.n nodremftS 

darnos cuenta de como el conflicto esta presente en cada una de nuesims 

actividades. En realidad los conflictos no hacen sino describir como las 

sociedades y poblaciones por el mismo hecho de vivir, nos encontramos con 

ciertos problemas en nuestra relacion con los demas e incluso con nosotros 

mismos.1 

Evidentemente, en cierto sentido, los conflictos pueden ser considerados como 

obstaculos y problemas, puesto que suponen dificultades para que realicemos 

alguna action. Pero eso mismo es lo que les ocurre a todos los seres vivientes, que 

tienen "problemas" con sus congeneres y con la propia sociedad. Es asi que a lo 

largo de nuestra vida tenemos que afrontar numerosos conflictos, encontrandonos 

con que muchos de ellos nos proporcionaron bienestar mientras que otros nos 

crean serios problemas. Ante esta realidad, es necesario saber vivir con los 

conflictos, potenciar los positivos como una "oportunidad"2 e intentar frenar los 

negativos. Entonces los conflictos sociales son un proceso social dinamico en el 

que dos o mas partes o actores interdependientes perciben que sus intereses se 

contraponen (metas o cosmovisiones incompatibles, escasez de recursos, 

necesidades basica insatisfechas, e interferencia de la otra parte para la 

consecution de sus metas u objetivos) adoptando acciones que pueden constituir 

una amenaza a la gobernabilidad y/o el orden publico3. 

1 Burton (1989) menciona que:"... el conflicto describe una relacion en la que cada parte percibe 
las metas, valores, intereses y comportamiento del otro como antitesis de los suyos. 

2 Los conflictos sociales tienen una caracteristica principal; pues dinamizan las sociedades y su 
contexto en el cual se desenvuelven, muchas veces los efectos de los conflictos son violencia, 
caos, y confrontation, pero otras veces, son sinonimo de organization, oportunidad, consenso y 
participation, para asi aprender de estos hechos sociales con el fin de desarrollarnos como 
sociedad. 

3 Segtin: (PRESIDENCIA DE CONSEJO DE MTN1STROS: OFIC1NA DE GESTION DE 
CONFLICTOS SOCIALES Y y USAID PERU, PRO-DESCENTRALIZACION, 2012) 



Sin embargo, pese a los problemas que nos plantean, los conflictos se nos 

convierten en una gran ventaja porque nos ensenan a convivir y a cooperar con la 

sociedad. De tal manera asi, que nuestras capacidades nos llevan a plantear 

continuamente nuevos conflictos los cuaies pueden tener un caracter positivo4 o 

negativo. De esta manera forman nuestras necesidades, sentimientos, 

percepciones, proyectos y objetivos se manifiestan de manera conflictiva. Hay 

consenso en cuanto a caracterizar los conflictos socio- ambientales como un tipo 

particular de conflicto social. 

Cabe entonces preguntarse sobre el significado que se atribuye a los terminos 

conflicto social y aspectos ambientales. Pueden destacarse algunas caracteristicas 

generales de los conflictos sociales. E n primer lugar, son procesos que tienen un 

desarrollo temporal. En este sentido, pueden analizarse en terminos de ciclos o 

series de ciclos con un inicio, un desarrollo y un cierre, que puede ser parcial o 

total. Estos procesos tienen lugar en el ambito publico, por lo que se excluyen las 

disputas del espacio privado.5 

En cuanto al ambiente, un dano en el mismo puede considerarse como la base de 

un potencial conflicto ambiental. Ahora bien, si no se producen acciones por parte 

de los actores sociales que a su vez generen reacciones en otros actores, no 

estaremos ante un conflicto ambiental. Un conflicto social lo es cuando adopta un 

estado publico e involucra mas de un actor6. Presupone por lo tanto acciones 

colectivas, en las que grupos de personas entran en disputa. Un conflicto alude, en 

sintesis, a una dinamica de oposicion, controversia, disputa o protesta de actores. 

Un conflicto social es considerado positivo cuando su solution permite la estabilidad del sistema 
y cuando los actores en conflicto logran establecer nuevos equilibrios de poder, alterados por la 
intensidad de la confrontation. 

5Caballero Martin (2011) menciona que:"... el conflicto social es definido como una especie de 
oposicion en la que el objetivo inmediato consiste en el dano que puede causarse a uno o mas de 
los individuos o grupos opuestos en su captura o en los perjuicios que pueden producirse a su 
propiedad o valores culturales o a cualquiera cosa de su apego y afecto..." 

6 Por lo general los actores sociales involucrados en los conflictos son las Comunidades 
campesinas o poblaciones cercanas a la actividad extractive las empresas, el Estado y la sociedad 
civil. 
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lEn que consiste la dimension ambiental de los conflictos? Algunos autorea 

plantean una distincion entre conflicto ambiental7 y conflicto socio ambiental. En 

el primer caso, se trataria de conflictos relacionados con el dano a los recursos 

naturales, donde la oposici6n proviene principalmente de actores exogenos, por lo 

comun activistas de organizaciones ambientalistas. Esta lectura toma en cuenta las 

organizaciones que defienden el ambiente y los recursos naturales. 

En el segundo caso, los conflictos tambien involucran a las comunidades 

directamente afectadas por los impactos derivados de un determinado proyecto. 

Esta distincion ha sido sin embargo discutida pues no existe "conflicto ambiental" 

sin dimension social. 

Para America Latina la decada del '90 se convierte en el punto de partida para la 

agudizacion de los principales conflictos sociales, ya que ademas de crecer en 

numero, estos conflictos lo estan haciendo en intensidad. Rasgo que coincide 

justamente con la implantacion del modelo economico neoliberal para los paises 

latinoamericanos. 

En este sentido los objetivos economicos de las empresas (respaldados por 

gobiernos que buscan elevar la competitividad y la insertion global de las 

economias nacionales) en medida importante entran en tension con las 

expectativas de desarrollo y calidad de vida de la gente, especialmente cuando se 

dan situaciones de marcada desigualdad social8. 

E n este tipo de escenario, los conflictos ambientales ponen en contacto a los 

extremos de la escala social: las empresas globalizadas y los grupos sociales 

pobres, fuerzas que en un contexto de debilidad relativa para el cumplimiento del 

7 D e Echave (2009) senala que"... la defensa del medio ambiente se ha convertido asi en uaa 
ideologia Politica que logra movilizar actores sociales muy distinto, incluso las empresas mineras 
que utilizan el discurso ecologico para mostrar sus compromiso con la creation de un mundo 
sostenible, entonces las empresas presentan al ecosistema como elemento economico que debe ser 
explotado racionalmente para fomentar el bienestar de todo el pais, el discurso de las empresas, 
entonces es el del "interes publico" en busca del desarrollo. 

8 Arellano Yanguas (2011) menciona que:".. .el aumento de conflictos en zonas mineras hizo que 
el gobierno nacional y las companias mineras presionai an a las autoridades locales para agilizar el 
gasto de los presupuestos de inversion. Con esta medida intentaban demostrar los beneficios 
tangibles que la mineria podia proporcionar y reducir asi la incidencia de conflictos sociales..." 
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papel regulador y de protection del bien comun que debe cumplir el Estado, 

genera formas extremas de polarization social. 

E n el Peru la apertura del mercado nacional a la actividad extractivas se dio a 

inicios de los '90 como hace mention la siguiente cita sefialando que: 

". . .En 1992 se dio inicio a un nuevo ciclo de expansion de la explotacion de los recursos 
naturales en el Peru, facilitado por las profundas reformas neoliberales impulsadas en el 
Gobierno de Fujimori. Su programa de ajuste estructural incluyo el reconocimiento 
masivo de privilegios a las empresas trasnacionales (como los contratos de estabilidad 
juridica y una serie de beneficios tributarios) que hicieron posible en gran medida el 
llamado "boom minero" de los afjos noventa. Las reformas flexibilizaron las protecciones 
juridicas de la que gozaban los ^erritorios (principalmente la propiedad comunal) y los 
nacientes controles medioambientales y sociales que condicionaban la inversi6n 
extractiva..." (De Echave, 2009: 13) 

Estas medidas tomadas por el Gobierno de Fujimori sin duda alguna; promovieron 

la integration del mercado nacional en el mercado global; el cual miraba sus 

deseos de inversion en el Peru; el cual estaba saliendo de una gran inflation en el 

primer gobierno de Alan Garcia ademas de gozar de una estabilidad potftica 

producto de la derrota y captura de Abimael Guzman. Estas reformas 

neoliberales9 reconfiguraron las dinamicas economicas, politicas y sociales del 

pais. Pero este tenia un costo social muy alto; ya que los controles ambientales y 

sociales; eran minimos para asi atraer a la mayor cantidad de inversionistas 

transnacionales; generandose de esta manera danos al medio ambiente, al 

territorio y a los derechos de las poblaciones campesinas. 

L a demanda cada vez mayor de los paises desarrollados hacia paises 

dependientes, en terminos de materia prima o de bienes de consumo, ha 

conllevado una peligrosa expansion de las fronteras: del petroleo, del gas, de la 

mineria, expansion que genera transformaciones mayores, reorientando 

completamente la economia de los pueblos enteros amenazando en el mediano 

plazo la sustentabilidad ecologica. 

9Alayza Moncloa (2007) menciona que:"... las condiciones que han hecho que el crecimieirto de 
la mineria en America Latina haya sorprendido a las Comunidades a traves de toda la region tieoeo 
origenes similares. E l Consenso de Washington, como esfuerzo de la aplicacion de modeless 
Neoliberales en la region, los acuerdos comerciales y la apertura de las economias nacionales a las 
inversiones extranjeras fueron elementos que convirtieron a los paises de la region en paises 
mineros..." 
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Los autores que investigaron el tema de los conflictos sociales ocasionados por la 

mineria son de diversas disciplinas; tales como la antropologia; la ecologia 

politica, la sociologia y la politologia; por lo cual los enfoques de las mencionadas 

investigaciones son variadas; teniendo asi; algunos como eje central; los cambios 

y permanencias de las formas de vida v la culture ntm<: ^nfnran en tr>*u*in ^ 

torno a los danos ambientaics que genera la activtaaa mmera; otros esquematizan 

su trabajo de investigation en las politicas piiblicas las cuaies no generan del 

desarrollo territorial de las comunidades campesinas afectadas por la actividad 

minera; y otros engloban el trabajo de manera interdisciplinaria. 

Asi es el caso de la siguiente cita la cual menciona que: 

" . . . como ocurre frecuentemente en el Peru, el recurso a argumentos identitarios, como la 
ascendencia prehispanica de las poblaciones locales, ha reemplazado a las 
reivindicaciones de clase en la mayoria de las movilizaciones sociales actuaJes. Esto ha 
tenido como consecuencia que muchos de los conflictos con las empresas mineras y 
petroleras desemboquen en la elaboration de una "etno- ecologia" por parte de las 
comunidades campesinas y nativas que luchan por proteger sus territorios de los impactos 
ambientales producidos por estas explotaciones..." (Robin Azebedo, 2009: 20) 

Ambos autores mencionan que los argumentos identitarios que une a las 

comunidades campesinas han reemplazado notablemente las reivindicaciones de 

clases; y esto se plasma en los conflictos frente a las empresas extractivas;, 

demostrandose asi una nueva identidad en torno a la "etnoecologia" para asi 

defender sus territorios de los impactos ambientales, ademas de estos impactos se 

sefialan las consecuencias a nivel economico, social que implica la instalacidn de 

la minera en la zona. 

Asimismo ambos autores mencionan que la actividad minera no siempre signifies 

aumento del empleo en la region y crecimiento del mercado interno; sefialando asi 

que la alta tecnologia aplicada hace que dicha actividad no necesite de gran 

cantidad de personal porque casi todo el trabajo lo hacen las maquinas. Por eso las 

companias solo contratan a trabaj adores altamente calificados quienes son traidos 

de otros lugares, principalmente del extranjero. 

Otra autora desde la perspectiva del desarrollo nos menciona que: 
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"...Para las comunidades, la presencia de las mineras significa la intrusion de un actor 
externo que trae como consecuencia una variedad de agresiones que incluyen la privation 
de recursos como las tierras y el agua, que son los medios que constituyen el fundamento 
de la economia familiar del comunero. La disputa por el control de estos recursos 
esenciales nos plantea la confrontation entre dos modelos de desarrollo; por un lado, uno 
afirmado en la agricultura, la ganaderia y otras actividades de campo; y por el otro, el 
modelo basado en el establecimiento de las industrias extractivas..." (Alayza Moncloa, 
2007: 16) 

En consecuencia la actividad minera muchas veces no genera empleo para la 

poblacion afectada10 debido a que esta no posee calificacion tecnica para trabajar 

con tecnologias mineras, siendo asi estas poblaciones desplazadas a otros lugaras, 

porque el yacimiento o las plantas de procesamiento se ubican en los poblados o 

cerca a estos. De igual manera se afirma que la actividad minera no mejora la 

economia local porque los insumos, maquinaria, equipos y otros servicios 

especializados son traidos y prestados desde otros paises, dejando de lado asi la 

production agropecuaria local. 

Asi nos refiere la siguiente cita bibliografica: 

"...la antigua vision eurocentrica del desarrollo tenia predeterminados el objetivo y el 
camino desde la experiencia historica de los paises occidentales, se supoman etapas 
insoslayables del desarrollo, que todo el pais necesitaba recorrer. Aun cuando se 
flexibilizara ese punto de vista admitiendo que el camino pudiera ser diverso, la meta 
final se mantenia fimdamentalmente unica y correspondia a la imagen de los paises mas 
avanzados..." (Ansion, 2003: 07) 

E l problema asi del conflicto social se da en ciertos territorios, los cuales muehas 

veces establecen en zonas alto andinas y mas especificamente en comunidades 

campesinas asi nos menciona que: 

"...el proyecto territorial y constitucional del neoliberalismo, y su materializaci6n en la 
expansion actual de las industrias extractivas (y de la mineria en especial) se articulan con 
un proceso historico de larga duration. La historia del Peru se ha caracterizado por 
intentos a menudo violentos, de disolver y asimilar a las comunidades, a traves de su 
sujecion al mercado y a las estructuras poltticas dominantes, justificados por un discurso e 
imaginario hegemonico que descalifica la validez (y hasta la existencia) de la propicdad 
colectiva, de la realidad comunitaria, y de las identidad indigena en el pais, por "pre 
modernos" e inferiores a la modernidad occidental..." (Svuampa, 2009: 22) 

10Damonte (2010) senala que:"... en contextos mineros, las corporaciones desarrollan elaborados 
discursos de responsabilidad ambiental con el fin de respaldar el uso de los recursos para labores 
extractivas, mientras las comunidades campesinas buscan respuestas y alianzas que les penafran 
mantener el control sobre los recursos locales pues advierten que la perdida de ese contra! pueds 
amenazar su forma de vida...." 
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Como senala Svuampa (2009); las politicas con las cuales actua el neoliberalismo 

expresado en la expansion de la actividad extractiva en nuestro pais, refleja 

inexorablemente que las medidas adoptadas por estos no siempre fueron las mas 

apropiadas; ya que disolvian y asimilaban a las comunidades campesinas en una 

suerte de paternalismo generando asi mas conflictos, con el pretexto de que 

negaban la propiedad colectiva para favorecer sus intereses, asimismo tenian la 

perception de que estas comunidades indigenas eran "pre modernas" y habian que 

insertarlas en el mercado y por tanto en el "desarrollo". 

Tanto en los movimientos urbanos como rurales, el territorio aparece como un 

espacio de resistencia y tambien progresivamente como un lugar de re-

significacion y creation de nuevas relaciones sociales. Esta dimension material y 

simbolica, muchas veces comprendida como auto organization comunitaria, 

aparece como uno de los rasgos constitutivos de los movimientos sociales, tanto 

de los movimientos campesinos, muchos de ellos de corte etnico que asocian su 

lucha a la defensa de la tierra y/o a la satisfaction de las necesidades basicas. 

Asi las acciones de dichos movimientos orientados tanto contra el Estado como 

contra sectores privados (grandes empresas transnacionales), generalmente se 

inician con reclamos puntuales, aunque en la misma dinamica de lucha tienden a 

ampliar y radicalizar su plataforma representativa y discursiva, incorporando otros 

temas tales como el cuestionamiento a un modelo de desarrollo mono cultural y 

destructivo y la exigencia de des mercantilizacion de los bienes comunitarios. 

Entonces diremos que muchas veces estos movimientos reflejan el desacuerdo de 

un modelo de desarrollo que no es compatible con la cultura de los pueblos 

amazonicos y andinas sobre todo; en tanto que el Estado, asocia estas actitodes 

como "un retraso" para el crecimiento; que si bien es cierto; lo demuestran las 

cifras macro economicas, la poblacion comun de a pie, no siente dicho 

crecimiento en sus bolsillos. 

Entonces estos movimientos de corte socio-ambiental como por ejemplo, aquellos 

contra la mineria contaminante, utilizan como recurso de action, los bloqueos 0 

cortes de ruta y caminos. Las demandas institucionales que van desde la 
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presentation de peticiones para la derogation y anulacion de las leyes nacionales 

de mineria, la prohibition de la mineria realizada a cielo abierto con sustancias 

toxicas, hasta la activation de otros mecanismos y figuras institucionales, ligados 

a la democracia directa, entre ellos, la realization de consultas o plebiscites a 

nivel local y presencial, que funcionarian asi a la manera de "licencia social". 

Otro autor que nos hace referencia al tema de los conflictos sociales enfoca su 

trabajo desde la perspectiva de los movimientos sociales indicandonos que: 

"...los conflictos, que enfrentan las comunidades y poblaciones frente a las 
transnacionales liiineras en estas ultimas decadas de expansion explosiva, no siempre 
son conflictos ambientales en el estricto sentido de la palabra. Las comunidades sen 
agredidas multidimensionalmente; sufren usurpation, expropiacion coactiva de tierras, 
saqueo y degradation de recursos, desplazamientos forzado por las comunidades, 
espacios que luego terminan militarizados, contaminados, agotadas sus fuentes de agua, 
canales de riego, contamination de los suelos y aires, desmembrados divididos y 
enfrentados entre si al interior de las comunidades..." (Palacios Panez, 2009:139) 

Otro sector que enfoca el problema de los conflictos es el Ambientalismo. Ahora 

bien Bebbington (2009) enfoca en problema de los conflictos sociales desde la 

perspectiva del Ambientalismo; la cual resumimos de la siguiente manera; Un 

primer ambientalismo, se podria denominar "conservacionismo", que busca, sobre 

todo conservar ciertos tipos de ecosistemas, especies, complejos bio-geograficos. 

Los actores sostienen este tipo de ambientalismo tienden a tener sus raices en las 

preocupaciones ecologistas - historicas en el pais y en enfoques algo mas 

cientificos y tecnicas. Su concepcion de la reiacion medio ambiente y soctedad 

gira alrededor de la necesidad de proteger estos ecosistemas de un uso humano. 

En ciertos momentos puede haber conflicto entre sus objetivos y el proceso d@ 

expansion minera en las cuales la empresa minera se compromete en la protecci6n 

del medio ambiente y de ciertos ecosistemas, mientras los actores 

conservacionistas ofrecen asesoria o servicio por contrato. Es decir este 

ambientalismo se fundamenta en la necesidad de proteger y conservar las cuencas; 

donde se establecen las empresas extractivas, dandose asi un discurso de 

responsabilidad social y ambiental; por parte de las empresas mineras que como 

sabemos pocas veces se cumple. 
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Un segundo ambientalismo se podria denominar "nacionalista populista" Porque 

se preocupa sobre todo por la cuestion de quien tiene acceso a, y quien ejerce 

control sobre, los recursos naturales y su puesta en valor monetario. Es 

nacionalista en este sentido; porque busca mayor control nacional sobre el medio 

ambiente y las ganancias que esta genera; v es oooulistas; en el sentido de que 

tiende a buscar que estas ganancias sirvan al pueblo. 

Los actores de este ambientalismo tienden a tener raices sociales en, y deudas 

intelectuales con corrientes antiimperialistas y socialistas de la mas larga data. E s 
• 

una forma de ambientalismo que tiene evidentes conflictos cori una expansi6n 

minera cuando esta implica ganancias significativas y roles determinantes para 

empresas transnacionales y/o empresas privadas cuyos duenos provienen de elites 

nacionales. Este ambientalismo de corte nacional y populista se enfoca desde la 

propuesta del acceso y control de los recursos naturales, tales como el agua y la 

tierra; los cuaies pertenecen a las poblaciones antes que a las empresas. 

Un tercer tipo de ecologismo es de "las formas de vida", el cual se preocupa por la 

calidad y accesibilidad de aquellos recursos naturales que sostienen las formas de 

vida de distintos sectores de la poblacion. Sus actores principales tienden a ser 

personas rurales y citadinas, quienes perciben que estos recursos naturales estatt 

amenazados. Aqui se incluyen campesinos preocupados que van a perder el 

acceso a su tierra o al agua de riego que necesitan para sostener su economia 

agricola, y tambien citadinos preocupados porque la mineria amenaza sus faentes 

de agua potable o salud humana. E l punto comun es que es un ambientaHsmo 

enraizado en las formas de vida: lo que prima es el deseo de ver como mantener 

estas formas de vida y sostener los medios que las hacen viables. En este caso, el 

conflicto con la mineria es mas profundo en la medida en que la mineria y la 

poblacion requieren acceso a exactamente los mismos recursos. 

Este tipo de ambientalismo crea asi relaciones contradictorias y de confrotttacidn 

entre los actores (Estado, empresas mineras, poblacion afectada y sociedad civil) 

porque se disputan la posesion, acceso y el manejo de los recursos naturales; sobre 

todo el agua y la tierra; ya que la minera a tajo abierto requiere amplias 

extensiones de tierra y abundante agua; para su explotacion; mientras que las 
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comunidades necesitan ambos recursos para sostener su economia la cual se basa 

en las actividades agricolas. 

Por ultimo un cuarto ambientalismo se podria denominar "justicia socio 

ambiental", que parte de una notion de inequidad en la relation entre la sociedad 

y medio ambiente y una critica del modelo economico que ^scrunina o castiga 

ciertos grupos de la sociedad, se preocupa asi por las desigualdades en cuanto a 

quienes (en terminos de la clase social, grupo etnico, genero y ubicacidn 

geografica) estan mas expuestos a los riesgos, costos y beneficios de todas las 

actividades relacionadas con la expansion minera. 

Es un ambientalismo, entonces, que exige practicas como el consentimiento 

previo, libre e informado, zonificacion ecologica socioeconomica, la plena 

participaci6n de la poblaci6n en decisiones que la afectan y una regulacion ferrea 

de las industrias extractivas para garantizar que los derechos de la poblacion no 

sean vulnerados. Entonces diremos que este ambientalismo se basa en la justitia 

socio ambiental. 

Esta teoria del ambientalismo sin duda ayudara a tomar conceptos basicos para 

hacer nuestra investigacion de tesis de manera mas detallada. 

Asi nos mencionan que: 

" . . .La conflictividad puede surgir como un instrumento de negociaci6n para insists- ea 
que la empresa minera ofrezca mayores oportunidades de empleo a poblaciones veeinas; 
puede manifestarse cuando hay frustraciones sobre los precios pagados y mecanismos 
usados por las empresas cuando compran tierras, y puede aflorar cuando una empresa de 
servicios pierde su contrato con la minera y como respuesta intenta organizar a sws 
trabajadores y clientes en acciones de protesta con el afan de presionar a que la empresa 
renueve su contrato..." (Bebbington, 2009: 75) 

Este enfoque de investigacion pregona que los conflictos sociales son un 

instrumento de negotiation con las empresas mineras para asi sacar ciertos 

beneficios de esta; es decir; maximiza las oportunidades en beneficio de la 

poblacion.11 

1 1 Muchas veces los conflictos sociales se legitiman con el discurso ambientalista, para asi obieoer 
beneficios economicos y politicos de estos, si bien es cierto los conflictos generan impactos taato 
positivos como negativos, tambien hay que tener en cuenta, que existen otros actores sociales 
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Por su parte nos menciona sobre la gestion ambiental: 

"...varios aspectos han estado ausentes en la gestion ambiental del sector minero en el 
Peru, entre los que podemos destacar la ausencia de un enfoque transectorial, la falta de 
instirucionalidad y recursos para liderar la gestion ambiental, desarrollo de normas 
referidas a limites maximos permisibles de impactos y el diseno de verdaderos 
mecanismos de descentralizacion y participation ciudadana que brinden el acceso 
oportuno a informacion relevante para que la poblacion afectada puede exigir el respeto a 
sus derechos..."(DeEchave, 2009: 120) 

Este autor menciona la gran deficiencia en cuestion de los controles de impactos 

tanto sociales como ambientales; los cuales generan muchas veces conflictos; ya 

que la poblacion, no tiene acceso a la informacion sobre; de que manera afectara o 

beneficiara a sus comunidades las actividades extractivas; es por eso que, los 

procesos impulsados desde el Estado no han producido los cambios que podrian 

permitir atender la dimension social y ambiental de los conflictos vinculados a la 

mineria.12 

Desde el Estado no se ha podido responder de manera adecuada a las demandas de 

los actores y tampoco se ha dado cabida a otras dinamicas de participation 

ciudadana y de fiscalizacion independiente. E l impulso a una nueva generation de 

iniciativas de reformas del funcionamiento del Estado sigue siendo un gran 

desafio para la democracia del Peru 

Tambien nos manifiesta: 

"...en la destruction del agua y de las tierras andinas no solo amenazan el sustento 
material de la vida humana de las comunidades, sino tambien se pone en riesge la 
existencia de valores culturales que consideran el agua y la tierra como elementof 
fundamentales de toda formas de vida. Las comunidades andinas no solo estan luchawto 
porque el Estado garantice el acceso del hombre al agua y la tierra sino tambi&l para d 
consume de los animales y las plantas...cuando las comunidades andinas se movHizaii 
multitudinariamente al grito de: jAGUA SI, ORO NO!, no estan rechazando la actividad 
economica minera en si mismas, sino las amenazas que esta representa para el agua para 
su vida misma: jVIDA SI, ORO NO!..." (Arana Zegarra, 2009: 220) 

involucrados, como las organizaciones comunales, el estado, Los frentes de Defensa y la soeisto! 
civil, los cuales algunas veces se movilizan politicamente, con el proposito de exigir ms 
"derechos". 

1 2 A pesar de que existe Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indigenas u 
originarios, reconocido en el convenio 169 de la organization internacional del trabajo (OfT), 
la cual senala en el Art. 2 Es el derecho de los pueblos indigenas u originarios a ser consultados 
de forma previa sobre las medidas legislativas o administrativas que afecten directamente sus 
derechos colectivos, sobre su existencia fisica, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo. 
Tambien corresponde efectuar la consulta respecto a los planes, programas y proyectos de 
desarrollo nacional y regional que afecten directamente estos derechos 
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Asi las luchas y movilizaciones por el agua se muestra que el dilema no es entre 

modernidad industrial extractiva acumuladora de capital y agro- ganaderia 

tradicional de auto subsistencia, sino entre una racionalidad extractiva 

depredadora que amenaza de muerte a las sociedades locales y su medio ambiente 

sobre los que se asienta la racionalidad de la cultura andina basada en el cuidado y 

protection del agua y la tierra y de todos los seres que en ella habitan. 

Asi pues la vision de Arana Zegarra (2009) las luchas de las comunidades andinas 
• 

por defensja del agua y su territorio, asi como por condiciones mas justas de vida„ 

han surgido con correlato a la expansion incontrolada de las actividades mineras 

que ponen en evidencia no solo acciones de resistencia, sino tambien visibilizan 

propuestas para la construction de un mundo mas ecologico y socialmente justo^ y 

sin duda ponen en relieve la importancia de la afirmacion de los recursos como un 

derecho fundamental que no deberia ser vulnerado. 

Se deben retomar los principales puntos de la "agenda minera"; sobre todo, los 

relacionados con los aspectos socio-ambientales; que no resistiran una nueva 

expansi6n acelerada de la mineria sin mecanismos efectivos de regulaeidn y 

control y sin una agenda que la vincule de manera clara y efectiva al desarrolio 

sostenible en las zonas donde se implantan. Por lo tanto la reforma institutional* 

desarrolio de nuevos instrumentos de gestion para los temas socio ambientales,, 

mejora de los procesos de participation ciudadana, gestion optima de los 

beneficios economicos que genera la mineria. 

Si no hay iniciativas de articulation que tengan la capacidad de enrumbar estos 

conflictos por canales democraticos y pacificos y al mismo tiempo que esten 

llenos de contenidos y en funcion de una agenda comun, seguiremos teniendo solo 

movimientos aislados, los cuales podran tener una cierta efectividad para 

responder a sus conflictos locales, temas y casos especificos, pero no podran 

articular la agenda nacional vinculada a la mineria. 

Entonces articular los componentes que buscan construir gobernabilidad 

democratica con la agenda de derechos, generar procesos que permitan que esfos 
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componentes se retroalimenten y que puedan identificar nuevos puntos de 

equilibrio economico, sociales, culturales y ambientales, es una tarea central para 

el conjunto de las organizaciones vinculadas a la defensa de los territorios^ 

derechos de las comunidades afectadas por las industrias extractivas. 

Otro asaftor tiene otra-vision sobre lo& conflictos sociales respecto a la actividad 

minera y senala que: 

"...los conflictos se multiplican en el Peru durante el periodo en que el gobiertio 
implemento un conjunto de poh'ticas expresamente disenadas para reducir los conflictos 
sociales en torno a la mineria. Estas politicas trataban de responder a la aedente 
movilizacion social de comienzos de la decada del 20Q0 que habia puesto en cuestion la 
viabilidad polrtica de la expansion del sector minero. E l gobierno y las cotnpaSias 
mineras se enfrentaron a una rotunda oposicion local a la expansion y a la construction de 
nuevas minas. La respuesta del estado fue un conjunto de politicas encaminadas a 
convencer a la poblacion de los beneficios que la mineria podria reportarles y proyectar 
una imagen mas amable de las compafuas mineras..." (Arellano Yanguas, 2011: 24) 

Asi, Arellano Yanguas (2011) afirma que los conflictos sociales se hicieron cada 

• vez mas frecuentes en las regiones con las minas mas rentables y que, por lo tanto, 

habian recibido del gobierno central las transferencias per capita mas alias de 

recursos fiscales procedentes de la mineria. Pese a esto la ausentia de 

instituciones que funcionan de manera efectiva, la poblacion local, especiaimente 

las comunidades campesinas mas cercanas a las minas, utilizaban en conflicto 

para negociar mayores compensaciones economicas y oportunidades de empleo en 

las companias mineras. Y a que el supuesto desarrollo no es percibido por los 

pobladores de las zonas aledanas a las Minas. 1 3 

Otra autora seffala que: 

"...los conflictos mineros en el Peru se repiten uno tras otros con matices similares. Se 
enfrentari logicas estructuralmente incompatibles entre los intereses a corto pJaz© de la 
mineria y los intereses a largo plazo de la poblacion, la contaminaci6n o su ameriaza, la 
distribution de los beneficios de la mineria y agraria y la generation limitada de empieos 
locales con las principales fuentes de conflicto...los conflictos mineros, reflejan los retos 
de la interculturalidad como proyecto politico y su interrelation con el concept© de 
participation ciudadana..." (Gouley, 2005: 07- 08) 

1 3 Asi Gonzales de Olarte (2005) indica que:"... la principal paradoja de la economia Pemaiia es 
que crece en conjunto y, sin embargo, para la gran mayoria ese crecimiento no se siente en Jos 
bolsillos. Se trata de un crecimiento sin redistribution que se ha creado una "falta social" qae 
dificulta tanto el Desarrollo Economico como la gobernabilidad democratica..." 
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Entonces podemos senalar que la interculturalidad se presenta como una 

altemativa a los sistemas de exclusion y un medio indispensable para canalizar el 

reconocimiento de una cultura propia y de los derechos de las poblaciones 

indigenas. Senalando asi que los conflictos mineros presentan una problematics 

intercultural en el sentido y vuelven evidentes las deficiencias de la ciudadania em 

el Peru, en particular el acceso a una ciudadania iespeiuosa ue las luemiaaues 

culturales de las poblaciones mas marginadas. 

Otro autor senala que: 

".. .uno de los mayores retos de la actualidad es encontrar medios adecuados para intentar 
una conciliation entre la modernidad y la tradition, forjar un mundo donde la 
homogenizacion aparejada a la globalization no suponga como irremediable la 
destruction de multiples culturas cuya fisonomia ancestral sigue siendo notoria, ni 
tampoco sus respectivos entornos naturales y medioambientales. Este reto es uno de los 
mayores sobre nuestro future." (Ossio, 2010: 311) 

L a actividad extractiva pautada bajo los modernos cauces de responsabilidad 

social y ambiental debe producir bienestar a los actores involucrados. A uno le 

debe hacer mas competitivos en los mercados nacionales e internacionales, a otros 

les debe producir mayores ingresos fiscales para mejorar la calidad administrativa 

del estado, y a los terceros, los que por lo general actuan de anfitriones de los 

proyectos extracticos, les debe permitir salir del aislamiento en que se encuetttian 

supliendo deficits en vias de comunicacion, servicios publicos y en sus 

economias, la mayor de las partes poco competitivas, permitiendo una mayor 

apertura de sus horizontes y un mejor equipamiento en las reglas de juego de los 

tiempos modernos. 

Otro autor senala que: 

"...la extraction a gran escala, especializada y tecnificada se ha impuesto como medio 
hegemonico de extraction y ha reducido de manera significativa la demanda de ma no de 
obra local, no calificada, estas formas de extraction demandan mas recursos, como agua 
y tierra, que mano de obra local. Por ello se desplaza el foco de interaction social del 
trabajo, al acceso de recursos, asi como de la politica de los sindicatos a la de las 
comunidades que hacen uso de dichos recursos..." (Damonte, 2010:07) 

Haciendo referenda que: 

"...los altos niveles de desconfianza y descontento se expresan en recurrentes episodios 
de protestas y conflictos, cuyas demandas sin embargo parecen ser asimilables por la 
empresa, en tanto se caracteriza por su caracter localista, desarticulado y en ocasioJies 
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pragmatico . todo esto (conflictos) prospero en medio de una precaria presencia estatal, 
signada por un estadio nacional mucho mas preocupado por sus politicas de atraer 
inversion que por regular la actividad minera por una gran incapacidad para prevenir 
conflictos, mediar eflcazmente para su solution y supervision el cumplimiento de los 
acuerdos establecidos y por la incoherencia en la actuation de las instancias nationals 
regionales y locales de gobierno..." (Tanaka, 2009: 73- 74) 

Definition de categories basicas 

Conflicto social 

Entendemos por conflicto social al proceso que involucra a dos o mas partes, 

conscientes de una incompatibilidad social, politica o cultural, real o percibida, en 

torno al control, uso, manejo, acceso o explotaci6n de espacios y/o recursos 

naturales. 

Entre los conflictos de este tipo que mas destacan en el pais se encuentran los 

conflictos entre empresas extractivas mineras, comunidades y el Estado. A pesar 

que probablemente subamos mucha information sobre este tipo de conflicted 

tambien incluiremos otros con presencia de diferentes actores y asuntos 

conflictivos. 

Democracia 

Es una forma de organization de grupos de personas, cuya caracteristi'ca 

predominante es que la titularidad del poder reside en la totalidad de sus 

miembros, haciendo que la toma de decisiones responda a la voluntad colectiva de 

los miembros del grupo. En sentido estricto la democracia es una forma de 

organizaci6n del Estado, en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por 

el pueblo mediante mecanismos de participation directa o indirecta que ies 

confieren legitimidad a los representantes. En sentido amplio, democracia es una 

forma de convivencia social en la que los miembros son libres e iguales y las 

relaciones sociales se establecen de acuerdo a mecanismos contractuales. 

Sociedad Civil 

E l termino sociedad civil, como concepto de la ciencia politica, designa a la 

diversidad de personas con categoria de ciudadanos que actuan generalmente de 
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manera colectiva para tomar decisiones en el ambito publico que conciernen a 

todo ciudadano fuera de las estructuras gubernamentales. 

L a existencia de una sociedad civil diferenciada de la sociedad politica es un 

prerrequisito para la democracia. Sin ella, no hay Estado legitimo. La sociedad 

civil tiene dos componentes principales: por un lado, el conjunto de institutiones 

que definen y defienden los derechos individuales, politicos y sociales de los 

ciudadanos y que propician su libre asociacion, la posibilidad de defenderse de la 

action estrategica del poder y del mercado y la viabilidad de la intervention 

ciudadana en la operaci6n misma del sistema; por otra parte estaria el conjunto de 

movimientos sociales que continuamente plantean nuevos principios y valores, 

nuevas demandas sociales, asi como vigilar la aplicacion efectiva de los derechos 

ya otorgados. Asi , la sociedad civil contiene un elemento institucional definido 

basicamente por la estructura de derechos de los estados de bienesfar 

contemporaneo, y un elemento activo, transformador, constituido por los nuevos 

movimientos sociales. 

Movimiento Social 

Un movimiento social es la agrupacion no formal de individuos u organizaciones 

dedicadas a cuestiones socio-politicas que tiene como finalidad el cambio social, 

Los movimientos sociales como estructuras de cambio social surgen a la par de las 

crisis sociales y generalmente son apoyados por organizaciones de izquierda y del 

socialismo, tanto socialdemocratas como marxistas, principalmente partidcs 

politicos y sindicatos aunque no existe consenso en este tema ya que depende del 

regimen bajo el que esos movimientos eclosionan por un lado y por otro hay y ha 

habido movimientos sociales que han estado al margen de ideologias, partidos o 

sindicatos. 
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H I P O T E S I S 

" E l conflicto social surge a partir del proceso de apropiaci6n y uso de recursos, 

por intereses economicos y por la contaminacion ambiental generando asi 

tensiones interpersonales y colectivos entre la Comunidad de Raccaya y la 

empresa minera Catalina Huanca Sociedad Minera S.A.C." 
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METODOLOGIA Y T E C N I C A S DE INVESTIGACION 

L a investigacion se realizo mediante el metodo etnografico. La Teoria empleada 

es de los Conflictos sociales. 

Entre las tecnicas utilizadas destacan: 

Observation de los hechos. 

Entrevistas estructuradas y encuestas. 

Utilization de citas y relates literales. 

Revision de periodicos y documentos publicos; tanto de la empresa minera, 

comunidad campesina y Defensoria del Pueblo, la cual cuenta con una 

adjuntia de conflictos sociales, la cual facilito en gran medida la redaccidn del 

trabajo de investigacion. 

Bibliografia especializada. 

Internet. 

Universo y Poblacion 

E l Universo de nuestro trabajo es de 500 hogares en la comunidad campesina de 

Raccaya, nuestra muestra fue de 70 (entre encuestas y entrevistas) que representa 

al 14% del total. 

En total se aplicaron 40 encuestas estructuradas (diversos actores sociales 

involucrados pobladores, trabajadores de la empresa minera, sociedad civil y 

dirigentes) y 45 entrevistas a profundidad, las cuales fueron aplicadas de manera 

aleatoria para el caso de las encuestas, mientras que las entrevistas se aplicaron a 

personas claves. 
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C A P I T U L O I 

COMUNIDAD CAMPESINA DE R A C C A Y A 

1.1. Ubicacion geografica 

L a comunidad campesina de Raccaya segun el mapa de eco-regiones del Peru se 

encuentra en la zona de Puna 1 4, se caracteriza por presentar un clima muy riguroso 

y esta caracterizado por una fuerte oscilacion termica entre el dia y la noche, 

frecuentemente la temperatura promedio es inferior a 7.5 °C. L a comunidad de 

Raccaya, se encuentra ubicada en el Distrito de Canada, Provincia de Victor 

Fajardo, Region Ayacucho. Esta situada a unos 3300 m.s.n.m. y cuenta con una 

extension territorial de 155.87 Km2. De acuerdo a la demarcation geopolitica se 

encuentra a 12° 53' 10" Latitud Sur y 74° 23' 49" Longitud oeste del Meridiano 

Greenwich segun Prado Mendoza (s/f) 

Las precipitaciones se dan entre los meses de noviembre a marzo. Los vietttos 

pueden llegar a ser fuertes y casi permanentes, contribuyendo a enfriar y secar el 

ambiente de esta region. L a zona se distribuye en la region altitudinal subtropical 

con una superficie de 43, 155 km2. Se presenta a lo largo de la region cordillerana 

de Norte a Sur entre los 2800 a 3800 msnm y a veces llega hasta los 4000 msnm, 

con un regimen de temperatura frigido el cual se caracteriza por presentar un 

promedio de temperatura anual que fluctua entre 6°C y 8°C. 

Brack Egg (2008) 



MAPA N° 01 
Comunidad Campesina de Raccaya 

J 
Ci\\k--

Fuente: Google Earth 

El gran paisaje de valle angosto, se ubican en forma adyacente al rio Mishca, estas 

fonnaciones se caiacterizan por presentar flancos con fxicrte pendiente. Las 

laderas en este valle llegan directamente al lecho del rio, las cuales son muy 

pronunciadas. E l area del proyecto se desanolla en la margen izquierda del valle 

del rio Mischa, aguas debajo de la confluencia de los rios Raccauie y la Quebrada 

Marcachata, los cuales dan origen al rio Mischa. Geoservice (2008) 

MAPA N° 02 
Mapa de ubicacion politica provincia Fajardo 

Fuente: Estudio de Impacto Socio-ambiental 2008 
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F O T O PC 01 
Vista paBeraauca de la Coaunidad Campesiaa de Raccaya 

Fuente: Imagen tomada por el irtvestigador 

En esta imagen podemos observar, en la parte superior la comunidad campesina de 
Raccaya, y en la parte derecha las instalaciones de la Planta procesadora de la 
empresa minera Catalina Huanca, notdndose las pozas relaveras en la parte baja 
de la imagen. 

1.2. Acceso 

Es por dos vias, desde Lima, la primera se efectua por la carretera Panamericana 

Sur hasta las margenes del rio Pisco (Localidad de San Clemente), para luego 

continuar en direccion Este por la carretera Los Libertadores hasta la ciudad de 

Huamanga, cubriendo una distancia de 550 Km. A partir de ahi se continua a 

traves de una carretera afirmada que pasa por las localidades de Condorccocha, 

Morochucos, Pampa Cangallo, Cangallo, Huancapi, Canada, Taca y finalmente se 

llega a la Mina Catalina Huanca en Raccaya, cubriendo en este ultimo recorrido 

una distancia de 200 Km. 

La otra ruta de acceso es usada actualmente por los camiones que transportan el 

concentrado de mineral, siguiendo la carretera Panamericana Sur hasta Nazca 

(450Km.) desde donde se toma la via hacia Puquio en un recorrido de 83 Km 

hasta llegar al desvio para Pampa Galera y finalmente la mina, en este ultimo 

tramo de carretera afirmada tiene una extension de 160 Km. 
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13. Clima y meteorologia 

E l clima es de una region que se caracteriza por los promedios a largo plazo de los 

parametros como temperatura y precipitacion. Segun los registros de la estacion 

de Catalina Huanca, las temperaturas mmimas normalmente ocurren en los meses 

de mayo a Julio, las temperaturas maximas normalmente ocurren en los meses de 

noviembre y diciembre. 

CUADRON"01 
Registro de temperatura de la comunidad campesina de Raccaya 

Ano Ene Feb Mar Abr Usm mQj Jun Jul Ago Set Oct Nov Die Max. Mh. 

2007 - - - - 10.7 11.0 - - 5.2 - - 13.2 13.2 5.2 

2008 11.8 122 125 122 10.9 11.5 11.1 127 13.5 13.7 14.7 13.7 14.7 10.9 

2009 126 12.5 126 123 11.5 11.1 10.9 11.4 - - - - 126 10.9 

2010 13.3 13.3 13.3 

Fuente: Estudio de Impacto Socio-ambiental 2008 

Precipitacion: 

Segun los registros de la estacion Catalina Huanca, las precipitaciones maximas se 

registran en los meses de diciembre hasta abril y las mmimas se registran en los 

meses de Mayo a Noviembre, tal como se muestra en el siguiente cuadro. 

CUADRON°02 
Registro de Precipitacion de la Comunidad campesina de Raccaya 

Aflo Ene Feb Mar Abr May SUB Jol Ago Set Oct Nov Die anual Max. Mil 

2007 - - - - 109.5 107.8 - - 0.0 - - 111.6 328.9 1093 0.0 

2008 169.8 72.9 57.6 21.0 5.1 4.0 4.0 4.6 7.1 28.7 26.1 53.5 544.49 169.8 4.0 

2009 167.0 152.5 174.9 65.9 8.6 03 20.5 8.1 - - - - 598.26 174.9 03 

2010 511.8 511.8 - -
Fuente: Estudio de Impacto Socio-ambiental 2008 
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1.4. Poblacion 

Segun una estimation, en el area de influencia al proyecto, bay 5300 habitantes de 

ellos el 28.30 % pertenecen al area de influencia directa, correspondiendo a esta 

area la comunidad campesina de Raccaya y el 71.7 % al area de influencia 

indirecta, incumbiendo a esta area, las comunidades de Taca, Huancapampa, 

Santa Rosa de Saccllani, Chumbilla, Uyuccasa y Apongo. Ver el sigrriente cuadro. 

CUADRON"03 
Poblacion estimada en el area de influencia del proyecto minero 

1 »f ilirtidri 
M i n i * 

^ » . • ' m . m » _ . ¥ M H I « I • • I * I 

nMKMKIAniftUlMMI 
1 »f ilirtidri 
M i n i * Nftacre 

de 
VrntidM 

de 
— 

% 

AREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID) 
Raccaya 400 4 1500 2830% 

Total (AID) 400 4 1500 2830% 
AREA DE INFLUENCIA INDDXECTA (An) 

Taca 500 4 2000 37.73% 
Huancapampa 40 4 160 3.01% 
Santa Rosa de 

Saccllani 
35 4 140 2.64% 

Chumbilla 16 4 64 00% 
Uyuccasa 45 4 180 339% 
Apongo 250 4 1256 23.69% 

Total (All) 886 4 3800 71.7% 
Total AID + 

All 
1286 4 5300 100.0 

% 

EIaboraci6n: Estudio de Impacto Socio-ambientaf 2008 

Para el caso de la poblacion; tomamos como fuente el Estudio de impacto socio-

ambiental del 2008 1 5 que elaboro el area de Relaciones comunitarias de la 

empresa minera Catalina Huanca, dato que a su vez contrastamos con las actas 

1 5 Tomamos la fuente del Estudio de Impacto socio-ambiental 2008 la cual hizo la consultora Geo-
service, bajo direccion de la empresa Catalina Huanca, la cual como sabemos es manipulada y 
guiada por la empresa extractiva para sus fines e interes (sobre todo en cuanto contaminaci6n 
ambiental, mecanismos de participacion, y beneficios sociales y econ6micos se refiere) , 
consideramos conveniente tomar algunos datos, que no tergiversen el resultado de nuestra 
investigation, pues solo tomamos information referida a la poblacion, clima, temperatura y 
migracion, datos que contrastamos con los nuestros. 
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de la comunidad campesina de Raccaya, la cual lleva un registro aproximado de 

la poblacion estimada, siendo asi un aproximado de 1500 personas, como se 

evidencia en el Cuadro N° 03, la cual representa al 2830 % del totaL Siendo asi 

la segunda zona con mayor cantidad de poblacion, despues de la comunidad de 

Taca. 

1.4.1 Composition de la poblacion segnn genero 

De los datos obtenidos debemos decir que en la comunidad campesina de Raccaya 

hay mas varones (60%), que mujeres (40%); Es asi como se expresa en el 

siguiente cuadro: 

GRAFTCO N° 01 
Clasiflcacion segnn genero de la Poblacion encnestada 

•Varones 

•Mujeres 

Fuente: Estudio de Impacto Socio-ambiental 2008 

Es decir de los 1500 pobladores de la comunidad campesina de Raccaya, el 60% 

que representa a 900 personas son varones, mientras que el 40% que representa a 

600 personas son mujeres en la comunidad de Raccaya. 

Zona de vtda 

Eco region 

Segun el mapa de eco regiones del Peru Brack Egg (2008), el proyecto se 

encuentra en la zona de Puna. Su relieve es variado con altemancia de zonas 

planas y escarpadas. Constituye un ambiente con dominio de pastes cortos, 

bofedales y cuerpos de agua de diversas dhnensiones. 
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E l clima es muy riguroso y esta caracterizado por una fiierte oscilacion termica 

entre el dia y la noche, frecuentemente la temperatura promedio es inferior a 0 °C. 

Las precipitaciones se dan entre los meses de octubre a abril. Los vientos pueden 

llegar a ser fuertes y casi permanentes, contribuyendo a enfriar y secar el 

ambiente en esta region. 

Las especies de flora y fauna que viven es estos ambientes han desarrollado 

adaptaciones de protection contra las bajas temperaturas y extrema sequedad del 

ambiente. 

Flora 

Tuna (Opuntia Ficus), durazno (Prunus persica), muna (Minthostachys moll is), 

eucalipto (Eucalyptus), ichu (Stipa ichu), cabuya (Agave sisalana), sauco 

(Sambucus), kishuar (Buddleja incana), toccaruhuay (Retama monosperma). 

Ademas en la zona alta se encuentra quinua (Chenopodium quinoa). En la zona 

media y baja encontramos frejol (Phaseolus vulgar is), papa (Solanun tuber osum), 

trigo (Triticun), cebada (Hordeum vulgare), maiz (Zea mays), mutuy (Cassia 

spp), naranja (citrus), tarwui (Lupinus mutabilis), olluco (Ullucus tuberosus), 

camhua (Chenopodium pallidicaule), haba (Vicia faba), molle (Molle schinus), 

cedro, (Cedrus), cactus (Cactaceae), huarango (Prosopis pallida), etc. 

Fauna 

C6ndor (V'ultur gryphus), vizcacha (Lagidium peruanum), zorro (Vulpini), venado 

(Ozotoceros bezoarticus), perdiz (Phasianidae), gavilan (Accipiter nisus), 

cernicalo (Falco tinnunculus), puma (Puma concolor), zorrillo (Mephitidae), gato 

montes (Leopardus geqffroyi), vicuna (Vicugna vicugna), zorzal (Turdus), 

jilguero (Carduelis), gorrion (Passeridae), huachhua (Chloephaga melanoptera), 

etc. 

1.5. Usos de la tierra 

Las diferentes formas de uso de la tierra estan condicionadas por los factores 

geomorfologicos propios de la zona, las cuales tienen predominancia de 
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pendientes empinadas, asimismo las condiciones climaticas que por lo general 

son muy Mas y en partes humedas con ocurrencia de heladas. Ademas debemos 

senalar que la agricultura en la comunidad campesina de Raccaya es escaza, y 

solo se sirve como una economia de autoconsumo, por lo que la mayor cantidad 

de tierras comunales esta concesionada, y por lo tanto la empresa minera abona 

una cantidad mensual por su uso. Entonces diremos que los terrenos en la 

comunidad estan divididos de la siguiente mancra: 

GRAFICON*02 
Uso actnal de las terras 

•Tierras concesionadas 
y/o Instaladones 
Privadas 

•Tierras comunales 

• Espados natu rales Rios, 
pastes, etc 

Fuente: Estudio de Impacto Socio-ambiental 2008 

1.6.1. Tierras concesionadas y/o instalaciones privadas 

Ocupan una superficie de 65 hectareas, equivalente al 40.0 % del area de estudio. 

En la zona se considers basicamente a las instalaciones de la empresa Catalina 

Huanca Sociedad Minera S A..C, asimismo se inciuye a las infiaestmcturas para 

los servicios basicos como comedor, agua potable, desagiie y luz electrica, 

almacenes, areas de depositos como: relaves, areas de desmontes, botaderos, 

canchas de minerales, pozas de sedimentation, etc. Geoservice (2008) 

Debemos tener en cuenta a su vez, que estas tierras estan concesionadas por un 

marco convenio de servidumbre minera, el cual obliga abonar una cantidad 

mensual hacia la comunidad campesina, siendo asi que estas tierras, pasaron a 
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manos de la empresa Catalina Huanca, la cual las emplea para sus fines 

extractivos. 

F O T O N* 02 

Fuente: Imagen tomada por el investigador 

Aqui podemos observar las instalaciones de la empresa minera 
Catalina Huanca, notemos que alrededor de las pozas relaveras pasa el 
rio Mischa. 

Debemos considerar que al inicio (2005) se negociaron 20 hectareas, pero al 

pasar de los afios, la capacidad de produccion fue mcrementandose, y por lo tanto 

la empresa minera, requeria de mayor cantidad de terrenos para ampliar su 

capacidad productiva, ademas de usar los recursos hidricos, para sus fines. Hecho 

que iniciara asi con nuevas negociaciones para re-negociar un addendum en el 

marco convenio firmado anteriormente. Con lo cual tambien inicio el conflicto 

social como explicaremos mas adelante. 
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1.6.2. Espacios naturales 

Equivalente al 35.0 % del area de estudio. Estos terrenos se encuentran 

principalmente en laderas de montana y en menor proporcion en laderas de 

coiinas, donde los suelos superficiales a moderadamente profundos, con gran 

ocunencia de Hfloiamientos rocosos. E l area de estudio, es un refugio ecologico 

para especies silvestres que pululan por la zona como aves, Nothoprocta 

pentlandii (perdiz chiquita), Turdus chihuanco (Chihuanco zorzal), Buho 

virginianus (tucco), etc. y roedores silvestres. 
• 

E n la vegetacion natural predomina algunas especies como Bromus catharticus 

(llapajo hembra), Trifoiium amable (tr6bol hembra), Baccharis latifolia (chilca), 

Ageratina sternbergiana (jopai wasi hembra), Minthostachys spicata (mufia), etc. 

Y en menor proporcion especies de gramineas propias de pajonales como 

calamagrostis, festuca e ichu y molles. 

A su vez estas tierras estan referidas a las cimas y laderas de montanas y en menor 

proporci6n en lomadas, especialmente en las partes mas abruptas, donde se 

observa expuesta la roca consolidada, tambien afloramientos liticos. Se incluyen a 

los cortes de accesos, causes de riachuelos y quebradas de la zona. 
* 

Estas praderas o vegetacion natural se distribuyen predominantemente en las 

lomadas y montanas disminuyendo su ocurrencia en las laderas hacia el rio 

Mischa, Ocurren entre los 3500 a 3800 msnm. De altitud, aproximadamente. 

1.6,3. Tierras comunales 

Estas tierras son empleadas para el establecimiento de viviendas, pequenas 

parcelas, en las cuaies se producen algunos tuberculos y vegetales los que son 

destinados para el sustento familiar, ya que al ser tan pequenas, solo producen 

para una economia de autoconsumo. 

Ademas consideramos dentro de las tierras comunales a todas las instituciones que 

funcionan en la Localidad, tales como la Posta medica, las instituciones 
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educativas, tanto de nivel primario como secundario, la iglesia, y otros espacios de 

uso publicoT como las plazas, las losas deportivas, entre otros. 

Es vital mencionar que las tierras comunales ocupan 25 % del total de los terrenos 

que existen en la comunidad de Raccaya. Hecho que define la poca produccion 

agropecuaria. 

F O T O PT 03 
Sembrio de trigo en la comaaidad de Raccaya 

Fuente: Imagen tomada por el investigador 
En esta imagen podemos observar el sembrio de trigo, el cual solo consta de 
algunos metros ya que los terrenos para el cultivo son pequenos. Notese en la 
parte derecha de la foto las instalaciones de la empresa minera Catalina 
Huanca, y en la parte superior izquierda la Comunidad campesina de Raccaya 

Estos son algunos espacios que clasificamos segun el uso de las tierras en la 

comunidad campesina de Raccaya, donde se puede evidenciar que existen 

marcadas diferencias entre los espacios de uso publico, los cuales no son 

aprovechados en toda su dimension, sobre todo la escaza inversion en cadenas 

productivas agropecuarias, mientras que la otra cara de la moneda se refleja en los 

espacios privados, los cuales son destinados a la extraction de los minerales, 

debemos indicar a su vez, que las instalaciones de la empresa minera Catalina 

Huanca, funcionan las 24 horas del dias, todos los dfas, haciendo cambios de 

40 



horarios entre el personal para asi obtener el mayor beneficio posible, haciendose 

evidente una contaminacion auditiva, producto del trabajo de las maquinarias las 

cuales no cesan en ningun momento, hecho que tambien perturba la tranquilidad 

de todo el ecosistema de Raccaya. 

1.6. Antecedentes histories y culturales 

L a comunidades campesinas de Raccaya, Taca, Umasi, Apongo, Asquipata y 

Canaria tienen sus raices en los "indios Hanan Chillques, Urin Chillques, Pabres, 
• 

Yungas y Condes, habitantes de esta provincia y ligados a las actividadcs del 

obraje de Chincheros, fueron enviados por los inkas de sus lugares de origen -

Collao (Cusco)..." (Salas de Coloma, 1979). La comunidad de campesina de 

Raccaya especificamente estaba poblada por los Umawasis y Sikiwasis. Toda la 

zona de Fajardo y Canaria han sido poblados por estos grupos etnicos migrantes 

de la zona de Collao - Cusco, se asientan rapidamente porque la tierra es muy 

fertil y altamente productiva (Chincheros, Cayara, Hualla, Tiquihua, Canaria y 

Apongo), ademas existia una mina, para aquel entonces llamada "minas 

canarias", hoy en dia llamada "Catalina Huanca". 

Por lo tanto, los antecedentes hist6ricos de la comunidad campesina de Raccaya se 

remontan a formas de asentamientos humanos prehispanicos. Las culturas que 

tuvieron influencia politica, economica y social fueron los Rukanas, Soras y 

Chankas como etnias locales; culturas regionales que tuvieron gran auge en la 

construction de andenerias prehispanicas que se evidencia en Raccaya, Apongo 

en la actualidad. Prirnigeniamente, Canaria y Taca estuvieron pobladas por las 

etnias de los Awkipayas y los Quchapatas, Raccaya por los Umawasis y 

Sikiwasis, Apongo por los Kullanku y los Qullupatas; formas de organization 

dual y cuatripartito para el caso de la comunidad de Canaria, Raccaya y Taca. 

La historia de esta zona se dinamiza a partir de la explotaci6n minera del 

polimetano por Antonio Ore, primer dueno de la mina, en la zona conocida de 

Saqllani, Fundina, Pukaqaqa, Chumbilla, Cruz-qasa, Uchkupukyu. Antonio Ore 

refunda la poblacion de Canaria por estrategias economicas. L a familia Ore 

establece su domicilio familiar en el fundo de Chincheros donde paso gran parte 
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de su vida a lado de sus hijos quienes se hicieron religiosos de la orden de los 

santos de Asis. 

Con la llegada de los espaftoles surgen los obrajes y las reparticiones espaciales 

del territorio peruano, esta zona es apropiada por Jeronimo Ore y su hijo Antonio 

Ore, se apoderan del obraje de Chincheros, Antonio Ore tenia la capaci^d y la 

education para poder gobernar a los indios y las mercedes de tierras, ocupa cargos 

publicos y explota los metales preciosos, como oro, plomo y plata en minas 

canarias. Donde forman empresas para poder sostener los monasterios en la 

ciudad de Huamanga, por lo tanto, funda obrajes y corregidores en la comunidad 

de Chincheros, porque esta zona estaba cerca de Vilcas Huaman y se instala la 

iglesia como forma de dominio de los indios, en la actualidad existe una iglesia 

colonial, declarado Patrimonio Cultural por el Instituto Nacional de Cultura. 

L a presencia de la mita minera y los obrajes de Chincheros fue un atractivo para la 

presencia de misioneros franciscanos en la tarea de evangelizar las poblaciones 

nativas del sur de Ayacucho. A inicios de la colonia, estas poblaciones 

pertenecieron al obispado de Guamanga1 6 tiempo en el cual, los misioneros 

franciscanos realizaban salidas periodicas a los poblados de Canada, Raccaya y 

Apongo con el unico objeto de instruir a los indios de la zona. Estos misioneros 

eran tipicos vagabundos santos que tenian licencia para evangelizar y pasaban de 

un pueblo a otro construyendo iglesias y bautizando indios; de tiempo en tiempo 

volvian al templo de San Francisco de Ayacucho para descansar y renovar su 

espiritu misionero. 

La evidencia historica de mayor contundencia sobre la presencia de franciscanos 
17 

en el Distrito de Canaria - Taca son los hijos del acaudalado Antonio Ore 

(propietario de la mina Canaria durante los anos 1568 a 1586) quienes se hicieron 

religiosos de la orden de los franciscanos. 
1 6 E l Peru por aquel entonces, estuvo dividido en cuatro obispados: Trujillo, Guamanga, Cusco y 
Arequipa. Esta division del territorio en Obispados subsistio hasta el ano de 1783, cambiandose 
luego a intendencias a partir de 1784. 

1 7 Antonio Ore foe corregidor de Huamanga y Vilcashuaman; propietario de los obrajes de 
Macachacra, Yucay, Chupas, Chincheros, Ccaccamarca y Pomacocha; primer dueno de la mina de 
Catalina Huanca. 
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Antonio Ore paso la mayor parte de su vida en el obraje de Chincheros a lado de 

sus once hijos de los cuaies cuatro varones se hicieron religiosos franciscanos "De 

esta ciudad de Ayacucho salieron los hermanos franciscanos Ore, todos celosos 

misioneros y tan celebres como el Luis Jeronimo de Ore, despues obispo de 

Chile"; y cinco mujeres se hicieron religiosas de la orden de Santa Clara de Asis. 

Es por ello, que Antonio Ore construye el templo de Santa Clara de Ayacucho en 

1568. Los minerales extraidos de minas canarias eran trasladados a la ciudad de 

Huamanga en acemilas (mulas, caballos y burros) para posterior comercializacion 

hacia la cuidad de Lima, basicamente al puerto de Callao, para su embarque hacia 

Espana. Salas de Coloma (1979), menciona que Antonio Ore, "creo empresas, 

cual un pulpo que extiende sus tentaculos hacia todas direcciones, y que luego 

serian continuadas por sus descendientes, fueron de cinco ordenes: agricola, 

ganaderas, manufactureras, mineria y mercantiles" 

A partir de esto Antonio Ore toma el poder politico, economico y social, 

posteriormente con la masificacion de la production crean empresas en 

Huamanga, abren tiendas comerciales y tambien extiende el sistema de trabajo. En 

la hacienda de Chincheros trabajaban en obrajes, pastelerias, siembras (cebada, 

trigo y maiz); los espacios territoriales de Taca, Canaria, Raccaya, Apongo 

conforman la zona minera, Pampa Galeras, Sancos, Hualla, Tiquihua es la zona 

ganadera y la manufacture estaba instalada en Chincheros para la confection de 

vestimentas para las 5 ordenes: ".. . en el complejo de Chincheros coexistieron, por 

tanto, diferentes sistemas laborales que iban del trabajo voluntario al coercitivo, 

pero en el que primo la fuerza de trabajo compulsiva, la misma que abarco la 

mayor parte del total de los trabajadores..." (Salas de Coloma, 1979) 

Por lo tanto, los comuneros estaban sujetos al mandato de los jefes de obraje, la 

fuerza de trabajo fue explotada en su maxima dimension, los comuneros estaban 

obligados a trabajar a cambio de vestimenta y alimentation. Despues de los 

obrajes pasan al otro sistema de explotacion de los campesinos, las haciendas, 

comienzan con el usufructo altamente sistematizado y estructurado, bajo este 

sistema dominante y humillante hacia los campesinos. Estos una vez mas son 

explotados, su fuerza de trabajo no recibe remuneration alguna, el sistema de 
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obraje solo cambia de nombre (hacienda). Esta epoca para los campesinos fue 

muy chocante y traumatica. 

E n la actualidad la organization social en la comunidad de Raccaya son 

considerados como asentamientos urbanos que obedecen a patrones culturales 

urbane^ por ser lugares de residencias recientes que datan a finales de la decada 

de los setenta. En las comunidades encontramos dos formas tipicas de division del 

espacio: una de caracteristicas indigenas en dos mitades y la otra, al estilo europeo 

en forma del tablero de ajedrez. 
» 

I 

E l tipo de familia es extensa y patrilocal, esto es, el padre hereda las tierras solo a 

los hijos varones y las mujeres siempre van a vivir junto con el suegro; es decir, 

tambien es patrilineal. A traves del matrimonio, los comuneros establecen alianzas 

matrimoniales entre pueblos cercanos (exogamia). Es tipico encontrar comuneros 

de Raccaya con tierras de cultivo en la comunidad de Canaria - Apongo - Canada 

o Taca, otras comunidades y viceversa. Por otro lado, en las comunidades, el 

matrimonio responde a una necesidad social por la funcion especifica referida a la 

formation de la familia estable, que busca dar a cada uno su lugar (roles y 

responsabilidades) dentro de la comunidad y de esa manera proporcionar la 

protection y bases para el tejido social de las futuras generaciones en la 

comunidad. 

E n cuanto a las autoridades tradicionales como varayoq, este se dedica al cuidado 

de las cementeras; son los encargados de multar al dueflo del ganado que invade la 

cementera. E l pago del rescate es para los gastos individuales de la autoridad 

tradicional. E l cambio de autoridades, es una costumbre tradicional, peculiar 

porque se realiza durante los primeros dias de cada ano. E n semana Santa estas 

autoridades se encargan de azotar al pueblo, ya que existe la firme creencia de que 

asi se ayuda a Cristo con su dolor. 

Esta tradition es conocida como "Dios yanapay". Para esto, los varayoq mandan 

elaborar velas pequenas para repartirlos entre la gente (previo castigo de los 

azotes). La prueba simbolica de haber ayudado a Cristo es portar las velas 

preparadas por los varayoq: "Se arrodilla de forma voluntaria, tanto ninos como 
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adultos y reciben tres latigos, como premio se les hace la entrega de una vela para 

que se alumbre la noche de la vigilia pascual". 

E n la fiesta popular de los carnavales, las autoridades tradicionales preparan 

comida para todo el pueblo. E l plato traditional es el puchero que consiste en la 

coccion de la col andiris^on came y papas. E n otras ocasiones es reemplazada la 

sopa de habas. 

1.7. Aspectos economicos 
• 

E n la comunidad campesina de Raccaya muchos de los comuneros se dedican a 

trabajar en la mina como peones, obreros y capataces, dejando de lado el trabajo 

agricola, porque tambien se puede observar que no existe suficiente extension de 

frontera agricola. 

Quienes se dedican a la agricultura y ganaderia, lo hacen en pequefla escala de 

auto consumo, esto debe al tamafio reducido de los terrenos, que son comunales y 

en otros sectores propios siendo asi la production destinada en su mayoria al 

autoconsumo. Ademas de practicar una agricultura de secano, lo cual hace que la 

productividad sea baja. 

Entre los principales cultivos y crianzas encontramos: 

Zona Baja: Es de protection ya que son muy escarpados y abunda cactaceas, en 

los terrenos llanos cerca de las riberas prosperan frutales como el durazno, 

manzano y en las laderas los tunales. Ademas en esta zona se practica la crianza 

de caprinos, pero en minimo porcentaje. Es necesario mencionar que esta zona, 

actualmente se encuentra ocupada por las instalaciones de la empresa minera 

Catalina Huanca, por lo que, no existe mayor production de frutales, verduras y 

otros, por ser un area privada. 

Zona Media: Es generalmente dedicada a la agricultura de secano donde se 

cultiva el maiz, trigo, haba, quinua y otros cultivos de pan llevar, en las partes 

superiores se cultiva papa y haba. Pero al ser la frontera agricola de una 

45 



dimension limitada, esto repercute en la produccion, ya que solo sirve para el 

autoconsumo. 

Zona Alta: Es eminentemente ganadera, en las partes poco mas bajas se 

encuentra el vacuno, poco mas arriba los ovinos y en las alturas los camelidos. En 

esta zona encontramos tambien a las vicunas de las comunidadss- y existen 

grandes extensiones de pastos naturales. 

L a comunidad de Raccaya tiene una produccion agricola de autoconsumo; como 

toda comunidad necesita de otros alimentos complementarios, los intercambian 

con otras comunidades vecinas para satisfacer las necesidades basicas, en esta 

direction se interrelacionan con otros pobladores formando una estrategia de 

venta de productos. Anteriormente en la Comunidad Campesina de Raccaya la 

produccion de frutas era abundante, pero con el proceso de negociacion de tierras 

para las actividades extractivas, estas pasaron a manos de Catalina Huanca, con lo 

cual la actividad productiva se dejo de lado, y ahora es la Comunidad la que tiene 

que comprar la fruta, que anteriormente la tenia en sus tierras, esto se da, en las 

ferias dominicales, los cuales abastecen de algunos productos, estos comerciantes 

vienen en su mayoria de Apongo, Taca, y Canaria. 

L a actividad que dinamiza la economia de la Comunidad de Raccaya es el trabajo 

minero, entonces la comunidad se configura como una ''comunidad minera18 " asi 

lo demuestra su historia y su poblacion. 

En la epoca colonial (1570-1790), se caracterizo por una notable fuerza del Estado 

sobre la sociedad, durante estos dos siglos se dieron un conjunto de mecanismos 

institucionales, cuyas piezas maestras fueron el tributo indigena y la mita, los que 

forzaron la formacion de un mercado laboral cautivo para la mineria entre la 

poblacion rural. E l modelo dio como resultado un subsidio absoluto de la 

1 8 Contreras (1988) menciona que: " . . .La imagen del Peru como pais minero se gesto en el siglo 
X V I gracias a la formidable produccion de varios yacimientos enclavados en medio de los mas 
inhospitos parajes de la cordillera de los andes. Dichos asientos pudieron ponerse en marcha 
debido a un complejo mecanismo que obligaba a la poblacion indigena, por la via de la ley y de los 
hechos, a proveer por temporadas su concurso laboral. Pocas decadas despues, la supresion del 
tributo indigena elimino el ultimo incentivo que estimulaba el concurso campesino en la actividad 
minera..." 
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economia campesina hacia la economia minera. Posteriormente entre 1790 y 1920 

ubicamos a un segundo periodo. En el se desata la crisis de los mecanismos 

institucionales promovidos por el Estado como consecuencia desaparece el 

mercado laboral cautivo. E l sector minero pudo readecuar sus estrategias a fin de 

operar con un mercado laboral estacional libre, activado por la oferta excedente de 

fuerza de trabajo campesina la cual fue captada. Avanzado el siglo X X se 

consolido ya un nuevo modelo, una tercera etapa, basada en la proletarizacion 

completa de los trabaj adores mineros y su consecuente abandono de la condicion 

campesina.19 

Entonces podemos senalar que la actividad extractiva y las actividades agricolas 

se han ido relacionando, en una condicion mixta de campesinos y operarios de 

minas, de manera que alternaban, por temporadas, el trabajo en las parcelas 

agricolas o los pastizales con el trabajo en las minas. Asalariando asi al 

campesino. 

E n la actualidad la Comunidad de Raccaya es una comunidad de trabaj adores 

mineros y empleados, donde la actividad agricola ha sido desplazada por la 

actividad extractiva, por varias razones; por las pequenas parcelas la cual solo 

permite una producci6n de autoconsumo, por la inminente contamination del 

ecosistema de Raccaya que disminuyd la produccidn cuanto cantidad y calidad se 

refiere, por los ingresos economicos que significa la actividad minera y por el 

sistema laboral, que permite un trabajo exhaustivo de 20 dias por 10 dias de 

descanso. En consecuencia las perspectivas y expectativas de los mas jovenes 

giran alrededor de las actividades extractivas para conseguir en el futuro cierta 

estabilidad laboral y economica, descuidando asi las labores agricolas y todo lo 

que significa, esto lo veremos mas adelante. 

Vease Flores - Galindo (1974) 
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GRAFICON°03 
Poblacion Econ6micamente Activa (PEA) 

OPEA OPEA2 BPEA3 

587 

I 283 

PEA SI PEA NO T „ T A l TOTAL 

Fuente: Estudio de Impacto socio-ambienbal 2008 

Como vemos en el cuadro, encontramos que 304 comuneros, de los 587 

registrados en la comunidad, son considerados como poblacion economicamente 

activa, por lo tanto es la fuerza de trabajo que dinamiza la economia local. Mas de 

la mitad de los pobladores que estan en el marco de la poblacion economicamente 

activa (mujeres y varones) trabajan en la empresa minera, ademas encontramos 

jubilados que cuentan con pensiones por servicios prestados a la mina: tiendas 

comerciales, restaurantes, casas alquiladas, empresa comunal, maquinarias que 

trabajan en la compania minera, etc. Todo ello dinamiza la economia local y las 

migraciones. 

En este grupo encontramos a los empleados, obreros, conductores, mecanicos, 

soldadores, maquinistas y pobladores que trabajan de manera independiente ya sea 

brindando servicios de pensiones, hospedajes, y otros oficios, debemos hacer 

entasis de que esta poblacion economicamente activa esta a favor de la actividad 

minera, porque de manera directa o indirecta representan ingresos para este sector 

de la poblacion, mientras existe otro grupo, que se encuentra al margen de las 

actividades economicas, aqm podemos encontrar a los desempleados, pequenos 

productores agricolas, ex dirigentes, los cuales a su vez tienen una posicion en 

contra de las actividades extractivas, por lo mismo que no son captados como 

mano de obra para la empresa minera. 

48 



E n consecuencia podemos afirmar, que existe una polarization en la poblacion de 

Raccaya respecto a la actividad minera. Habiendo asi grupos favorecidos laboral y 

economicamente que estan a favor de la actividad minera, y otro grupo 

desfavorecido el cual esta en contra de la actividad en mention. Este hecho marca 

la escision de la comunidad. 

1.8. Organization comunal 

L a comunidad campesina de Raccaya es reconocida por Resolution Suprema del 

28 de Agosto de j925. Tiene persona juridica y se rige por lo dispuesto en la 

Constitucion Politica del Peru y las Leyes N°. 24656 y 24657 de comunidades 

campesinas. 

Los organos de gobierno de la comunidad campesina son la asamblea general, la 

directiva comunal (conformado por el Presidente de la Comunidad, 

Vicepresidente, Secretario, Tesorero, 03 Vocales y Fiscal por un periodo de 02 

anos), que es la maxima autoridad comunal, los comites especializados, agente 

municipal y teniente gobernador de anexos y los presidentes de frente de defensa 

de los intereses del pueblo. 

L a existencia de los comites responde a la necesidad de representation de los 

diferentes nucleos poblacionales (o anexos) y a la necesidad de distribuir 

responsabilidades con tareas especificas. 

Otras instituciones publicas estan representadas por los Juzgados de Paz no 

letrados en la comunidad de Raccaya con 02 suplentes o accesitarios, como 

Centro Poblado Mayor tambien cuenta con Alcalde y Regidores, lo cuales no son 

reenumeras por sus funciones es de ad-honorem. 

En general, las directivas comunales, no obstante la heterogeneidad de sus 

miembros, muestran un alto nivel de compromiso e identification con el 

desarrollo de la comunidad. E n epocas mas recientes, las directivas comunales 

realizan mayores esfuerzos de coordination tanto al interior de la comunidad 

como con instituciones y organizaciones del entorno local y regional. 
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E n las ultimas decadas, la organization comunal ha experimentado un cambio 

sustantivo en sus aspectos basicos, por influencia de las relaciones mercantiles, 

especificamente por la empresa minera. 

E n la mayoria de casos, las fiestas patronales son jornadas que se convierten en 

fiestas y sirveri^sara unir mas o Iod comuneror>, ademas esporadicamente realizan 

faenas comunales para proteger los pastos naturales de la comunidad, limpieza de 

caminos, sequias, construction de cercos, etc. 

« 

Todos los aflos, en el mes de junio a septiembre, se realizan rpdeos que consisten 

en la captura de los animales que hacen dano a los pastos de propiedad comunal y 

de los animales de los comuneros que incumplen los pagos por derecho de 

usufructo de los pastos comunales. 

E n los rodeos se organizan cuadrillas de comuneros que visitan estancias, parajes 

y tierras comunales junto a los varayoqes a mando del Teniente Gobemador 

capturando animales, los que luego son trasladados al "coso" (corral comunal). 

Los propietarios deben acudir al coso a recuperar sus animales, previo pago de 

derecho o multas establecido por las autoridades. 

E n la comunidad y anexos han disminuido las areas cultivadas y las unidades 

pecuarias, y los actuates rendimientos y volumenes de production son minimos, 

ya que los pobladores se han dedicado a trabajos mineros. 

E n estas condiciones, las actividades agricolas han reforzado su orientation a la 

subsistencia y las actividades pecuarias tienen una mayor orientation al mercado 

local, es decir autoconsumo. En consecuencia, la participation de las familias en 

el mercado es muy debil y se aprecia una reducida oferta de productos locales. 

E l incremento de recursos monetarios ha generado una mayor demanda de bienes 

y servicios que son cubiertos con productos foraneos. Existe un consumo de 

productos manufacturados e industrializados ( T V , radios, microondas, antenas 

satelitales de T V , refrigeradoras, equipos de telefonia movil, automoviles, cocinas 

a gas, buffer y entre otros) que reemplaza a los productos tradicionales de la zona. 

Estos cambios, que involucran bases productivas, relaciones de mercado y 
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patrones de consumo, estan influenciando en las percepciones de los comuneros 

sobre la tierra, sus recursos y tambien sobre su organization comunaL 

Usufructo de las tierras comunales, la distribucion y el uso de los terrenos de la 

comunidad ocurren sin un sustento tecnico adecuado, ya que no se cuenta con una 

zonificacion para diferenciar las areas que deben ser dedicadas a actividades 

agricolas, pecuarias, forestales y otras. 

CUADRO N* 04 
Grnpos de Intercs20 vinculados al proyecto minero 

Locaidad Cargo Noaibre 
Region 
Ayacucho 

Presidente Regional Wilfredo Oscorima 

Nunez 
Fajardo Alcalde Provincial Julio Chillcce Jayo 

Alcalde Distrital (Canaria) Bernardo Pillpe 
Argumedo 

Presidente de la comunidad 
campesina 

Esteban LoayzaSilvestre 

Vicepresidente Adalberto Vega Gavelra 

Teniente Gobemador Fausto Yanqui Garcia 

Juez de Paz titular Jubeno Allende Angulo 
Frente de Defensa Roque Durand Silvestre 

Asociacion de Mujeres "Amor" 
de Raccaya 

Hennelinda Flores 

Raccaya Alcalde de Centra Poblado Asencion Robles Arones 

Director del Colegio Secundario 
"Fernando Belaunde Terry" 

Julian Melgar Flores 

Director IEP N° 38466 Antonio Huayta Obando 

Jefatura Puesto de Salud 

(Tecnico) 

Arturo Calderon Chavez 

Fuente: Elaboration Propia-2012 

Grupos de Interes o Stakeholder es un tmnino ingles para referirse a «quienes pueden afectar o 
son afectados por las actividades de una empresa». Se puede definir como cualquier persona o 
entidad que es afectada o concernida por las actividades o la marcha de una organizacion; por 
ejemplo, los trabajadores de esa organizacion, sus accionistas, las asociaciones de 
vecinos afectadas o ligadas, los sindicatos, las organizaciones civiles y gubemamentales que se 
encuentren vinculadas, etc. 
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C A P I T U L O I I 

C O N F L I C T O S O C I A L E N T R E L A COMUNIDAD CAMPESINA D E 

R A C C A Y A Y L A E M P R E S A MINERA CATALINA HUANCA 

2.1. Antecedentes 

L a comunidad campesina de Raccaya tiene una relacion desde la epoca 

prehispanica con la actividad minera. Inicialmente la relacion fue con la familia 

Ore luego esta relacion paso a la empresa Minas Canarias, propiedad de la familia 

Pareja que administro la concesion en forma particular hasta el ano de 1987, afio 

en que se declara la quiebra de la mina 2 1. 

Fue en esas circunstancias que los trabajadores a traves de su comunidad minera, 

al amparo de la Ley N° 21584 2 2 consiguen la adjudication de la mina y de los 

bienes de la empresa, constituyendo seguidamente la "Cooperativa Minera Minas 

Canarias Ltda.", pasando la administraci6n de la mina a los trabajadores y desde 

principios de los anos '90 hasta el ano 2004 ha estado a cargo de sus trabajadores, 

todos ellos pobladores de las comunidades de la zona ( socios de Apongo, Taca, 

Canaria y Raccaya) los cuales se organizaron como cooperativa.23 

E n Junio de 1991, los 291 socios de la cooperativa deciden constituir la compaflia 

minera Uyuccasa S.A. con lo cual se reinicia la explotacion, incrementando la 

Por razones tecnicas, economicas, y laborales; ya que venian arrastrando una deuda con los 
trabajadores de la zona. 

2 2 La Ley N" 21584 consiguen la adjudication de la mina y de los bienes de la empresa, mediante 
la expedition de la resoluci6n del 7° juzgado civil de Lima de fecha de 29/02/88, constituyendo 
seguidamente la "Cooperativa Mineras Minas Canaria Ltda.". 

2 3 Segiin Mario Alvaro Angulo, vicepresidente de la poblacion de Saccayani, sostuvo que los 
legitimos dueftos eran 291 pobladores integrados en el Frente de Defensa Comunal Minero. "En su 
primer gobierno Alan Garcia nos entrego la propiedad de la mina y la adquirimos mediante 
escritura publica el 2 de noviembre de 1990" en: (DIARIO L A REPUBLIC A, 2006) 



Sin embargo, a partir del 2005, desde la administration de la empresa Catalina 

Huanca se han introducido nuevos elementos que afectan estos procesos locales 

de cambio, profundizando algunos impactos previos y generando impactos 

economicos y sociales nuevos que deben ser comprendidos y evaluados 

adecuadamente por la comunidad. En el ano 2005 Cooperativa Minera Minas 

Canaria Ltda. presenta un Estudio de Impacto Ambiental ( E I A ) con fines de 

ampliar su Planta de Beneficio San Jeronimo de 300 a 1000 TMD, obteniendo la 

autorizacion de funcionamiento segun la RD 343-2007-MEM-DGM/PDM en 

mayo c|el aflo 2007. 

E l 30 de Marzo del 2005, mediante escrituras publicas se eleva ante notario 

publico, La cooperativa Minera Minas Canaria Ltda. transfiere a favor de Catalina 

Huanca, empresa subsidiaria de C O N D E S T A B L E , los derechos minera, planta de 

beneficio y demas activos y pasivos calificados. 

Durante los anos iniciales de operacion minera de Catalina Huanca, se ha 

implementado de manera progresiva un programa de Relaciones Comunitarias26 

que ha permitido mantener y expandir las operaciones, que la empresa encontro al 

asumir el control de la concesion. Se ha logrado una serie de convenios y acuerdos 

La implementation del Programa de Relaciones Comunitarias tiene entre sus funciones: 
(GEOSERVICE, 2008): 
Recorrer permanentemente las comunidades y centres poblados dentro del area de influencia 
del proyecto y recogera observaciones pertinentes al desarrollo de los compromisos asumidos 
por la empresa a traves del PRC. 
Implementation del Plan de Action. 
Mantener relaciones saludables con las comunidades del area de influencia directa e indirecta. 
Actuar como interlocutores validos para recibir inquietudes, pedidos o quejas de la poblacion 
local. 
Monitoreo y seguimiento a la implementation del Plan de Relaciones Comunitarios para el 
Proyecto. 
Reportar los avances del PRC. 
Programa de Control y monitoreo de estrategias que permitiran una relation armonica con las 
comunidades. 
Lograr adecuados niveles de comunicacion y coordination con las diferentes empresas 
contratistas que participen en las operaciones. 
Prevenir impactos sociales negativos no deseados o no previsto, derivados del accionar de las 
diferentes empresas contratistas. Ante el caso de potenciales conflictos y denuncias locales, se 
trata de poder brindar las mejores respuestas de parte de la empresa. 
Distribuir el codigo de conducta al personal de Catalina Huanca y sus contratistas, asi como la 
politica de seguridad ambiental. 
Cumplir las politicas socio ambientales establecidas por Catalina Huanca, codigo de conducta. 
Difundir los estandares de Relaciones comunitarias dentro de la organization. 
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de corto, mediano y largo plazo con las comunidades del area de influencia 

directa, asi como acciones de relacionamiento y cooperation con las comunidades 

del area de influencia directa e indirecta. 

En particular, un tema que ha producido permanente tension en la relacion con las 

eoi&Hm'fedes locates es las avtoriTqciones comunales a obras y proyectos clave 

para la operacion con miras a un importante proceso de expansion de operaciones 

mineras en los proximos anos, es previsible que muchas de las dificultades de 

relacionamiento que se han presentado durante la operacion inicial de Catalina 
• 

Huanca se intensifiquen y puedan generar deinoras e inconvenientes en los 

procesos de negociacion, adquisicion de tierras, construccion y operacion de la 

mina con niveles mas elevados de produccion. 

Actualmente, el titular de la unidad minera, es la empresa Catalina Huanca 

Sociedad Minera S.A.C, desarrollando sus operaciones de explotacion del 

yacimiento polimetalico que contiene minerales como el Zinc, plomo y cobre, los 

que son procesados en la planta concentradora San Jeronimo, asimismo cuenta 

con una infraestructura compuesta por vias de acceso, deposito de relaves, 

deposito de desmonte, laboratorios, oficinas administrativas, campamentos y otras 

instalaciones auxiliares y complementarias. 

L a extraction y traslado del mineral desde la mina hacia la planta san Jeronimo se 

realiza con camiones, teniendo un recorrido total de 14 km por una via firmada, la 

cual requiere de unos constante humedecimiento (regado) con la ayuda de un 

camion cisterna a fin de minimizar la generation de polvo por el transito de los 

camiones, principalmente durante los meses de mayo a noviembre. 

2.2. Relaciones entre la empresa minera Catalina Huanca y comunidad 

campesina de Raccaya 

Las relaciones que se dieron entre la Empresa Minera Catalina Huanca S.A.C y la 

Comunidad Campesina de Raccaya; se remontan como ya vimos al ano 2005; fue 

este hecho muy significativo para la poblacion, ya que representaba; el 

establecimiento de una empresa transnational en sus tierras. 
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Este hecho social significaba en la mentalidad de los pobladores oportunidades 

laborales, desarrollo economico, social e infraestructura, entre otros28. En torno a 

la actividad minera entonces se configuraron grupos de interns, los cuales 

entendian el ingreso de esta actividad como una oportunidad, para mejorar la 

calidad de vida. 

Ahora bien una vez instalada la Empresa Minera Catalina Huanca S.A.C se tuvo 

que negociar en marco convenio de servidumbre minera.29 

Y a que, el terreno superficial en el que se desarrollan las actividades mineras del 

proyecto es de propiedad de la comunidad campesina de Raccaya, en virtud de lo 

cual, para las operaciones mineras de dicha zona, se encuentra con el contrato de 

constitution de derecho de servidumbre a titulo oneroso30 y de contribuci6n mutua 

sostenible otorgado por la comunidad campesina de Raccaya a favor de Catalina 

Huanca Sociedad Minera S.A.C. donde se le faculta de mantener y constituir 

campamentos, plantas concentradoras, relaves, caminos de acceso y demas obras 

propias para la exploration, beneficio y demas actividades mineras, sobre un area 

de 30.0 has con un perimetro de 4,259 km. Y por un plazo de 30 anos, teniendose 

como contraprestacion el abono por parte de la empresa minera a la comunidad la 

Asi, en la opinion de Marcell Mauss, un hecho social total implica siempre dimensiones 
economicas, religiosas o juridicas y no puede reducirse a uno solo de esos aspectos, es decir es un 
proceso complejo en el que interactuan aspectos economicos, sociales, juridicos, entre otros. Ya 
que cuando la Empresa Minera Catalina Huanca S.A.C se establece en la Comunidad Campesina 
de Raccaya, produce cambios a todos los niveles; economicos, politicos, sociales, ambientales 
ocurriendo asi un "hecho social total" 

2 8 Robin Azebedo (2009) menciona:"... La mineria significaba aumento del empleo en la region y 
crecimiento del mercado intenio, sefialando esto como una falacia ya que, la alta tecnologia 
aplicada hace que la mineria no necesite de gran cantidad de personal porque casi todo el trabajo lo 
hacen las maquinas. Por eso las companias contratan un reducido numero de trabajadores, solo 
aquellos con calificacion en el manejo de esa alta tecnologia, quienes son trai'dos de otros lugares. 
En consecuencia no genera empleo para la poblacion de las cuencas debido a que esta no posee 
calificacion tecnica para trabajar en tecnologias mineras..." 

2 9 Segun Art. 2970 del C6digo Civil: "Servidumbre es el derecho real, perpetuo o temporario sobre 
un inmueble ajeno, en virtud del cual se puede usar de el, o ejercer ciertos derechos de disposition, 
o bien impedir que el propietario ejerza algunos de sus derechos de propiedad". La Ley N° 
26570 de 1996 en su Art. 1 La utilizaci6n de tierras para el ejercicio de actividades mineras o de 
hidrocarburos, asi como para el transporte de hidrocarburos y minerales por ductos, requiere 
acuerdo previo con el propietario de las tierras o la culmination del procedimiento de servidumbre. 

3 0 Ya que requieren el pago de una indemnizacion, pago o canon sea este unico o periodico 
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suma de US$ 2, 9000 Dolares Americanos mensuales.31 Este hecho marca la 

escalada del conflicto social, como proceso complejo y dinamico, ya que la 

cantidad que abonaria la Empresa es irrisoria, respecto a otras experiencias 

mineras, por lo que la Comunidad Campesina de Raccaya empezo a desconfiar de 

la empresa. 

Ademas ambos actores sociales acuerdan lograr la permanente convivencia en 

armoma entre la comunidad y Catalina Huanca, asi como contribuir al desarrollo 

sostenible de la comunidad en beneficio de sus pobladores. 

Asi la comunidad se comprometio a apoyar la buena marcha del desarrollo 

economico empresarial, a su vez Catalina Huanca se compromete a contribuir, 

dentro de sus posibilidades en el proceso de desarrollo economico y social de la 

comunidad, apoyando proyectos requeridos por la comunidad, orientando 

esfuerzos tecnicos a fin de dinamizar recursos de contribucidn y cooperation de 

organismos estatales32 y privados para mejorar la calidad de vida de los 

pobladores de Raccaya. 

Para este fin, se buscaron acciones para dinamizar el desarrollo sostenible de la 

comunidad tales como captar la contribution y cooperation de organismos 

estatales y privados, nacionales e intemacionales tales como el Fondo Nacional de 

Compensacion y Desarrollo Social (FONCODES), Banco de Materiales, Proyecto 

Sub- Sectorial de Irrigation de Ministerio de Agricultura (PSI), organismos de 

fomento y desarrollo Intemacionales. Lo cual como veremos mas adelante no tuvo 

un impacto positivo, por lo que no se canalizaron esfuerzos en hacer posibles los 

mencionados acuerdos, para ambas partes. 

Ahora bien una vez establecido el "Marco convenio de servidumbre minera", 

entre ambos actores, asi como los compromisos en beneficio del desarrollo 

3 1 Segun (ESCRITURA PUBLIC A N° 0574, 2005) las partes (La Empresa Minera Catalina 
Huanca S.A.C y la comunidad Campesina de Raccaya) acuerdan expresamente que a partir del 01 
de Enero del 2005, Catalina Huanca pagara a favor de la Comunidad, como contraprestacion por el 
derecho de servidumbre constituido la suma de US$ 2, 9000 Dolares 

3 2 Incluso se suscriben Convenios de Cooperation con la Universidad Nacional de San Cristobal 
de Huamanga - UNSCH y otras Instituciones para que puedan brindar asesoria tecnica para el 
Desarrollo de Proyectos productivos y sociales. 
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sostenible de la Comunidad, (Mejorar la education, salud e infraestructura) 

ademas de garantizar la estabilidad de la empresa, hechos que a priori parecen 

resultado de la participation activa de ambas partes, cada uno defendiendo su 

position, llegando a un consenso, el cual supuestamente deberia favorecer tanto a 

la empresa como a la Comunidad, puedan resquebrajarse y dar inicio a hechos de 

movilizacion social, tension y confrontation entre las partes, (Por qui se dieron 

estos hechos?. 

Creemos que la escalada del conflicto social entre la Comunidad Campesina de 

Raccaya y la Empresa Minera Catalina Huanca, se da por una mala negociacion 

respecto al derecho de servidumbre minera, ya que algunos "profesionales" 

de la empresa extractiva lograron disuadir a la poblacion, en cuanto al valor de los 

terrenos, abonando asi cantidades muy infimas en retribucion por las tierras 

puestas a disposition de la empresa, esto en parte se debio a la asimetria que 

existe entre empresa y comunidad, respecto a poder politico, economico, asesoria 

tecnica, etc. 

2.3. Relatando el conflicto social 

Las relaciones que se dieron entre la comunidad campesina de Raccaya y la 

empresa minera Catalina Huanca; como ya vimos anteriormente, se dieron de 

manera poco transparente, ya que se Heg6 a un consenso, el cual tenia como 

proposito el beneficio de la empresa y el desarrolio sostenible de la comunidad. 

Pero el cual estaba direccionado en favor de la empresa, mas no de la comunidad. 

A todo esto, las relaciones de confianza (empresa-comunidad) se fueron perdiendo 

en el transcurso del tiempo, por lo que la poblacion se sinti6 "enganada" en cuanto 

a la negociacion al marco convenio de servidumbre minera (la cual abonaba 2900 

Dolares mensuales) ya que consideraban un monto irrisorio en comparaci6n con 

otros lugares, asimismo, por el incumplimiento de algunos compromisos sociales, 

laborales y ambientales, estos fueron algunos factores que hicieron posible que las 

relaciones entre empresa y comunidad no sean las mas transparentes y 

beneficiosas. 

Asi lo demuestra el siguiente testimonio. 
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"...La verdad aqtd la comunidad un poco que desconoce, las experiencias mineras, 
prdcticamente, ha sido aprovechada su desconocimiento de la comunidad, y en ese 
enionces, para la comunidad ese 2900 ddlares era pues una buena cantidad, pero cuando 
nos damos cuenta realmente de las consecuencias que pasaba en la comunidad, no era 
justo esa suma que estaba pagando la empresa. Uno tambien de experiencia de otros 
comunidades, otro tambien, con 2900 ddlares, uno no puedo hacer ningim tipo de obras 
proyectos, entonces prdcticamente esa cantidad era una propina, prdcticamente, la 
comunidad no merece ese trato. Entonces todo eso poco nos fuimos dando cuenta, 

.jintnnrpy rthi nnvpfrni emnrendimnx esa lucha... " (A. A. K, 37 anos) 

Analizando esta cita; podemos senalar que, en base a otras experiencias mineras, 

recien es que los dirigentes y poblacidn de la comunidad de Raccaya, percibe que 
• 

sus derechos estin siendo vulnerados,jpor lo cual, estos ya empiezan a desconfiar 

de la empresa minera; porque se sienten enganados. Asimismo existe una 

asimetria de poderes33 entre ambos actores, respecto a niveles de education, 

informaci6n, economia, aspectos legales y politicos, que hacen la brecha entre 

ambos muy evidente. 

Entonces estos hechos inciden en la escalada del conflicto social; ya que una de 

las partes no esta de acuerdo con las relaciones que se dan. Por lo que, el monto 

indicado es considerado exiguo por la comunidad campesina de Raccaya, frente a 

las utilidades estimadas que la empresa obtiene por la explotacion de los 

minerales. Este hecho antagonico, marcara el desenlace del conflicto social en su 

dinamica. 

E n consecuencia a este hecho inicial, empezaron un conjunto de malas relaciones 

entre ambos actores involucrados, como una mala comunicaci6n, poca 

participation de la comunidad campesina en las actividades productivas de la 

empresa, desconfianza, polarization de los pobladores respecto a la actividad 

minera, resquebrajamiento de las instituciones comunales, y toda una cadena que 

hacen incidencia en el conflicto social, como proceso dinamico. 

Por tal razon, los comuneros pidieron que el derecho de servidumbre minera sea 

re-negociado a 50 mil dolares mensuales. Es decir casi 18 veces mas respecto al 

3 3 Svuampa (2009) senala:"...La mineria termina configurandose como una figura extrema, una 
suerte de modelo descarnado, en el cual las mas crudas logicas del saqueo economico y 
depredation ambiental se combinan con escenarios grotescos caracterizados por una gran asimetria 
de poderes que parecer evocar la lucha desigual entre David y Goliat..." 

59 



monto anterior (2900 dolares mensuales), demanda a su vez que fue ampliamente 

rechazada por Catalina Huanca. 

Pese a la negativa de la empresa de renegociar el marco convenio de servidumbre 

minera; las actividades extractivas prosiguen sin mayor confrontaci6n entre las 

partes. 

Ahora bien, para que el conflicto social llegara a su etapa de crisis; se dio un 

hecho significativo. 

Fue asi que el dia 27 de enero del 2011 se dio la caida de relave3 4 mineral en d 
» 

cauce del rio Raccaure, ocasionada por el exceso y las fuerzas del caudal del riio, 

por las lluvias torrenciales desbordando asi una relavera construida por la 

Empresa sin el consentimiento de la comunidad, hecho que no fue previsto por 

Catalina Huanca, por ello la Fiscalia Especializada en Materia Ambiental del 

distrito de Ayacucho, denuncio penalmente a la empresa, por el delito de 

Contaminaci6n Ambiental en la modalidad culposa.35 

Asi es el testimonio del alcalde del Centro Poblado Menor de Raccaya: 

"...Eso tambien ha sido negligencia, yo no diria de la empresa, sino negligencia del 
Estado mismo, de las Instituciones del Estado, como es el caso de Energia y minas, 
OSINERGIM, DIGESA, todos ellos quienes han facultado, para que ese proyecto se lleve 
en el cauce del rio, aqid en la comunidad se ha opuesto para que ese proyecto se llevara, 
mtnca ha estado de acuerdo, nosotros conocemos desde pequehos que ese rio, de repente 
estos ultimos 10 o 15 anos no se ha cargado, como se cargo el 27 de enero del ano 
pasado, pero anteriormente siempre ha pasado eso, hasta ha pasado mas, entonces 
nosotros siempre le hemos dicho, y las instituciones sobre toda la comunidad, pues, no 
nos hizo caso y lo han aprobado ese proyecto, y la empresa pues, cuando nosotros le 
deciamos que esto no puede ser, el rio se carga asi, simplemente la respuesta de ellos era 
no nosotros tenemos maquinaria, podemos dominar la naturaleza, y el 27 de enero 
demostraron que no se puede contra la naturaleza, la naturaleza es mas que la 
maquinaria, que lo quepueda hacer elhombre.." (A. A. R., 37 ahos) 

Para este caso, el Tribunal de Fiscalizacion Ambiental (TFA) sanciono a la 

Empresa Minera Catalina Huanca Sociedad Minera S.A.C con una multa de 60 

Los relaves son desechos toxicos subproductos de procesos mineros y concentration de 
minerales, usualmente una mezcla de tierra, minerales, agua y rocas. Los relaves contienen altas 
concentraciones de quimicos y elementos que alteran el medio ambiente, por lo que deben ser 
transportados y almacenados en "tanques o pozas de relaves" donde lentamente los contaminantes 
se van decantando en el fondo y el agua es recuperada o evaporada 

Segun INFORME DE EVALUACION N° 161- 2011- IN/0103.1.1 
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(UIT) equivalents a 219 o i l sofes por confirmar sue teasgresron a la fegisliacidn 

ambiental. 
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Vfete cCsH ISfe IScssnrra aS rzcr^GEtto <Ss e s i v ^ c fes jprsos refews-ras 
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Esta imagen describe el momenta de crisis del conflicto social, ya que el coiapso ds las pozas 
relaveras signifies, el imcio de las mavilaacianes sociales las cuaies rewmdisaban en base a 
ma identidad colectwa el respsto y la dsferma dsl media ambisMe. Con lo cual lograron 
negociar mejores compensaciones economicas ysociales. 

Sim lugar a dkrsks este hszb® ? r s clave pats quts sr. cisiMcto social estafea, por lo 

que representaba no solo la contamination ambiental, sir.o tambien ef amitento de 

la desconfianza entre los actores sociales invokrcraclos. Y por tanto la etapa de 

crisis dsf conSicto en sL 
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2.4. Causas que contribuyen al escalamiento del conflicto social 

Los conflictos sociales los podemos analizar no solo como un problema social 

sino tambien como una oportunidad, siempre y cuando, los mecanismos de 

solution y consenso sean los mas indicados, evitando la violencia y 

confrontation, fortaleciendo asi practicas culturales como el dialogo y la 

negociaci6n que sean beneficiosas para los actores involucrados. Fortaleciendo asi 

espacios de participation ciudadana para prevenir los conflictos. 

Este discurso parece sencillo de plasmar en la realidad, pero debemos tener en 

cuenta que muchas veces dentro de los conflictos sociales; especialmente los 

ocasionados por la actividad minera, estan en juego multiples intereses; ya sean 

economicos o politicos, que dificultan la resolution de estos. A su vez los actores 

involucrados en los conflictos sociales son diversos, (no solo son empresa, 

comunidad campesina y Estado; sino tambien intervienen los Frentes de Defensa, 

ONG's, Iglesia, Defensoria del Pueblo, gobiernos locales y regionales, sociedad 

civil entre otros) 

Entonces podemos senalar que los conflictos sociales se caracterizan porque cada 

una responde a su propia dinamica. Las cuales tienen implicancias tanto en 

conceptos como el desarrolio; democracia, derechos humanos entre otros. Asi 

sugiere Escobar (2005): 

"...entender el conflicto como manifestation de contradicciones entre distintas maneras 
de entender el Desarrolio, la democracia y la sociedad deseada. Estas disputas son mucho 
menos negociables y traen distintas implicaciones institucionales que giran alrededor de 
zonificacion, autonomias, derechos humanos y hasta derechos de la naturaleza misma. 
Dentro de esta reflexion ̂ Como pensar en el concepto de "conflicto socio-ambiental?. 

Entonces debemos entender los conflictos sociales en sus diferentes 

connotaciones, respecto a los intereses y demandas que tienen cada uno de los 

actores involucrados dentro de estos. 

Ademas es de vital importancia senalar que los conflictos asi como son unicos 

tambien responden a una funcion social que es "organizar" a los actores sociales 

en diversas estrategias para que los derechos de las poblaciones mas vulnerables 
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no sean mancillados por el poder economico y politico de los grandes grupos de 

interes haciendo incidencia en la opinion publica. 

Asi lo afirma: 

"...Las comunidades con sus resistencias, luchas, organizacion y propuestas, han sido 
actores sociales decisivos para colocar en el debate publico nacional y en la agenda 
politica del Peru, incluidos los gobiernos y el Estado, las afectaciones, impactos y 
conducta de la minera en el Peru en particular de la Mineria transnational..." (Alayza 
Moncioa, 2007:150) 

Entonces debemos entender y analizar los conflictos sociales; como una 

confrontacion y a su vez como una oportunidad, para crear nuevos espacios de 

participation, mtercuituralidad y consenso, con el proposito de que el crecimiento 

economico no sea solo un discurso macroeconomico, sino que verdaderamente sea 

percibido por la poblacion de a pie. 

Ahora bien, en la comunidad campesina de Raccaya, las causas que originan el 

Conflicto social; son por la renegotiation del derecho de servidumbre minera, por 

intereses economicos y Iaborales y por la legitimation del discurso ambientalista. 

Tal como se evidencia en nuestro siguiente grafico: 

G R A F I C O N° 04 
Causas que coatribnyea al escalamiento del coaflicto social 

• Por la renegoriacion del 
derecho de servidumbre 
minera 

• Intereses Economicos y 
Laborales 

• Por la contaminacion 
ambiental 

Fuente: Elaboration Propia- 2012 

Este grafico representa la perception de los diferentes actores encuestados (40 en 

total) sobre las causas principales que generaron el conflicto social; hay que tener 
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en cuenta que las posiciones de los actores sociales involucrados; tanto empresa y 

comunidad campesina, responden a sus intereses, por lo tanto la informacion 

obtenida es variada, para lo cual nuestro proposito en esta investigation fue, no 

hacer de este un trabajo, pro minero, ni anti minero, al contrario, tratar de 

contribuir desde la Antropologia, analizando para luego explicar; porque es que se 

dan estos conflictos, entender la funcion que cumplen en nuestra sociedad, y 

entender mejor que mecanismos de prevencion se pueden implementar para que el 

costo- beneficio de los conflictos sociales no sean de violencia y si, de 

democracia, participation y consenso. 

En el cuadro anterior entonces podemos vislumbrar que el 45 % del total de 

nuestros encuestados creen que los conflictos sociales en la comunidad 

campesina de Raccaya se dieron por la contaminacion ambiental; mientras que 

el 30% del total de nuestros encuestados muestra que se dan por intereses 

economicos y laborales. Otro 25% del total de nuestros encuestados, siente sin 

embargo que la escalada del conflicto gira en torno a la renegotiation del 

derecho de servidumbre minera. 

Los sectores sociales que afirman que el conflicto social se dio por la 

contaminacion ambiental, es la comunidad campesina ya que ellos quienes 

perciben el impacto ambiental, no solo a nivel productive sino tambien 

respecto a su salud. Son ellos los que estan interesado en recuperar el medio 

ambiente, para sostener en el tiempo la actividad agricola como base de la 

economia campesina, claro esta, acorde a los tiempos actuales, siendo asi una 

economia productiva, tecnificada y direccionada bajo profesionales 

capacitados para mejorar no solo la produccion sino tambien la economia 

familiar. 

Los que afirman que el conflicto se dio por intereses economicos son en su 

gran mayoria los dirigentes de la empresa comunal, ya que, existen dentro de 

la dirigencia grandes intereses economicos, y finalmente quienes afirman que 

el conflicto se dio por la renegociacidn del derecho de servidumbre minera, 

son en su mayoria trabajadores de la empresa minera. 

64 



Como podemos ver, cada sector social defiende sus intereses, ya sean 

economicos, laborales y culturales, por lo que analizar los conflictos sociales 

es un poco complejo. 

Entonces podemos afirmar que las causas que generan el conflicto social en 

Raccaya, son el factor economico-laboral, la renegotiation del derecho de 

servidumbre minera y la contaminaci6n ambiental; la cual tiene un doble 

discurso como la veremos mas adelante. 

2.4.1. Factor Economico-Laboral 

Es necesario mencionar que en la comunidad campesina de Raccaya existe una 

dependencia de la actividad minera, dejando de lado asi actividades productivas y 

agricolas, por lo tanto, es la actividad extractiva la que dinamiza la economia de 

las familias. 

Segun los datos recogidos en campo, podemos afirmar que el 30% del total de 

nuestros encuestados senala que los conflictos sociales entre la comunidad 

campesina de Raccaya y la empresa minera Catalina Huanca, se dan por intereses 

economicos y laborales. 

E n primera instancia, cuando Catalina Huanca se instala en la comunidad de 

Raccaya hacen uso de algunas estrategias para ganarse la confianza de la 

poblacion mediante algunos discursos que ofrecian; oportunidades laborales, 

mayores ingresos fiscales hacia la comunidad, proyectos de infraestructura; el 

ansiado "desarrollo", que todo poblador rural anhela al saber que una empresa de 

capitales transnacionales se establecen en sus tierras. 

Pero, como bien sabemos; las oportunidades laborales son mmimas; ya que la 

actividad extractiva requiere en su gran mayoria de la mano de obra altamente 

calificada; por lo cual, los trabajadores especializados son en su mayoria foraneos 

y solo algunos de los trabajadores son de la zona; por lo que la poblacion de 

Raccaya siente que hay una asimetria entre la comunidad y empresa respecto a las 

oportunidades laborales; tal como lo afirma el siguiente testimonio: 
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"...Era la aesigualdad que se vela, prdcticamente, la gente de aqui la gente de la 
comunidad ha sido marginado, nunca han sido considerados como mono de obra 
calificada sino simplemente peones, habia empleo, pero de una manera como una forma 
de marginacion, aqui hay personas que estan en capacidad de prestar servicios como 
oficiales, albaMes, en obras civiles, pero lo cual la empresa, nunca ha tornado a la 
persona de Raccaya, con esos puestos que ellos tienen, si hablamos de mono de obra 
calificada, entonces todos son fordneos. Lo que genero mayor conflicto es el tema 
laboral, y tambien la misma convivencia... " (S. O. O., 43 anos) 

Entonces tendriamos que senalar; que esta "desigualdad" que los pobladores 

de la comunidad campesina de Raccaya, perciben es porque la mano de obra 

requerida por la empresa es altamente tecnificada y especializada36; hecho que 

genera las primeras confrontaciones en torno a las oportunidades laborales; 

que se brindan. 

Asi se ve en el siguiente testimonio: 

"...Ahorita hay conflictos, por motivos de trabajo, no hay frentes, a ese frente 
supuestamente, todos hemos aportado, por la empresa comunal. Ahorita la empresa 
comunal no procede, mas al contrario la empresa Catalina Huanca es la que pone, las 
leyes, las reglas, y la comunidad tiene que hacer caso, y la empresa comunal estando en 
su casa, prevalece la empresa, y como la empresa comunal, tiene 5 unidades (camiones), 
y que hace la empresa Catalina Huanca, bajo esas unidades, presta el servicio, a los que 
no tienen capacidad, no les dan algun frente, para que puedan trabajar, en cuestidn de 
trabajo no hay beneficio alguno, en vez de que den trabajo, no hay eso, hay mal manejo 
de las autoridades, aqui hay gente con primaria, secundaria incompleta, pero no hay 
tecnicos, para la empresa. Falta capacitacion de la gente... " (F. Y. G., 45 anos) 

Como ya vimos, la falta de capacitacion y formacion tanto tecnica como 

profesional de los pobladores; hacen que la sensacion de "asimetria"; incentiven a 

los pobladores a organizarse en torno a este problema, para hacer respetar sus 

"derechos"; los cuales sienten son vulnerados. 

Entonces lo que "deberia" darse en el proceso de establecimiento de cualquier 

actividad extractiva, tanto mineria como hidrocarburos, creemos que seria una 

comunicacion sostenida entre la empresa y la comunidad; con el fin de informar 

Arellano Yanguas (2001) menciona: " . . . E l proceso de intensification (aumento) del capital 
redujo la necesidad de mano de obra cualificada y dejo obsoleta la maquinaria local, lo que 
debilito los vinculos que se habian formado con los mercados regionales. Ahora las compaftias 
mineras contratan a trabajadores altamente cualificados provenientes de Lima y de otras ciudades 
del pais...La consecuencia es que los habitantes de las regiones mineras consideran que las minas 
estan controladas desde Lima y que no traen beneficios reales a la comunidad... no es sorprendente 
que la creation de puestos de trabajo en las minas para los pobladores locales sea la principal 
demanda en las regiones mineras..." 
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de manera transparente sobre las oportunidades laborales alrededor de la actividad 

minera. 

Dejando de lado asi falsos discursos en torno a oportunidades laborales, que 

jamas se dan como vimos, por la calificaci6n de la mano de obra. Estableciendo 

asi "las reglas de juego" claras entre empresa y comunidad campesina; claro esta 

con plena participation del Estado; los cuales son percibidos por la poblacion 

como aliados estrategicos de los grandes capitales extranjeros; los cuales se 
7̂ 

benefician directamente de estas actividades y no las poblaciones cercanas a la 

actividad minera. 
i 

Entonces una vez que los conflictos sociales escalan en su dinamica y 

peculiaridad; estos hechos (falta de oportunidad laboral, mayores transferencias 

economicas) los cuales quedan en la memoria de la poblacion, son empleados 
•5Q 

como instrumentos de negotiation , para asi obtener un beneficio economico, al 

momento de implementar las mesas de dialogo; con lo cual, muchas veces el 

problema no se soluciona, Y a que los ingresos economicos mal invertidos 

(Education, Salud, Alimentation) muchas veces son destinados a cubrir intereses 

personales de algunos malos dirigentes. 

Entonces diriamos que la poblacion por una parte exige oportunidades laborales 

hacia Catalina Huanca; y esta a su vez requiere de personal altamente calificado, 

para las operaciones mineras, estas acciones son producto del empleo de malas 

estrategias de negotiation al momento de establecerse la actividad minera en una 

determinada poblacion, desde nuestro punto de vista se "deberia" implementar 

determinadas estrategias, tales como una comunicacion transparente entre 

empresa y comunidad, claro esta con la partition del Estado y sociedad civil, para 

37 Ibid.; ".. Los distintos gobiernos del pals y la elite economica si se han aprovechado de la 
exportation de los minerales, mientras que han condenado a la poblacion de esos lugares a la 
miseria, impidiendo que se beneficien de la increible riqueza de su tierra natal, A su entender, las 
recientes transferencias de canon minero no ha logrado compensar ni los problemas que ha 
generado la mineria ni todo lo que han extraido de esas tierras..." 

38Ibid:. "...Los conflictos sociales se hicieron cada vez mas frecuentes en las regiones con las 
minas mas rentables y que, por lo tanto, habian recibido del Gobierno Central las transferencias 
per capita mas altas de recursos fiscales procedentes de la mineria...en asilencia de Instituciones 
que funcionara de manera efectiva, la poblacion local, especialmente las comunidades campesinas 
mas cercanas a las minas, utilizaron el conflicto para negociar mayores compensaciones 
economicas y oportunidades de empleo de las companias..." 
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establecer espacios de consenso previo al establecimiento de las operaciones 

mineras, esto con el proposito de beneficiar a ambas partes, y no caer en discursos 

que muchas veces no son cumplidos y crean "desconfiairza" en la poblacion y 

opinion publica. 

2.4.2. Por la renegotiation del derecho de servidumbre minera 

E l conflicto social el torno a la renegociacidn del derecho de servidumbre minera, 

se debe sobre todo a las negociaciones entre la empresa y la comunidad, las cuales 
* 

como vimos anteriormente no fueron del todo "justas" en los precios de |os 

terrenos, configurando asi un sentimiento de "engano" de los pobladores hacia 

Catalina Huanca 3 9. Asi es como lo evidencia la siguiente cita cuando se le 

pregunta por las causas que iniciaron el conflicto social en Raccaya, esta refiere 

que: 

"...Los hechos sonpues, cuando tocaron las tierras, cuando hicieron las autoridades el 
convenio, no hicieron un convenio bueno, se hubieran hecho respetar, asi como la 
empresa exige respeto no, tal vez para la gente nos hubiera producido beneficio, y la 
violencia se hubiera evitado. La empresa misma produce salidas y negociaciones 
conflictivas, a ese problema nadie le ha dado solucion, ademds nos perjudican porque 
contaminan miestros suelos, y rios, ya no podemos sembrar tmestros alimentos, ya no da 
igual que antes... " (S. F. O., 38 afios) 

Una de las causas para que el conflicto social escale en su dinamica en Raccaya 

fue entonces, las malas negociaciones del convenio de servidumbre minera, 

debitiidose sobre todo a la mala comunication entre empresa y comunidad, y la 

falta de information por parte de la poblacion respecto a los precios de los 

terrenos, a dar en concesion. 

A su vez algunos pobladores sefialan que hubo asimetrias en cuanto al pago de los 

terrenos, tal como sefiala la siguiente cita: 

"...Por supuesto, de las tierras con los comuneros, algunos personas le ban pagado bien 
y a otras les nan pagado como quieren, hubo un abuso en ese tema, de las servidumbres 

A este hecho hay que anadir que la experiencia minera de la Comunidad de Taca, cercana a la de 
Raccaya, percibe una suma de USD $36 000 mensuales por el derecho de servidumbre minera, 
pero con el agregado que esta comunidad, negocio mayores cantidades de tierra, por lo cual los 
pobladores de Raccaya, perciben que estan siendo enganados; cuando la logica de compensaciones 
economicas senala que ambas comunidades reciben el mismo monto por hectarea, 105, 3 Dolares 
por hectarea. 
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mineras, todo esto proviene de la negociacion, desde el convenio todo estaba mal, desde 
ahi todo es desconfianza, violencia, mas contaminacion, mas todo, porque en realidad la 
comunidad debid merecer, si existen las leyes, los codigos, si hubieran aplicado, si se 
hubieran hecho respetar, todo hubiera sido muy di/erente, no se hicieron respetar, han 
hecho lo que les ha dado en gana... " (E. F. O., 41 afios) 

Lo que la poblacion demandaba era una negociaci6n justa; ya que el pago de (US$ 

2900 mensuales) consideraban infimo, respecto a otras zonas mineras, donde los 

pagos eran mas elevados, y el dafio ambiental era indirecto, en cambio en la 

comunidad campesina de Raccaya, las pozas relaveras, la planta, se encuentran a 

pocos metros de la comunidad, y es evidente la contaminacion de las tierras, el 

aire y el agua. 

Por lo tanto, fueron estas las causales que llevaron a la poblacion para organizarse 

con el fin de mejorar los compromisos economicos de la empresa para la 

comunidad campesina. Y a que estos se sentian vulnerados en sus derechos. 

Asi lo indica el siguiente testimomo: 

"...Este, la anterior que han hecho, en el marco del convenio, en ese contrato de 
servidumbre, eran unas cuanlas hojitas, y algunos supuestamente, que habian 
reglamentos, o compromisos, no se cumplieron, uno de los compromisos era, tenia que 
poner pista, en el porque hasta ahorita no hay nada, ya pasaron 7 ahos, a los 
trabajadores siempre los botan, no hay estabilidad laboral, 2 meses 3 meses de ahi se les 
saca, como en mi caso, yo he trabajado 3 meses de ahi me han sacado, me sacaron por 
fin del contrato, yo tengo certificado de trabajo. Laboral, hasta ahorita sigue habiendo 
eso, y eso es uno, lo otro es que, fuera del marco del convenio, ha pasado el abuso del 
terreno, fuera de compra, dentro de lo que estaba alia, fijado de aqui para acd, han 
entrado, prdcticamente un abuso, osea la empresa torno los terrenos nada mas, todo eso 
perjudica la confianza.. " (S. V., 43 anos) 

Estos hechos marcan el inicio de las relaciones de desconfianza entre la empresa y 

la comunidad; los cuales quedan en la mentalidad de los pobladores, a su vez el 

entrevistado senala el incumplimiento de los compromisos de Catalina Huanca 

hacia la comunidad, tanto en infraestructura, oportunidades laborales, entre otros. 

Hay que considerar que para la comunidad campesina de Raccaya, los terrenos no 

solo significan unidades productivas, sino que simbolizan la cultura en si, por lo 

tanto alterar esa relacion de respeto entre el hombre y la naturaleza, lleva en si 

ocasionar cambios en la naturaleza misma 4 0 

Arana Zegarra (2009) menciona: "...en la destruction del agua y de las tierras andinas no solo 
se amenaza el sustento material de la vida humana y de las comunidades, sino tambien se pone en 
riego la existencia de valores espirituales y culturales que consideran al agua y la tierra como 
elementos fundamentals de toda forma de vida. Las comunidades andinas no solo estan luchando 
porque el Estado garantice el acceso del hombre al gua y la tierra sino tambien para el consumo de 
los animates y las plantas 
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Cuadro N° 05 
Percepcion de la contamination ambiental 

i E x i ste contannj 
CHH 

tcioa ambient 
midad? 

tale* la 

S I 90% NO 10% 

Fuente: Elaboration Propia-2012 

En este cuadro podemos evidenciar que el 90% del total de nuestros encuestados 

es decir 36 personas creen que la contaminacion ambiental en la comunidad 

campesina de Raccaya es evidente, y esta se evidencia por los constantes mareos, 

desmayos y vomitos repentinos de la poblacion, asimismo por la presencia de 

plomo en la sangre de los nifios y ancianos sobre todo, y solo un 10% senala que 

la contaminacion ambiental no existe, esta informacion es brindada sobre todo por 

los trabajadores de la empresa minera Catalina Huanca. Debemos tener en cuenta 

que este dato, es solo una muestra cualitativa, pero el impacto ambiental que tiene 

la actividad extractiva en la comunidad es evidente, estos testimonios y datos, 

creemos que trascienden cualquiera Estudio de impacto ambiental, los cuales 

muchas veces son manipulados por profesionales para defender y promover 

actividades que contaminan los ecosistemas y afectan las form as de vida de las 

comunidades campesina y amazonicas. 

Pero esta contaminacion no solo es percibida por los pobladores de la comunidad 

campesina de Raccaya, sino tambien por los mismos trabajadores de Catalina 

Huanca; tal como nos afirma el siguiente testimonio: 

"...Si, puede que hay a, contaminacion del medio ambiente, por el relave y por el plomo, 
eso sobre todo esta saliendo, asi estoy como 5 meses, me empezd a doler mi cabeza, y 
todos mis huesos parece que estaria, que ya no estaria con mi ropa. Me siento frioya, eso 
cuando estdbamos con un mgeniero agricola, Samuel fuimos, a la parte de arriba de 
Raccaya con sus GPS, a las II de la noche, me hizo ver, encima de ese relave, mas o 
menos 100 metros arriba, hay una nube negro, en el aire, segun el dice, hay 
contaminacion del medio ambiente por el plomo, diario que estar respirando el aire, 
estas contamindndote con plomo, entonces hay bastante contaminacion, la sangre se 
contamma con plomo. Ahora Catalina Huanca dice que quincenal o mensual esta 
haciendo campana medica, y ahi esta dando calmantes nada mas, para que la comunidad 
no sienta tanto.„ " (D.Q.B^ trabafador de Fundacion Integracion Comunitaria- Catalina 
Huanca, 35 ahos) 

La inminente contaminacion en la comunidad de Raccaya, entonces es 

minimizada mediante las "campanas medicas" que realiza la empresa Catalina 

73 



Huanca, con el proposito de que los impactos ambientales sean mitigados de una u 

otra manera. 

Aqui deberian intervenir las instituciones del Estado, para monitorear los impactos 

de la mineria en las poblaciones, pero la poblacion percibe ciertos "intereses en 

comun" 4 4 entre las empresas y el Estado, por lo mismo qus&esta actividad 

representa fuertes ingresos fiscales para el pais. 

L a presencia de la contaminaci6n ambiental generada por la actividad minera 

tambien afecta a los alumnos de nivel primario y secundario; los cuaies asisten a 

sus clases inhalando los humos y vapores que salen de la Planta y las pozas 

relaveras las cuaies se encuentran bajo las instituciones educativas, asi nuestro 

informante el director de la institution educativa N° 38466; senalando: 

"...En cuanto a la contaminacion ambiental; pnes la ver dad el que le habla recien se esta 
integrando a la comunidad; tengo 4 anos y verdaderamente soy conocedor de la 
contaminacion ambiental; la cual es amplia y tiene muchos /actores; verdaderamente 
toda empresa minera va decir que no hay contaminacidn obviamente; que no hay 
contaminacion que tenemos nuestro estudio de impacto ambiental; nuestras supervisiones 
de muchas instituciones que competen a la contaminacidn ambiental; pero 
verdaderamente la contaminacidn ambiental si; lo siento en carne propia; porque 
estamos a pocos metros; a poca distancia de las pozas relaveras y la planta de 
procesamiento; la planta de procesamiento la cual esta imparable las 24 horas del dia, 
mafiana tarde y noche; y prdcticamenie; sabemos que toda planta de procesadora; utiliza 
insumos quimicos; verdaderamente pues; cuando pasamos por la planta procesadora, 
que es el unico caminopara nosotros podemos desplazar; cuando respiramos; aspiramos 
quimicos; gases tdxicos y duele la cabeza, y esto repercute en la educacidn; porque el 
anteaho pasado; pues, se ha hecho un estudio donde los ninos tienen 12 a 13 puntos de 
plomo; presencia de plomo en la sangre; lo cual repercute mucho; y que verdaderamente 
poco o nada hacemos en cuanto a esto; porque se ha visto desmayos de ninos; tanto de 
jdvenes en el nivel secundario; hay la presencia de desmayos y todo eso; la palidez; la 
desnutricion; no digamos la desnutricion crdnica; pero si hay desnutricidn, lo cual se 
evidencia en las clases pedagogias que no aguantan las horas adecuadas; 10 a 11 de la 
mafiana ya les da hambre y sueiio; factores que influyen; y no digamos juzgar 
directamente a la planta procesadora; pero si en parte esta influyendo en este aspecto: y 
hay contaminacidn ambiental; porque estamos presenciando que para la planta 
procesadora llegan innumerables maquinarias pesadas; camiones, volquetes; y en tiempo 
de secas como estamos en la parte superior, todo el polvo nos afecta; hay contaminacidn 
en la planta procesadora; las pozas relaveras; el rio; a mi me consta; hay descendencia 
de aguas contaminadas rio abajo; eso diria respecto a esto... " (A. H. O.; 28 ahos) 

Hablar de la contaminacion ambiental alrededor de una empresa minera es 

indudable, pero muchas veces estos indicios de contamination ambiental tienen 

4 4 Arellano Yanguas (2001) menciona: " . . . E l estado esta muy interesado en promover la inversion 
privada, lo que le lleva a relajar el cumplimiento de las normas que pueden afectar o molestar a las 
companias. No es extrano que las poblaciones directamente afectadas perciben at Estado como al 
aliado de las empresas mas que a un arbitro ecuanime en el que pueden confiar. 
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un "discurso" , el cual tiene como objetivo directo, obtener beneficios 

economicos y politicos por parte de la empresa. 

Entonces los conflictos sociales muchas veces son usados como estrategias para 

hacer frente mejores oportunidades laborales, econ6micas, sociales y politicas46, 

basando su discurso en la naturaleza, el medio ambiente, consolidandose asi como 

un movimiento que reivindica a la naturaleza y el medio ambiente, en base a una 

organizacion e identidad comunal, tal como ocurrio en la comunidad campesina 

de Raccaya, la cual se movilizo el 3 de octubre del 2011 con el lema: "Por la 

dignidad de Raccaya" asi lo refiere la siguiente cita; la cual expone de que 

manera se logro obtener la renegociacion del marco convenio de servidumbre 

minera, entre otros: 

"...Hubieron muchas reuniones, que se ha llevado con la empresa Catalina Huanca, eso 
se inicid en Raccaya, despues se hizo en Huamanga, despues se hizo en lea, hasta que el 
ultimo se hizo en Huamanga con la participacion del Gobierno Regional, donde se ha 
logrado incrementar el monto. Todo se logro en base de un Paro que se hizo el 3 de 
Octubre del 2011, donde la comunidad hizo una marcha a la mina, todos participamos, 
con mtestros nifios, todito Raccaya se ha paralizado, esa marcha ha sido de mucho 
significado para la comunidad, incluso algunos residentes de Lima vinieron a apoyarnos, 
Por la dignidad de Raccaya, ahi reclamamos las 30 hectdreas..." (Roque Durand 
Silvestre; 55 afios) 

Pero esta movilizacion pacifica "POR L A DIGNIDAD DE R A C C A Y A " la cual 

sustentaba su accionar en base a la contaminacion, incumplimiento de 

compromisos y abuso contra la comunidad y autondades, era netamente 

economico, tal como lo afirma de nuevo el siguiente testimonio: 

"...Yo puedo pensar que todo ese discurso era para buscar un lucro personal, por que 
tanto que hablaban, de la contaminacion, que la madre naturaleza, mtestros hijos se 
estan desmayando, hablando de la vida, que el dinero no lo compra, entonces de que 
esiaria hablando, ya estaria hablando entonces de que la minera siga aqui trabqjando, o 
simplemente pido que me reubiquen a mi, o que la empresa minera busque otros terrenos, 
ya no pediria dinero pues, son 2 alternativas, que en este caso ya no se habla de dinero, 
porque la vida es asi no se negocia, ahora tanto que reclamaban ni si quiera tienen una 
resohtcion de lo que han negociado. Reclamaban por el dinero. Los andlisis de sangre 

45Ibid.: "...las comunidades perciben el conflicto social como la unica manera de negociar de 
manera equitativa con las companias mineras. Esto se explica por la asimetria del poder entre los 
actores involucrados, y por la perception generalizada de complicidad entre el gobierno central y 
las companias mineras, lo que hace que resulte imposible contar con el Estado como posible 
mediador..." 

4 6 De Echave (2009) menciona: "...la defensa del medio ambiente se ha convertido asi en una 
ideologia politica que logra movilizar actores sociales muy distintos, incluidos las empresas 
mineras que utilizan el discurso ecologico para mostrar su compromiso con la creacion de un 
mundo sostenible. .." 
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salian con 6.3 de plomo hay algunos estan cerca de 8.La empresa a veces oculta los 
resultados de ciertos nihos, porque decian que sus andlisis sehalaban su sangre muy 
contaminada. La mineria ptiede traer desarrollo, pero tambien perjudica a la poblacion y 
a la Salud, hay que estar conscientes para tomar decisiones, hay que tomar conciencia, 
para que las cosas se hagan bieti . .. " (E. F. O., 41 afios) 

Hay que entender entonces que muchas veces la dinamica de los conflictos 

sociales, al momento de escalar en sus confrontaciones, estas "diferencias" (ya sea 

por tierras, medio ambiente, oportunidades laborales, incumplimiento de 

compromisos) son empleadas por los actores sociales menos favorecidos, como 

mecanismos de negociacion, los cuales se basan en "discursos" ambientalistas, los 

cuales a su v^z son respaldados por la sociedad civil y en algunos casos por el 

Estado mismo. 

2.S. Participation ciudadana, consenso y mesas de dialogo 

Ante estos hechos; ya sea por la posesion y la negociacion de los terrenos, por 

intereses economicos y por aspectos ambientales, surge la pregunta 

iComo solucionar estos conflictos sociales?; iQue mecanismos de solucion son 

los mas apropiados para afrontar una situacion que puede volverse violenta? 

Surgen ahi, algunas herramientas que se emplean para que los conflictos no 

escalen en su dinamica y se tornen violentos y represivos, estas herramientas son 

el dialogo47, las mesas de concertacion, la participation ciudadana, los consensos; 

para que asi las negociaciones sean mas democraticas. 

Esta situaci6n se dio en la comunidad campesina de Raccaya la cual tuvo varias 

mesas de dialogo, para que asi el conflicto social, no se torne violento, y fue asi 

como sucedio. 

Una de ellas llevada a cabo el 6 de agosto del 2011, propiciada por la empresa 

Catalina Huanca con los residentes en Lima del Centro Union de Raccaya 

De Echave (2009) senate: "... la teoria de las transformation de conflictos sugiere que el dialogo 
es un paso fundamental para promover los campos constructivos esperados a diferentes niveles, es 
esencial para promover la paz social y la justicia. Sin embargo el dialogo no se entiende solo como 
la interaction de individuos o grupos de individuos...El dialogo se ubica tambien en y con la 
esfera piiblica. Este es un punto importante para el analisis de los conflictos mineros a menudo 
reducidos a un enfrentamiento entre empresas y comunidades ante ia clamorosa ausencia del 
Estado..." 
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presidido por sus dirigentes, acordaron proponer una alternativa de adenda al 

convenio de servidumbre suscrito, ante la imposibilidad de una renegotiation. 

Es asi que la empresa Catalina Huanca plantea formalmente incrementar hectareas 

de derecho de servidumbre conllevando asi mas ingresos para la comunidad. Por 

su parte, Raccaya en Asamblea Comunal acuerda romper el dialogo y constituir el 

Comite de Lucha "Por la dignidad de Raccaya" conformado por sus autoridades 

comunales y poblacidn.49 

Asi encontrandose el dialogo suspendido, el lunes 3 de Octubre alrededor de 300 

manifestantes liderados por sus dirigentes; Presidente de la Comunidad 

Campesina de Raccaya, Presidente del Frente de Defensa de la Comunidad 

Campesina, y Alcalde del Centro Poblador Menor acataron un paro y 

movilizacion paciflca, dirigiendose a la oficina administrativa del campamento 

San Martin, propiedad de la empresa minera Catalina Huanca, con el objetivo de 

entregar un petitorio dirigido al gerente general de la Compania Minera 

expresando su position respecto a la renegociacion de la servidumbre minera. 

Adenda, del latin addendum dobadum errata, es todo aquel afladido que se agrega a un escrito en 
http://es,wikipedia.org/wiki/Adenda 

4 9 Segun (COMUNIDAD CAMPESINA DE RACCAYA, 2011) hacia el Defensor del Pueblo 
pone en conocimiento: Que desde que se firmo el CONVENIO DE SERVIDUMBRE con la 
Empresa Minera Catalina Huanca Sociedad Minera S.A.C el afio 2004, esta empresa viene 
explotando metales como zinc, plomo, cobre, oro y plata del sub suelo de nuestra comunidad, 
instalando una planta concentradora de una production de 2500 TM, y una relavera en el cauce de 
nuestro rio Raccaure, como consecuencia de este se produjo el colapsamiento del Relave el 27 de 
enero del presente ano, contaminando los cauces de los rios Mischa, Sondondo, Pampas y otros. 
Frente a la reiterada negativa de los voceros de la empresa a la renegociacion del contrato de 
servidumbre, incumplimiento de compromises pendientes, fraccionamiento y abuso contra nuestra 
comunidad y autoridades, y contaminacion de nuestros aires, suelos y aguas; por acuerdo unanime 
de nuestra asamblea decidimos: 
A. ROMPER el dialogo con la minera Catalina Huanca, por la reiterada negativa a la 
renegociacion del contrato de servidumbre, siendo injusto, abusivo y ajeno a las necesidades e 
intereses de nuestra comunidad. 
B. DECLARAR interlocutores no valido a los seiiores: Luis Alva Florian, Juan Beltran Arias 
voceros de Catalina Huanca, Por su actitud dilatoria e incapacidad en cumplir los compromisos 
con la comunidad. 
C. DECLARARSE en medida de lucha en defensa de la vida, medio ambiente y contra el engano, 
abuso y amenazas contra la comunidad y autoridades. 
D. RESPONSABILIZAR a la empresa Catalina Huanca de las consecuencias a generarse en 
adelante en cuando a la seguridad y vida de las autoridades y miembros de la comunidad. 
E. CONSTITUIR un comite de lucha por la dignidad de Raccaya. 
F. DECLARAR paro comunal preventivo de 24 horas a desarrollarse el dia 03 de Octubre con 
movilizacion pacifica, pudiendo radicalizar las medidas en caso de no ser atendidos. 

77 

http://es,wikipedia.org/wiki/Adenda


Ahora bien; estas diferencia entre las empresa minera y la comunidad campesina 

de Raccaya; tuvieron algunos intentos de solucion mediante el establecimiento de 

mesas de dialogo; como la del 6 de Octubre del 2011; en los ambientes del 

Gobierno Regional de Ayacucho, donde se reunieron los representantes de la 

empresa Catalina Huanca, los miembros de la junta directiva comunal, el Alcalde 

del Centro Poblado Menor de Raccaya, y algunos intermeaiarios como ei 

vicepresidente del Gobierno Regional, los representantes del Ministerio de 

Energia y Minas, a fin de re-aperturar el dialogo para llegar a un acuerdo 

beneficioso para ambas partes, pero este intento de soluci6n frente al conflicto no 

llego a mayores, ya que despues de una extensa confrontacion de ideas se fijo una 

proxima fecha para llegar a una nueva propuesta. 

Fue recien en la mesa de dialogo del 26 y 27 de enero del 2012, donde se 

reunieron de una parte los dirigentes de la comunidad de Raccaya, (Presidente 

Comunal, alcalde del Centro poblado Menor, Juez de Paz, Presidente del Frente 

de Defensa de Raccaya, Presidente del Centro Union de Raccaya residentes de 

Lima, tesorera de la directiva comunal, algunos comuneros representatives, los 

asesores tanto legal como tecnico de la Comunidad Campesina de Raccaya, y los 

representantes del Gobierno Regional; el Gerente de Recursos Naturales, Director 

Regional de Energia y Minas, asi como los representantes de la Empresa Catalina 

Huanca Sociedad Minera S .A .C , Gerente corporativo de Proyectos, 

Superintendente de Relaciones Comunitarias entre otros. 

Asi el dia 27 de Enero prosigue la Mesa de dialogo con los representantes antes 

mencionados, mas la participation del Presidente Regional de Ayacucho, 

Wilfredo Oscorima Nunez. 

Quedando asi a los siguientes acuerdos51: 

De Echave (2009) menciona: "...esta funcion de intermediation es al mismo tiempo tecnica y 
politico, es primer lugar porque supone conocimiento y capacidad para construir consensos que 
generen la posibilidad de entendimiento entre las partes del conflicto, y en segundo lugar porque 
para lograr sus objetivos es necesario ser capaz de infiuir en los agentes locales con la finalidad de 
propiciar la posibilidad de un acuerdo..." 

5 1 Segun (GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO, 27). 
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Catalina Huanca pagara US$ 25,000.00 por las 30 hectareas del derecho 

actual de servidumbre y demas ampliaciones realizados dentro de la 

misma bajo los siguientes conceptos: 

US$ 3,100.00 por mes por concepto de derecho de servidumbre de las 30 

hectareas que equivale a US$ 103.5 dolares por hectarea. 

US$ 6,200.00 por mes, por concepto de ampliation de planta 

concentradora. 

US$ 8,700.00 por concepto de uso de nueva bocamina. 

US$ 7,000.00 para construction directa de obras en Raccaya. 

Catalina Huanca hara la entrega a la comunidad la suma de US$ 

100,000.00 como cuota initial para la adquisicion de 5 camiones 

volquetes. 

Por la apertura de la bocamina US$ 30,000.00 que podra ser aplicado para 

cancelar la deuda pendiente del camion cisterna de la comunidad de 

Raccaya. 

Pago de US$ 30,000.00 a la comunidad por haber usado terrenos 

comunales fuera del derecho de servidumbre de 30 hectareas. 

L a entrega de una camioneta en el Plazo de 30 dias, a la firma de la 

suscripcion del acta de acuerdo. 

Indemnizacion a los posesionarios de los terrenos danados por trabajos 

derivados del huayco, previa evaluation entre las partes. 

Dos becas de estudio al ano, por un monto equivalente de US$ 3,500.00 al 

afto por estudiante. 

Catalina Huanca se compromete a continuar los apoyos sociales (pago de 

profesores, pico y lampa, campanas medicas, programas de nutrition, etc.) 

lo cual representa un gasto anual de US$ 154,000.00 

Catalina Huanca pagara la suma de US$ 500.00 al mes a la comunidad de 

Raccaya para el comite de gestion ambiental. 

Catalina Huanca comprara una excavadora C A T 360 para la comunidad 

por un monto aproximado de US$ 350, 000.00 para hacer vias de acceso, 

entre otros usos. 

79 



Ambas partes (Empresa y comunidad Campesina) acuerdan que una vez 

definido la viabilidad de la nueva relavera de la parte alta de Raccaya, se 

celebrara el contrato de servidumbre, la contraprestacion por el nuevo 

derecho de servidumbre sera la tarifa vigente de Catalina Huanca (es decir 

US$ 103.5 dolares por hectarea) el area requerida sera en el rango de 40 a 

160 hectareas. 

A su vez el Presidente Regional de Ayacucho, se compromete a construir 

una escuela primaria moderna, una excavadora, setenta mil dolares por uso 

de terrenos fuera del derecho de servidumbre, dieciocho mil dolares del 

comite de gestion ambiental, veinticuatro mil dolares por comite de 

vigilancia. 

Ahora bien uno de los principales problemas es que se continuan generando 

mecanismos de participaci6n ciudadana de "baja intensidad" que no son utiles 

para influir en la toma de decisiones, razon por la cual no gozan de mayor 

credibilidad en las poblaciones afectadas por la actividad minera. 

Entonces el Estado deberia nonnas, facilitar y liderar los procesos de participation 

ciudadana vinculados a las actividad minera; es responsabilidad de las autoridades 

crear la atmosfera que permite que todos los actores contribuyan con sus ideas y 

deben dar cuenta a las poblaciones sobre las nuevas propuestas de proyectos y 

proveerlas de informacidn relevante para que estas puedan tomar una 

determination. 

Pero la participation, el dialogo y el consenso creemos que se deberia practicar 

desde el establecimiento de la empresa minera, a los al rededores de la poblacion, 

a manera de prevenir cualquier tipo de mal entendido. 

Ahora bien; en este capitulo ya vimos como se dieron las relaciones entre la 

Empresa y la comunidad, relatamos el conflicto social en Raccaya, explicamos 

cuales fueron las causas que hicieron posible la escalada de este hecho social, y 

finalizamos con el establecimiento de las mesas de dialogo (debemos tener en 
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cuenta que los conflictos sociales, jamas estan del todo resueltos, siempre estin 

latentes, ya que en cualquier momento estallan). 

F O T O N" 05 
Mesa de dialogo y consenso de los actores involucrados 

Fuente: Web del Gobierno Regional 

Despues de la Mesa de dialogo, los actores sociales (empresa minera y 
comunidad campesina) llegan a un acuerdo por intermedia del Gobierno 
Regional y otras instituciones del estado; para hacer frente al conflicto, 
suscribiendo asi un acta de compromiso. 

Ahora bien; iComopodemos interpretar estos hechos? 

La lectura que podemos hacer tiene varias cormotaciones, por una parte se logra el 

consenso mediante el uso de canales democraticos, basados en el dialogo y la 

negociacion, los cuales llegan a "cahnar" el conflicto social, pero realmente se 

llega a "solucionar" el problema en si, o es que las comunidades campesinas la 

emplean como un mecanismo para obtener mayores compensaciones economicas, 

laborales y polmcas por parte de la empresa minera. En este caso, la comunidad 

Campesina de Raccaya, obtuvo algunos beneficios economicos, pero, es suficiente 

con cierta cantidad de dinero y algunas maquinas para solucionar el conflicto en 

si, nosotros sostenemos que no, porque el problema se complejiza aun mas, ya que 

ese ingreso monetario mensual hacia la comunidad, consolido una "empresa 

comunal" la cual, solo se preocupo en beneficiar a algunos dirigentes, comprando 
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asi maquinaria pesada para alquilar a la empresa minera, dejando de lado asi los 

intereses comunales, prevaleciendo el individualismo y las disputas por la 

dirigencia de la empresa comunal, sumado al resquebrajamiento de la 

Instituciones Estatales, lleva a una comunidad polarizada, sin perspectiva de 

progreso real, en el mediano y largo plazo, y dejandose llevar por ideas 

cortopiacistas, poco pianmcadas, que Ilevan a toda una comunidad a un rumbo 

incierto en el desarrolio. Por otro lado, las compensaciones econdmicas 

solucionan el problema de la comunidad campesina de Raccaya respecto a sus 

demandas, o mas bien la cantidad de dinero que ingresa mensualmente a la 

comunidad divide y polariza a las autoridades' y comuneros, lo que sumado a la 

poca o escaza capacidad de gasto social y gestidn por parte de las autoridades 

hace que el problema se agrave, y por tanto no se evidentie el desarrolio en 

education, salud, alimentation e infraestructura. Entonces nos ponemos ante una 

situacion sui generis, ya que por un lado la solution del conflicto social, se puede 

dar por canales democraticos basados en el dialogo y el consenso, pero por el otro, 

el conflicto en si, muchas veces se sustenta y se legitima mediante el uso de 

discursos "ambientalistas", para obtener beneficios directos de la empresa minera. 
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C A P I T U L O H I 

IMPACTO S O C I A L Y ECON6MICO D E L A ACTIVIDAD MINERA 

3.1. L a actividad extractiva y sus impactos 

L a actividad minera y los conflictos sociales han re-configurado las relaciones 

economicas, sociales, politicas, ambientales y culturales de los pobladores de la 

comunidad campesina de Raccaya. Tanto de manera positiva como negativa. Por 

un lado, la actividad extractiva genero gran expectativa entre los pobladores, los 

cuales percibian el establecimiento de una empresa transnacional, como una 

oportunidad para el desarrollo, ya sea por medio de oportunidades laborales, 

implementaci6n de obras publicas, ayuda en programas sociales, fortalecimiento 

de capacidades de los pobladores, asistencia social en cuanto alimentation y salud 

se refiere, entre otros. 

Estas expectativas se cumplieron (a exception de los proyectos de 

infraestructura), teniendo asi un impacto positivo de la actividad minera en la 

comunidad campesina de Raccaya. Por lo que dinamizaron principalmente la 

actividad economica, la poblacion captada como mano de obra para la empresa 

minera, dejo de lado asi las actividades agricolas y todo el sistema de reciprocidad 

como la minka, el ayni. L a solidaridad y cohesion social, se fue perdiendo. Los 

intereses personales primaron sobre el colectivo, se dieron cambios respecto a los 

valores culturales, el respeto. 

La comunidad de Raccaya se configuro asi en un nuevo "enclave economico" 

donde la circulaci6n de grandes sumas de dinero, produjo cambios no solo a nivel 

personal, sino tambien al nivel organizacional, comunal 

A todo esto, existe contaminacion, que si bien, es controlada por la empresa 

minera y el Estado, con todos los mecanismos, de monitoreo, auditorias 



ambientales, estudios de impacto ambiental, solo minimizan su impacto, el cual es 

percibido, por cualquiera que visite sus instalaciones y alrededores. 

Estos son algunos de los impactos negativos que genera la actividad minera, que 

por mas que intente mitigar, siempre ocurren. 

E n esta logica, nos preguntamos lLa actividad minera puede generar el 

desarrollo en las comunidades donde se establece? 

E n una primera instancia, los antecedentes no son buenos, pero nosotros creemos 

que si se puede, usando los mecanismos adecuados de participation, democracia y 

consenso. Estableciendo el dialogo como una practica social transparente entre 

empresa, comunidad, sociedad civil y Estado, para que asi "salgan ganando 

todos". 

A continuation describing algunos impactos ocasionados por la actividad 

extractiva. 

3.2. Impacto social ocasionado por la actividad minera 

L a actividad minera en la comunidad campesina de Raccaya, produce impactos 

sociales, ya sean estos positivos o negativos, los cuaies re-configuran las 

relaciones sociales, los valores culturales, entre otros. Segun Sulmont (1996), los 

impactos sociales se refieren a: "...las consecuencias directas e indirectas, 

ambientales, urbanas, socioeconomicas y culturales que tiene una actividad en 

una zona de ejecuciony sus areas de influencia... " 

Para el territorio de la comunidad campesina de Raccaya, el area de influencia 

representa, un espacio directo, ya que esta a pocos metros de la poblacion la 

planta procesadora de los minerales, los relaves, y demas instalaciones de Catalina 

Huanca. Podemos senalar que los proyectos de inversion minera ofrecen fomentar 
c-\ 

el desarrollo para las comunidades cercanas ; sin embargo, muchos de los 

empleos ofrecidos son absorbidos por personal foraneo a la region. Por su 

Scurrah (2008) menciona: "...los recursos economicos adrninistrados por el Estado, 
provenientes de los aportes de las industrias extractivas; deben definirse y distribuirse de manera 
transparente y oportuna a los gobiernos regionales y locales, dandole mayor importancia al 
proceso de descentralizacion y promoviendo el fortalecimiento de capacidades y el desarrollo 
ambiental y socialmente sostenible..." 
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naturaleza la actividad minera emplea un pequeno numero de trabajadores, los 

mismos que deben tener un elevado nivel de capacitacion. 

Las ciudades no tienen un desarrolio que guarde reiacion con el exito del negocio 

minero. Estos impactos53 son percibidos por la poblacion de Raccaya, donde ellos 

perciben la inexistencia del llamado "desarrolio" que generaria la actividad 

minera, pero que a su vez tampoco exigen, por temor muchas veces de perder su 

trabajo en Catalina Huanca. 

Esta reiacion entre empresa minera y comunidad campesina muchas veces se 

sumerge en relaciones de dependencia economico-laborales. Por lo que se crean 

diferencias entre comuneros, ya sea por cuestiones laborales, economicas y 

sociales. 

Las cuales explicaremos a continuacion, la metodologia que emplearemos para 

conocer los impactos sociales de la actividad minera, se basan en una "linea de 

base social" que consta de aspectos; socio-economicos, sociales, valores 

culturales, condiciones habitacionales, y el medio fisico. 

3.2.1.Escision de la comunidad campesina de Raccaya 

Uno de los impactos sociales mas evidentes en la comunidad campesina de 

Raccaya, fue que la actividad minera dividio a la comunidad, este fue un proceso 

que se dio paulatinamente, asi en un primer momento (antes del establecimiento 

de Catalina Huanca, cuando existia la Cooperativa Minera) existian diferencias 

entre los pobladores de la comunidad, por problemas de linderos sobre todo, pero 

habia lazos de solidaridad y reciprocidad que se practicaban en las actividades 

agricolas, mediante el ayni y la minka. Asi lo afimia este testimonio: 

"...Antes eran mas unidos (los pobladores), mas solidarios, hacian el ayni, todas esas 
cosas no, ahora se han cambiado total, cada uno por su interes, ya no ayitdan ya, solo 
ven el dinero, no les importa si la comunidad esta bien o mal, solo ven por cada uno, y 
eso asi noes..." (G. P. L; 48 afios) 

De Echave (2009) menciona: ".. .para las comunidades, la presencia de las mineras significa la 
intrusion de un actor externo que trae como consecuencia una variedad de alteraciones, que 
incluye en extremo la perdida de recursos y la reubicacion de la poblacion...la defensa del 
territorio expresa la preocupacion por mantener el control sobre el modo de vida local con su 
respectiva organizacion social, economica y politica. En un contexto de fragmentation social, la 
irruption de la empresa minera se presenta tanto como amenaza y oportunidad ..." 
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Aqui se pone en evidencia que; las practicas del ayni y la minka, cohesionaban a 

la comunidad mediante preceptos de solidaridad y reciprocidad, los cuales eran 

practicados en faenas agricolas, yarqa aspiy, faenas comunales, etc. Que 

repercutian a su vez en toda la comunidad, generando un ambiente de ayuda 

colectiva y solidaridad social. 

"...Muchas veces los padres de familia no se dan su tiempo; como trabajan 8 horas por 
Jornada y 20 por 10 no se dedican a la actividad agricola, los dias libres a veces se 
dedican a satir a pasear o con sus hijos, y por eso no se dedican a la agricidtura, porque 
ya no estan sembrando la mayoria; mas ven la economia; y de repente es por eso, que la 
comunidad noprogresa... " (A. P. 'T.; 30 aiios) 

Pero estos cambios ocurrieron paulatinamente; ya sea porque las actividades 

agricolas se dejaron de lado, una vez que la empresa minera se establecio en la 

comunidad, es decir, no solo se dejo de lado la actividad productiva en si, sino 

tambien todas las practicas sociales que derivaban de ella, (Ayni, minka, etc) y 

por tanto una forma de vida en si misma, tambien el ingreso del trabajo 

remunerado fue un factor importante para que dichos cambios ocurrieran, los 

ingresos economicos transformaron las relaciones sociales. 

Asi menciona un informante: 

"...Si, (se ha divido la comunidad) porque en estos momentos hay intereses personales 
fuertes, de repente mas de lo que antes teniamos, anteriormente un grupo de personas 
eran los que manejaban los destinos del pueblo, ahora nosotros hemos cambiado eso, 
peor ahora eso ha crecido y eso se ha visto en las ultimas reuniones, donde hemos tenido, 
esfuerte eso. Es ana preocupacion que a nosotros nos cae demasiado, La comunidad si 
esta dividida, Los que antes estaban en favor de la minera ahora se declaran en contra, 
los que antes no estaban a favor de hacer el paro, la lucha, que nosotros estdbamos 
viendo, ahora declaran, que la minera, prdcticamente nos esta engafiando, ahora recien, 
cuando prdcticamente ellos enganaban a la gente, recien dicen la minera nos engaFia. 
Son intereses personales, porque son un grupo de comuneros que estan entre 5 a 6, son 
ellos los que tratan de desestabilizar... " (A. A. R. 38 anos) 

L a comunidad esta dividida; ya que por un lado; existen pobladores que apoyan a 

la actividad minera, y otro que estan en desacuerdo con la misma, esta 

contradiction se debe, a que algunos ex trabajadores y ex dirigentes, no cuentan 

con un empleo y se encuentran al margen de las actividades economicas y 

productivas que genera la empresa, entonces muestran su malestar. 
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Asi el stguiente cuadro nos muestra la perception de los pobladores de Raccaya, 

sobre si la actividad minera dividio a la comunidad; expresandose asi en: 

GRAFICON°05 
Division de la Comunidad campesina de Raccaya 

Fuente: Elaboration Propia—2012 

Segun el Cuadro N° 05; el 70% (28 pobladores) del total de nuestros encuestados 

(40 comuneros) opina que la actividad minera, tuvo influencia directa en la 

escision de la comunidad, mientras que el 30% (12 pobladores) del total, opina 

que la actividad minera no tuvo mayor influencia entre los pobladores, para 

dividir la comunidad. 

Ahora bien; dentro de la poblacion que cree que la actividad minera dividio a la 

comunidad (70% del total de encuestados), existen algunas razones especificas, 

que son causales para que la comunidad campesina de Raccaya se dividiera; estas 

percepciones son las siguientes: 
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G R A F I C O N° 06 
Factores que mflnenciaron la division de la Comunidad 

• Intereses Economicos 
• Intereses Laborales 
• Problemas dingenciales 

Fuente: Elaboration Propia - 2012 

La perception sobre la escision de la comunidad campesina, por las actividades 

extractivas vemos que en la poblacion es amplia, un 50% (20 pobladores) del total 

de nuestros encuestados (40 personas) afirma que fueron los intereses 

economicos, la causal principal para que la comunidad se divida, mientras que un 

35% (14 personas) del total de los encuestados, senala que Ia comunidad 

campesina se dividio por intereses laborales y un 15% (6 personas) afirma que la 

comunidad se dividio por problemas dirigenciales y/o mala gestion de las 

autoridades comunales. 

3.2.2. Procesos nugratorios 

La Migration54 en la comunidad campesina de Raccaya tiene 2 variantes: 

5 4 Segun Golte (1990) senala que"...la migration no puede ser analizada como una suma de 
rraslados individuales, sino como una transformation social, que opera a todos los niveles de 
agregacion social en la cual el traslado fisico resulta ser parte de un proceso cualhativamente 
mayor..." 
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G R A F I C O N e 0 7 
Lugar de origers de los encnestados 

• Natural 
• Foraneo 

Fuente: Elaboration Propia - 2012 

Segun el Cuadro N° 07; el 70% del total de nuestros encuestados que representa a 

28 pobladores senala que son naturales de la comunidad de Raccaya, mientras que 

el 30% senala que son foraneos, sobre todo de Lima, Huamanga, La libertad, entre 

otros. Esto se debe a que escogimos una muestra aleatoria, pero para nuestra 

informacion requeriamos que las versiones sean de pobladores con mayores anos 

de trabajo o experiencia en la zona. 

• Migration hacia la comunidad campesina de Raccaya 

La principal causa de migration hacia la comunidad campesina de Raccaya, se 

debe fundamentalmente a un aspecto laboral; ya que muchos de los trabajadores 

de la Empresa Minera Catalina Huanca provienen de diversas regiones del Pais, 

por lo mismo que su mano de obra es calificada y remunerada como tal 5 5; por 

consiguiente estariamos hablando de una migration estacional; ya que los 

Un aspecto a tener en cuenta es que, cuando una empresa minera se instala en alguna 
comunidad; lo que se da a entender a la poblacion es que, este hecho generara desarrolio para la 
poblacion, por lo que se crearan oportunidades de trabajo, dinamizara la economia, desarrollara la 
Salud y Educaci6n. Pero en la realidad no se da esto, ya que el trabajo en una Empresa minera es 
altamente calificado, por lo cual, los comuneros s6Io tienen trabajos de peones, personal de 
Iimpieza y afines, Este hecho muchas veces desencadena hechos de movilizacion social; para asi 
reclamar algo que a priori; es justo en ftmcion del discurso de la empresa; Por lo cual dlremos que 
no hay Estrategias de Comunicacion entre Empresa y Comunidad. 
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trabajadores bajo el regimen laboral en el que estan (20 dias de trabajo por 10 dias 

de descanso 6 20 x 10) aprovechan los dias de "descanso" para ir a visitar a sus 

familias. 

GRAFTCO N* 08 
Cau&as de la MigractoD 

•Trabajo 

•Otros (Educacion, Salud 
y/o contaminacion 

Fuente: Elaboration Propia - 2012 

Como podemos interpretar; del siguiente cuadro el 65% del total de nuestros 

encuestados que representa a 26 personas senala que la causa principal para que se 

de la migracion hacia Raccaya se debe sobre todo al aspecto laboral, ya que 

representa una buena oportunidad para mejorar la caJidad de vida. Y el 35 % que 

representa a 14 personas senala que existen otros factores como la educacion, 

salud y algunos otros seiialan que migran de Raccaya, por la contaminacion 

ambiental de la zona. 

• Migracion desde la comonidad campesina de Raccaya 

Una de las principales causas por la que se da la migracion desde la comunidad 

campesina de Raccaya hacia otros lugares, es sobre todo por el estudio de los mas 

jovenes, ya que muchos de ellos aspiran ser profesionales; y por lo tanto toman la 

decision de viajar a distintos lugares, tales como Ayacucho; lea, Pisco. Pero esto 

se da en menor medida; ya que la Poblacion que migra desde Raccaya; es sobre 

todo una poblacion bastante joven. Asi lo muestra el siguiente grafico: 
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GRAFICON°©9 
Migration en Is CosannMnd Car^pesfca de Raccaya 

3% 3% 3% 3% • Raccaya 
• Lima 
• Huamanga 
• Canete 
•Taca 
• Apongo 
• Chincha 
• Nazca 
• La Libertad 
• Arequipa 

Fuente: Estudio de Impacto Socio-ambiental 200S 

En el cuadro N° 09 podemos senalar que el 54% (21 personas) del total de 

nuestros encuestados afirma que no realiza migracion alguna, ya que permanece 

en la comunidad campesina de Raccaya, mientras que el 20% (8 personas) del 

total de nuestros encuestados, menciona que rrtigra en los dias de "descanso" a 

Lima, con el afan de visitar a los familiares, el 8% (3 personas) de igual manera se 

desplaza a la ciudad de Huamanga, entonces podemos afirmar que la mayoria de 

nuestros encuestados no reahza migracion alguna, ya que la gran mayoria de 

nuestros encuestados es de la comunidad misma. Por otro lado, al encontrar una 

fuente de trabajo en la actividad minera, ya no es necesario migrar hacia otras 

zonas, como anteriormente se movilizaba cierto sector de la poblacion hacia la 

costa, sobre todo. 
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G R A F I C O N° 10 
Acos de migracion de los eocaiestados 

• Menos de l ano 
• 1 a 5 anos 
• 6 a 10 anos 
• 11 a 20 anos 

Fuente: Estudio de Impacto Socio-ambientai 2008 

E l siguiente cuadro nos senala que el 50 % del total de nuestros encuestados que 

representa a 20 personas senala que tiene entre 1 a 5 anos de migracion, esto se 

entiende; porque la poblacion atraida por la actividad minera de Catalina Huanca 

se dio a partir del 2007- 2008; periodo en el cual la empresa se instalo, el 20% que 

representa 8 personas senala que tiene entre 6 a 10 anos de migracion, y el 30 % 

que representa a 12 personas senala que tiene entre menos de 1 ano y de 11 a 20 

anos de migracion. 

Esto se debe a que la comunidad campesina de Raccaya siempre estuvo vinculada 

a la actividad extractiva, ya sea como Minas Canarias; luego como cooperativa 

minera, siendo los accionistas los mismos comuneros, y luego ya como Catalina 

Huanca. Siendo este un eje econ6mico de la Provincia de Fajardo. 

Como vemos los impactos de la actividad minera en la comunidad campesina de 

Raccaya, no solo re-configuran las relaciones economicas y sociales, sino tambien 

que esta action (establecimiento de la actividad extractiva) genera per se cambios 

en los comportamientos sociales, lenguaje, valores culturales, de los pobladores, 

sobre todo de los mas pequenos, ya que es la poblacion mas vulnerable a los 

impactos de la actividad extractiva. 

Asi por ejemplo un informante nos menciona que: 
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" ...Este mira; se ve clarito, se nota a grandes rasgos, primeramente seperdio los valores 
a consecuencia de la minera, de los iecnicos mineros que residen,por ellos cuando estdn 
por la comunidad habla sus groserias, no son respetuosos, y esas cosas aprenden los 
ninos, ya ni saludan a los mayores, imitan sus gestos, quieren ser los "vivos" ya, y todo 
eso, despues, no hay una buena comunicacion entre comuneros y la empresa; se ha 
creado una desconfianza y una desanion; antes no era asi, habia ayuda mutua; antes se 
practicaba lo que es el ayni, la minka, el trueque tambien; ahora no se da eso, ahora todo 
es dinero; si no tienes dinero no eres nadie; antes me acuerdo; cuando era pequefia subia 
de la planta; porque ahiyo vivia; acd a Raccaya; a visitar a mis abuelos; a las tias a las 
vecinas; ahi mismo te invitabantoma una sopita; motecito, ahora no te dan nada; ahora 
en las chacras, porque a mi me gusta sembrar; veias que alguien que no puede, entraban 
a apoyar; ahora todo es dinero... (A.P. T.; 30 anos) 

E l fenomeno migratorio que atrae a trabaj adores de diferentes lugares como ya 

vimos, genera cambios intrinsecos, en la poblacion mas joven de la comunidad 

campesina de Raccaya, ya que esta poblacion migrante viene con un conjunto de 

costumbres, codigos culturales, dialectos, los cuaies son copiados e imitados por 

los ninos y adolescentes de la comunidad. 

3,3. Impactos economicos 

L a actividad minera dinamiza la economia; por lo que representa ingresos directos 

para la comunidad como tambien para los Gobiernos locales y regionales 

mediante el canon minero5 6, incrementa la demanda laboral, asi como de bienes y 

servicios de la zona minera. Y por lo tanto mejora los ingresos familiares para 

abastecerse de productos para la alimentation, salud entre otros. 

Sin duda alguna la actividad minera, significa una gran oportunidad para 

disminuir la pobreza, mejorar la infraestructura educativa y de salud, entre otras 

obras publicas que beneficien a las poblaciones mas vulnerables; que casi siempre 

son donde la actividad minera se instala, y donde es menos evidente las "cifras 

macroeconomicas" que seiialan que el crecimiento economico del Peru, es 

imitable en todo America Latina. Pero la actividad extractiva iPor que no genera 

5 6 El 50% del Impuesto a la Renta se constiruye en Canon Minero para distribuirse entre los 
gobiernos locales y regionales de las circunscripciones donde se encuentran los recursos mineros 
es la participation de la que gozan los Gobiernos Locales (municipalidades provinciales y 
distritales) y los Gobiernos Regionales del total de ingresos y rentas obtenidos por el Estado, por la 
explotacion de los recursos mineros (metalicos y no metalicos). E l Canon Minero generado por 
cada empresa minera sera distribuido a nivel local utilizando los siguientes porcentajes y criterios: 
10% para los gobiernos locales del distrito; 25% para los gobiernos locales de la provincia; 40% 
para los gobiernos locales del departamento, 25% para el gobierno regional delos cuaies el 20% es 
para las Universidad Nacionales del Departamento; Segun: Art. 5 Ley 28322 Ley del canon. 
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esta oportunidad para disminuir las brechas socio-economicas en un pais tan 

diver so como el nuestro? 

En fin, esta pregunta seria una interesante investigation, pero nuestro proposito 

directo no es este, sino conocer los impactos de la actividad minera. 

L a actividad minera; produce ciertos impactos sobre todo en las activiaaaes 
c t 

agricolas , las cuales se ven desplazadas por la actividad extractiva, dejando de 

lado asi las practicas productivas, y todo lo que esto representa en si. Como ya 

vimos anteriormente; respecto al tema de la solidaridad social, las practicas 

ancestrales como el ayni, la minka, el yarqa aspy entre otras. 

3.3.1.De campesinos a trabajadores asalariados de la empresa minera 

L a actividad agricola en la comunidad campesina de Raccaya, ha sido desplazada 

a un segundo piano, por la actividad minera, porque una buena parte de la 

poblacion trabaja en la Planta concentradora de Catalina Huanca. Es decir existe 

una reiacion de dependencia producida por la mineria. 

"...Si retrocedetnos hace 30 anos tras la comunidad era bien unido, bien organizado, 
habia minka, ayni, habia trueque. Es que la minka o el ayni antes era eso, debido a que la 
empresa y ahora con el trabajo mas que antes y a la vez, a la gente la mayoria ve el 
facilismo y se han olvidado de la agricultura. Mayoria han dejado el campo de 
agricultura, y mayoria compran eso, casi, parece que la mala, por falta de conocimiento, 
la mayoria de la gente busca el facilismo, como gana su planta, y compran los alimentos, 
pero algunos de nosotros, pocos que culiivamos nuestra agricultura, todo ecologico, 
tengo papas nativas, nada artificial, nada de quimico, somos pocos. Ya no se dedican a la 
agricultura, y algunos como tienen sus hijos que estan en ciudades, y van y en eso ahora 
esta la gente, pero algunas personas nos dedicamos a la agricultura y ganaderia, ya ya 
no hay ayni, minka, porque la mayoria lo ve plata, nadie quiere ayudar... "(S. V.; 43 
anos) 

Asi pues en nuestro siguiente cuadro; podemos hacer evidente esta 
situacion: 

Damonte (2010) menciona: "...el desarrolio de los grandes proyectos mineros ha perturbado 
profundamente los fundamentos agrarios de los modos comunales de produccion y de las 
economias domesticas, dado que las companias compraron la tierra para fines mineros..." 
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G R A F I C O N° 11 
Actividad economics de Ea poblacion encncstada 

• Agricultura 

• Otros 
• Comercio 
• Mineria 

Fuente: Elaboracidn Propia- 2012 

Asi, un 70% del total de nuestros encuestados que representa a 30 personas afirma 

que la actividad economica principal es la actividad minera; un 10% que 

representa a 4 personas senala que se dedica al comercio, sobre todo venta de 

comida, tienda, servicios relacionados a la actividad minera, otro 10% afirma que 

se dedica a otras actividades, ya sean estas como soldadores, albafiiles entre otros, 

y un pequeno 5% que representan a 2 personas se dedican a la agricultura. 

Haciendo evidente asi que la actividad minera ocupa un amplio porcentaje en las 

actividades economicas de la comunidad de Raccaya, dejando de lado asi las 

practicas agricolas; esto se debe tambien a que el regimen laboral de la Empresa 

minera (20 dias de trabajo por dfas 10 de descanso), no permite COTtinuar con 

actividad producuVo-agricolas, por que el ritrno de trabajo es fuerte y desgasta a 

las personas, por otro lado, estas dedican el tiempo libre a viajar a Huamanga, u 

otras actividades. 
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Por otro lado; esta disminucion en la produccion agricola, como consecuencia del 

trabajo en la empresa minera, en cual retribuye mediante pagos mensuales, ha 

reconfigurado las relaciones en torno al mercado de bienes58 y consumo. 

Asi lo afirma el siguiente testimonio: 

"...Laproduccion ha disminuido, uno en ciertaparte, la agricultura ha afectado, porque 
la mayor parte de los pobladores trabajan en la empresa, dejaron de lado su trabajo 
agricolay ahora trabajan 20 x JO. Y esos 20 dias no tienes tiempopara sembrar, y los 10 
dias, a veces la gente se va a la ciudad, y de vuelta, ya no hay tiempo, para la 
agricultura, se ha dejado, antes se sembraba al 100% , hoy dia como ya no hay espacio 
ni tiempo se ha dejado, pero a pesar de todo, siempre estamos tratando de retomar la 
agricultura, porque la agricultura es la base del alimento, hoy en dia estamos buscando 
mejorar nuestra agrictdtura, quizds llevando una trocha de carretera a las zonas de 
arriba, y entrar con mdquinas agricolas, para poder trabajarlos, y convertirlo en zona 
productiva, si hay proyectos para mejorar, la agricultura, estamos en esa via... "(R, D. 
S.; 55 anos) 

E l regimen laboral, entonces establece una relacion de dependencia directa con la 

actividad minera; por lo que no se puede realizar otro tipo de actividades, como la 

agricola. 

Asi tambien otro informante afirma: 

"...St ha disminuido, porque mayor parte de la poblacion trabaja en la empresa. Y 
trabajan 20 x 10 en contrata y subcontrata, yya no les alcanza el tiempo, para el trabajo 
agricola, 10 dias se van a la costa a la ciudad, a hacer compras, vuelven simplemente a 
trabajar, con las jtistas hacen sus chacritas... " (F. Y. G; 45 anos) 

Otros factores que influyen para el abandono de las actividades agricolas; tambien 

se relacionan con la contaminaci6n ambiental producida por la actividad minera; 

asi como falta de capacidad de los Gobiernos nacionales, y su preocupacion en 

fortalecer las capacidades de los pobladores en temas productivos; Asi afirma 

nuestro informante que: 

"...Si, ha bajado, pero eso puede ser por varios factores, uno por la contaminacion, otro 
por mal manejo de nosotros, como parte del estado, estuvo abandonados, estamos 
abandonados por parte del estado, nunca vienen acd a capacitor, manejo de la tierra, 
riego, semillas ni si quiera una pisada han dado. Tal vez el distrito de Canaria, iendrd 
que sera, pero aqui toialmente abandonados, por ejemplo fui hace a poco a una 
capacitacion y nos abrieron los ojos, yo tengo familia en otro sitio, y veo como preparan 
la tierra, manejo tecnificado, y hay buenos resultados, entonces, la agricultura si ha 
bajado, por un parte contaminacion, otro por mal manejo de los agricultores mismo, y la 

} S Alayza Moncloa (2007):"...la disminucion en la produccion de bienes de autoconsumo unida a 
la abundancia temporal del dinero ha modificado los patrones locales de consumo, aumentando la 
dependencia respecto del mercado. Los pagos en efectivo y las compensaciones permitieron que 
las familias comuneras incrementaran temporalmente su consumo en el mercado..." 
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tierra, casi no tienen manejo adecuado de la tierra, conservacion del suelo, sistemas de 
riego, todos esos factor es influyen... " (S. V.; 43 anos) 

Sobre las expectativas de las actividades agricolas; las opiniones de algunos 

pobladores de Raccaya; no son las mas alentadoras; ya que nos mencionan un 

poco ti panorama de esta actividad que poco a poco se va dejando de lado; el 

informante nos seflala: 

"...si la mayoria de la gente ha abandona la agricultura, no se hasta donde llegara, pero 
por lo que veo eso vaser asi. Algi'm dia se va acabar esto, el mineral no es para siempre. 
Por eso yo en mi cqso, siempre me dedico a la agricultura, a la ganaderia, trato de 
conservar algunas cpsitas. Sobre la produccion de maiz, y otros productos, ...Eso es 
cierto, antes teniamos trabajo bastante, mi mama, mi abuelito, no faltaba fruta, ahora no 
hay ni una planta que produzca, hace poco he plantado unafrutita, producird que sera, 
habrd que esperar nada mds, antes habia trueque, La comunidad era mas unida, mas 
solidaria, la hospitalidad era buena, el respeto, ese cariho, ahora no hay... " (S. V.; 43 
anos) 

Por otro lado; la falta de terreno es otro problema; para sembrar los productos; ya 

que buena parte de los terrenos comunales (30 hectareas) han sido negociados en 

la servidumbre minera; senalando asi que la actividad minera: 

"...No tiene futuro en si, la gente mayoria ha dejado la agricultura, y no tenemos terreno 
tambien suficiente, con lo que tenemos para mejorar no hay, peor todavia estamos, no 
hay manejo de tierras, no hay de manejo de agua, no hay ni si quiera un canal de 
hrigacion, ni un canal, con cemento, todo rustico, eso que estamos al lado de una 
empresa minera, ni un canal hay, en mi caso, arriba estoy luchando para mi pasto, por 
falta de plata no puedo traer aguita, quiero traer para mis pastos, por falta de plata no se 
puede, y asi es la vida, no hay mucha esperanza . .. "(S. V.; 43 anos) 

Esta falta de capacitacidn tanto por parte de la Empresa minera como el Estado 

mismo; se evidencia en la pregunta jDespues de que la actividad minera en 

Raccaya se acabe; qui quedara para la comunidad? 

L a experiencia del Peru; respecto a la explotacion de los recursos naturales, no es 

la mas alentadora; remontandonos a la epoca del boom del caucho, el petroleo, la 

madera, nuestra experiencia historica parece que no ha servido de mucho, porque 

los gobiernos solo se preocupan de los ingresos economicos que generen estas 

actividades, y no asi en actividades productivas sostenibles, como la agricultura 

tecnificada, proyectos productivos, que incentiven a fortalecernos como una 

comunidad integrada, education, salud, sobre todo. 
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Aunque hay intentos por mejorar creemos que no es suficiente; porque las 

situaciones no cambiaron mucho, las comunidades campesinas siguen siendo 

excluidas, marginadas, por el Estado. 

Asi tambien el mismo informante nos senala como es que se perdieron los 

andenes que empleaban para la producci6n agricola; por efecto de la construction 
HT~ EI m 

de la carretera; Raccaya- Apongo, el informante senala: 

"...cuanto nos gustaria que en mi zona, traigan si quiera manejo de ganaderia por lo 
menos, agricultura, aqui habian andeneria, chiquitos pero bien productivos, hasta 
ahorita algunos siguen funcionando, lo que lo malogro fue esta carreterq, lo ha cortado, 
lo ha convertido como barranco, todo lo ha arrasado, aqui el camino que va a Apongo, 
habian andenes chiquitos, eso se ha perdido por la carretera, y vekas en andenes 
chiquitos, habia agricultura, esos recuerdos, tengo, a veces me da pena, se perdid todo 
eso, algunos animales han desaparecido, aqui arriba teniamos algunos animates grandes 
tarucas, lamaHo de burros, venado si tenemos todavia, ahora ya no hay, probablemente 
por contaminacion habia, antes habia tigrillo andino, habia, chiquito habia, habia otro 
gato monies, lo que si ha desaparecido son las ranas, antes habian ranas, y rana es 
alimento, no hay ahora ni uno, asi es la historia de mi pueblo...." (S. V.; 43 anos) 

Entonces un efecto inmediato que produjo la actividad minera, fue la destruccion 

de los andenes de la comunidad campesina, esto impacto sin lugar a dudas en la 

productividad. 

Senala a su vez como era la practica agricola anteriormente: 

"...Y antes sembrdbamos aqui arriba papa nativa, sabes como era la costumbre, como 2 
o 3 ahosyo he cultivado papa todo arriba, toda la comunidad, de ahipasaba a otro lado, 
de ahi rotdbamos, y todo el contorno de Raccaya, 20 ahos o 25 afios termindbamos todo, 
y participaban todos, preparaban tierra, toditos cosechdbamos, como hormigas 
trabajdbamos, pero todo era organizado, tal dia entramos, y todos venian, y eso no 
habia, incluso cantdbamos, y todos los vecinos venian a comprar papa. Traian panes de 
trigo, traian algunos mat, oca, todo eso habia eso, en la chacras misma, la genie venia 
defrente a la chacra, antes pasabas tu parcela a la parcela de otra persona, por ejemplo 
que estaban cocinando, toma estan 5 papas o 10 papas, y llegabas a tu parcela con 
bastante papa, y tu igual tenias que dar a los que pasaban por tu parcela, es era la 
costumbre compartir, hacianpapa seca... " (S. V.; 43 aflos) 

Entonces es evidente el impacto que tuvo la actividad minera sobre todo, en la 

actividad agricola; la cual ha sido consumida. 

Otro informante nos senala su recuerdo; de como era el espacio que actualmente 

ocupa la planta procesadora de Catalina Huanca; la cual se ubica al margen del rio 

Raccaure; senala asi: 
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"...Ese lugar era hermoso; donde corrian los rios; arbustos; algunas plantaciones de 
tunales, habla sauce, habia eucalipto; y parte baj'a era todo andenes con maizales; y 
frutales, donde producian dvrazno, manzana. Teniamos buena produccion; Temamos 
ranas en los rios; con todo eso nosotros nos alimentdbamos; cuando eramos ninos, 
Ibamos al rio y cazdbamos y tomdbamos concentrado de ranas- Ahora no tenemos nada; 
absolutamente nada; venados habian en la parte baja; pero ahora hay muy pocos; quizds 
por el ruido; contaminacidn; algunas cosas quizds estdn empeorando; y no sabemos 
porque estdn desapareciendo " (A. P. 71; 30 anos) 

Los impactos en suma son mas que evidentes; la cuestion seria en como 

aprovechar la actividad minera, para potenciar a ftrturo otras actividades 

prc4uctivas; como ya dijimos, ^Este es el tema central del "desarrollo" que tanto 

ansian las comunidades campesinas?; esta seria la interrogante que deben 

plantearse, para que ese "crecimiento economico" que tanto se habla; se haga 

evidencia en estas zonas. 

Ahora bien; detallaremos algunos graficos que obtuvimos de nuestro trabajo de 

Asi el siguiente cuadro nos muestra sobre los ingresos economicos de la poblacion 

encuestada: 

campo. 

GRAF1CO N° 12 
Ingresos economicos de la poblacion encuestada 

2% 5% 
5% 

• Menosde200 
ODe201a400 
• De401a600 
• De 601 a 800 
• De 801a 1000 
• De 1000 a mas 

Fuente: Elaboracion Propia- 2012 
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Del cuadro N° 12 podemos interpretar; que el 50% del total de nuestros 

encuestados que representa a 20 personas afirma que sus ingresos varian de 1000 

soles a mis, este grupo integra trabajadores de la empresa minera, un 25% que 

representa a 10 personas afirma que sus ingresos economicos varian entre 801 a 

1000 soles, tambien estas se incluyen en el rubro minero, siendo casi las % partes 

de nuestra poblacion total encuestada; el otro 25% tiene mgresos de entre 601 a 

menos de 200 soles porque las actividades que desempenan son relacionadas, con 

los servicios, albaniles, entre otros. 

G R A F I C O N° 13 
Condition de la P E A 

• Ocupado 
• Desocupado 
•Jubilado 

Fuents: Elaboration Propia- 2012 

Segun el cuadro N° 13 el 90% del total de nuestros encuestados que representa a 

36 personas; afirma que se encuentra actualmente ocupado; ya sea en actividades 

relacionadas con la mineria, salud, education, y otros, un 5% que represente a 2 

personas senala que se encuentran desocupados, dedicandose asi a actividades 

agricolas; y otro 5% que representa 2 personas tambien afirma que se encuentra 

jubilado y recibe una pension del estado. 
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G R A F I C O N° 14 
Sector social donde is bora fa PEA 

• Entidad Privada 
• Entidad Publica 

• Independiente 

Fuente: Elaboration Propia- 2012 

Segun el cuadro N° 14; el 70% del total de nuestros encuestados que representa a 

28 personas, afirma que trabaja en el sector privado; obviamente la empresa 

Catalina Huanca; el 20% que representa a 8 personas, senala que labora en la 

entidad publica, ya sea como docentes* salud, juez de paz letrado, gobemador 

entre otros cargos, y el 10% que representa a 4 personas se dedica al trabajo de 

manera independiente. 

3.4. Situacion educativa de la comunidad campesina de Raccaya 

En el centro poblado de Raccaya existen 3 instituciones educativas, habiendo los 

niveles de initial, primaria y secundaria. 

La L E . N° 423 de nivel initial tiene 3 aulas, es de un piso, las paredes estan 

construidas de material noble y de adobe, los techos estan cubiertos de calamina y 

los pisos son de cemento, no tiene loza deportiva, como servicios higienicos usan 

letrinas, las cuales estan en regular estado. 

La L E . N° 38466 de nivel primaria tiene 7 ambientes, es de un piso, las paredes 

estan construidas en su totalidad de adobe, los techos son de calamina y los pisos 

de cemento, si cuenta con una loza deportiva en regular estado, cercadas por 
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malas de hilo, tiene letrinas y cuenta con agua entubada y todo el centro no esta 

amurallado. 

La L E . Fernando Belaunde Terry, de nivel secundaria tiene 6 aulas, es de un piso, 

las paredes son de material noble, los pisos son de cemento, si cuenta con una loza 

deportiva, como servicios higienicos usan letrinas, cuenta con agua entubada. 

Asi pues el siguiente cuadro nos da una idea de la cantidad de alumnos que tienen 

los diferentes centros educativos en la comunidad campesina de Raccaya. 

CUADRO N° 06 
Poblacion escolar de la Comnn triad Campesina de Raccaya 

Ceatro 

Edaca&Vo 
Nivel 

/Modafirfad 
Ce«tro 
Pobiado 

Aknues Docmtes Aulas 

L E W 423 Inicial Raccaya 35 2 2 

I.E.N" 38466 Primaria Raccaya 105 6 6 

I.E. Fernando 
Belaunde T. 

Secundaria Raccaya 80 9 5 

TOTAL 
220 17 13 

Fuente: Estudio de Impacto Socio-ambiental 2008 

Problematica edncafiva en la comunidad de Raccaya 

Resultan evidentes muchos problemas por los cuales atraviesa este sector en la 

Comunidad, de los cuales se destacan los siguientes: 

> Infraestructura: Las 03 Instituciones Educativas muestran signos de 

deterioro en su infraestructura, lo cual crea condiciones inadecuadas para la 

formation del educando. Esta situation se torna critica en el nivel primario 

cuyo local es de material prefabricado, el mismo que fue construido con apoyo 

de la empresa minera, lo cual es insostenible debido a las condiciones 

climaticas de la zona. 

> Equipamiento: Ninguno de los 03 niveles cuenta con una Biblioteca 

debidamente equipada con material educativo impreso y mucho menos con 
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equipamiento con conexion virtual. A esto se suma lo inadecuado del 

mobiliario escolar y la carencia de un Comedor escolar. 

Por otra parte, tampoco existen Centres de Educacion Ocupacional (CEOs), 

Institutes de Formation Tecnica o Pedagogica. 

> Recurso Humano: 

S Docentes: 

No existen un numero suficiente de docentes que permitan un desempeflo 

adecuado de sus funciones, ello obliga a quienes estan a cargo, asumir sus 

funciones multiplicando esfuerzos y perjudicando la ensenanza normal de los 

alumnos. Asimismo, es evidente, la ausencia de capacitaciones y actualization 

de docentes. 

No existen tampoco acciones que permitan nivelar a los alumnos que tienen 

dificultades en el aprendizaje. A esto se agrega la escasa comunicacion 

Docente- Alumno: Docente- padre de familia. 

Por otra parte, no se cumple con el uso de herramientas necesarias para una 

mejor ensenanza docente, esto es: Sesion de Clases, Unidad - Sillabus de 

Aprendizaje y tampoco un Plan Anual de trabajo. 

Una labor pendiente del docente es promover mecanismos que permitan 

involucrar mas al padre de familia con las actividades de sus hijos. A esto se 

suma la carencia de informes que los docentes deben brindar a los padres 

sobre el desempeflo escolar de sus hijos. 

S Padres de familia: 

L a falta de involucramiento de los padres de familia en las tareas escolares de 

sus hijos tiene que ver principalmente con dos aspectos: 1.- L a priorizacion de 

actividades que generan ingresos economicos para la familia como la 

agricultura, ganaderia y mineria; 2.- L a debil formation educativa que tienen 

lo cual aporta poco o nada en las tareas escolares de sus hijos. 
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S Alumnos: 

Es clara la desmotivacion por los estudios de parte de los estudiantes, estos se 

asocia a varios factores, siendo los principales, la mala alimentation que 

recibe en casa lo cual disminuye no solo sus capacidades fisica sino 

intelectuales, a esto se agrega la debil comunicacion que existe entre Padre y 

Docente, y de Padre a Hijo. Esta situaci6n genera un minimo interes no solo en 

los estudios presentes sino en una escasa proyecci6n hacia su futuro. Esto 

condiciona una permanente desertion escolar. Los jovenes enfocan sus 

aspiraciones en labores de ingreso economico inmediato como la mineria u 

otras actividades ubicadas en zonas ajenas a la Comunidad. 

Profesionales especialistas: 

Hay absoluta ausencia de psicologos, nutricionistas que orienten un adecuado 

desarrollo del alumno y un eficaz apoyo del padre de familia en casa. 

a) Percepciones de ia poblacion en torno a la situation educativa de la 

Comunidad: 

Toda esta situation de la education es claramente percibida por la 

poblacion que expresa a traves de sus opiniones las razones y 

consecuencias de la misma: 

> "No hay buen aprendizaje por que el alumno no toman interes en el 

aprendizaje" 

> "No hay respeto en la Comunidad" 

> "No hay buena ensenanza" 

> " L a ensenanza de la Comunidad no tiene nivel academico de la ciudad 

por lo tanto cuando son llevados a otros lugares no rinden" 

> "Los profesores se niegan a nivelar a los alumnos" 

> "Contratan a profesores que no son de la carrera" 
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> "No bay buena comunicacion entre docente alumno- y docente padre" 

> "No hay cronograma ni curricula escolar actualizada" 

CUADRO N° 07 
Percepcion sobre la situacion edncativa 

^Conto caiifica la education en la Coaranidad? 

Buena Regular Mala Nosabe 

10% 30% 55% 5% 

Fuente: Elaboraci6n Propia- 2012 

La percepcion de la educacion es reflejado en un porcentaje mayor como regular y 

mala es que no hay ingresantes a universidades y/o instituciones superiores, lo 

cual para los padres de familia es un indicador de la calidad de ensenanza, lo cual 

existe una responsabilidad comparuda entre los padres de familias, docentes y la 

comunidad en general no hay mayor interes en mvertir en la educacidn a pesar 

que la comunidad tiene recurso economico suficiente, cuando deberia que 

repotenciar y equipado la infraestructirra, mobiliarios, docentes capacitados, etc. 

CUADRO N° 08 
Percepcion sobre el aprendizaje de los alnmnos 

^Considera qne los alumnos de la 
Comunidad estan apreadiendo 

adecuadanwnte? 
S I NO N O S A B E 

25% 80% 5% 

Fuente: Elaboraci6n Propia- 2012 

Las razones negativas senaladas se sustentan en lo siguiente: 

> "La ensenanza depende de la habilidad del niflo y de los padres de 

familia" 
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> "Hay poca capacidad de los profesores, por lo tanto no hay buena 

ensenanza" 

> "Mucha contaminacion causa desmayo de los alumnos" 

"Los profesores delegan la responsabilidad a los padres que son 

ignorantes" 

> "Los ninos ya no respetan ni al profesor" 

> "Los ni|ios se preocupan mas en su celular que en las clases" 

> "Los ninos estan atrasados en cuanto al nivel academico" 

> " L a desnutricion no permite asimilar el aprendizaje, la calidad del 

alimento es pesimo" 

> "No hay apoyo de los padres" 

> " L a contaminacion no permite el buen aprendizaje" 

> " L a educacion mas recae en la madre, cuando el padre tambien deberia 

intervenir" 

> "Algunos padres no conocen los temas de la tarea, por ello no ayudan 

en ellas" 

> "Los profesores no son responsables, no tienen paciencia y aceleran el 

dictado imposibilitando el aprendizaje del nino" 

> "Constantes faltas de los profesores" 

Una situacion permanente que sucede como consecuencia de la baja calidad 

educativa en la Comunidad es la dificultad de los egresados por ingresar a 

la Universidad, esto se complementa con los embarazos precoces de las 

alumnas. 
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3.5. Situation de la salud piiblica en la comunidad campesina de Raccaya 

En la comunidad existe un puesto de salud que pertenece a la Red Fajardo el 

mismo que es atendido por 03 tecnicos en enfermeria, lo cual resulta insuficiente 

para la cantidad de poblacion que atender y por la diversidad de males que 

existen. 
' 

L a realidad de los establecimientos de salud del area de influencia, es que no 

cuentan con archivos estadisticos que muestren las principales causas de 

morbilidad, generalmente por dos razones, la primera es.la carencia de personal 
* 

profesional estable y la segunda porque las atenciones mtiisuales son registrados 

mayormente por los tecnicos, las cuales son derivadas a las cabezas de Microred 

de Fajardo, las cuales son procesadas a nivel distrital y no de cada centro poblado. 

L a estadistica que se presenta a continuacion es segun cifras aproximadas de los 

responsables del Establecimiento de salud que se encontraba presente al momento 

de nuestra visita. 

Los resultados nos indican que la principal causa de morbilidad en la zona de 

influencia del proyecto corresponde a Enfermedades Respiratorias Agudas 

( IRAS) , con porcentajes en Raccaya de 42.6%, seguidas de casos de Infecciones 

Diarreicas Agudas (Tifoidea), 12.8% 

Asi es que presentamos el siguiente cuadro: 
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CUADRO N° 09 
Principales enfermedades que afeetazt a la Comnnidad 

N* Principales EafenBcdades 
Pitesto de Salad de Raccaya 

N* Principales EafenBcdades Ate. % 

01 IRAS 360 42.6 

02 Diarrea 108 12.8 

03 Gastritis 95 112 

04 Conjuntivitis 90 10.6 

05 ITU (Infecciones del Tracto 

Urinario) 
80 9.5 

06 Micotis 54 6.4 

07 Alergia o Dermatitis 38 4.5 

08 Anemia 20 2.4 

09 Cefalea 01 0.1 

TOTAL 846 100.0 

Fuente: Estudio de Impacto Socio-ambiental 2008 

Un mal comun en todos los segmentos es la cefalea, lo cual a entender de la 

poblacion esta relacionado a las actividades de la empresa minera lo cual no esta 

ajeno a la realidad por cuanto el afio 2011 se produjo el coiapso de la relavera en 

la cuenca del rio Raccaure. Sin embargo, estos males tambien pueden atribuirse a 

males visual es o a la carencia vitaminica. 

Por otra parte, resaltan tambien las EDAs lo cual se asocia a actitudes sanitarias 

inadecuadas de las familias, por cuanto no existen practicas de protection de 

alimentos ni utensilios; tampoco manejo adecuado del agua, ni lavado de manos 

en momentos criticos, pues la mayoria de pobladores solo practica un momento 

(antes de comer) y es casi nulo el uso de recursos de limpieza como el jabon. 

Por otra parte, resulta preocupante, el alto porcentaje de desnutricion infantil la 

cual esta asociada a la deficiente absorcion de los nutrientes de los alimentos 

debido al desconocimiento de las familias por balartcear los mismos, y ademas a 

la presencia de EDAs. 
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A l respecto la Empresa Minera Catalina Huanca, en el marco de su Programa 

Minero de Solidaridad con el Pueblo - PMSP en el ano 2011, ha ejecutado en la 

Comunidad, el Programa de Nutrition en la Institution Educativa Inicial N° 

423/Mx-P, teniendo como beneficiarios a niftos entre 3 a 5 anos de edad, ademas 

de madres gestantes y lactantes. 

A partir de 2012 la comunidad y empresa minera firman un convenio 

A D D E N D U M 5 9 para este tipo de beneficios que haciende $ 154.00 dolares 

anuales para programas sociales (comedor de ancianos y nifios menores de 5 anos, 

programa de pico lampa, pago de docentes, capacitaciones, etc) lo cual deben ser 

aprovechadas por la comunidad para ver los cambios sustanciales y asi bajar la 

desnutricion cronica infantil que mas aqueja a la comunidad. 

Por otra parte, es notorio el alto indice de gestantes adolescentes lo cual evidencia 

la inadecuada implementation de un programa de planificacibn familiar. 

Un riesgo permanente es el contraer enfermedades como la toxoplasmosis 

(enfermedad infecciosa debido a un parasito hallado en las heces de canes) debido 

la cantidad excesiva de canes en las calles, y que tampoco han sido 

desparasitados. Segun algunos pobladores, hubo visitas esporadicas de un 

veterinario a la Comunidad lo cual no genero mayor impacto debido a la falta de 

informacion hacia la poblacion. Hay que agregar que en el caso de las viviendas, 

es notoria la falta de una distribution adecuada de espacios, es asi que por ejemplo 

existe una convivencia con animates menores como gallinas, perros y gatos. 

En otro aspecto, es oportuno senalar que la poblacion de Raccaya ha sido 

particularmente afectada durante la etapa de violencia politica dejando graves 

secuelas a nivel mental, lo cual no ha sido atendido por ninguna institution de tipo 

estatal ni privada. 

ADDENDUM 2012 Comunidad de Raccaya y Catalina Huanca en clausula 3.13. 
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a) Perception de la poblacion respecto a los servicios de salud 

Los escasos profesionales que atienden en el Puesto de Salud tratan de satisfacer 

la demanda de pacientes que acuden al mismo lo cual resulta insuficiente y que es 

calificado por la poblacion de la manera siguiente: 

CUADRO N° 10 
Perception de la poblacion respecto- a los servicios de Salud 

Calificacion Porceataje 

Buena 15% 

Regular 10% 

Mala 65% 

Nosabe 10% 

Fuente: Elaboracion Propia- 2012 

Pese a las limitaciones del puesto de salud existe un 35% de la poblacion que lo 

calMca de regular a bueno; el 5% asocia su calificacion con la carencia de 

medicamentos de calidad, a la falta de capacitacion y a la ausencia de 

profesionales especializado. 

3.6. Situation de los servicios basicos en la comunidad campesina de 
Raccaya 

Los servicios basicos en la comunidad campesina de Raccaya; podemos 

clasificarlos de la siguiente manera: 

En cuando a los servicios de luz podemos mencionar que los 40 encuestados 

afirmaron que tienen este servicio; por lo que la empresa minera hizo las 

instalaciones electricas de la zona. 
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G R A F I C O : N° 15 
Cobertura de los servicios basicos: Luz 

• Si tiene 
•No tiene 

Fuente: Elaboracion Propia- 2012 

G R A F I C O : N° 16 
Cobertura de los servicios basicos: Agua 

• Red Publica 
• AguadePilon 

• Manantial 

Fuente: Elaboracion Propia- 2012 

En este grafico podemos senalar que el 75% de nuestros encuestados que 

representa a 30 personas afirma que tiene acceso a la red publica para abasteceise 

de agua, mientras que el 20% que representa a 8 personas afirman que usan agua 
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de p36n, y un 5% es decir 2 personas hacen uso de manantial; sobre todo para 

actividades agricolas. 

Asi el siguiente grafico nos representa que el 50% de los encuestados que equivale 

a 20 personas afirman que tienen instalacion de desague conectada a red, el 20% 

que representa 8 personas tienen pozo septico, el 17% que representa a 7 personas 

hacen uso de las letrinas, y un pequeno grapo de 5 personas que sigmfica el 13% 

de nuestros encuestados no tienen desague alguno. 

G R A F I C O : TV 17 
Cobertnra de los servicios basicos: Desague 

• Conectado a Red 
• Pozo septico 
• Letrina 
• No tiene 

Fuente: Elaboration Propia- 2012 

Esto es en cuando a los servicios basico de la comunidad campesina de Raccaya, 

los cuales como vemos tuvieron un impacto positivo, ya que la empresa minera 

trajo algunos cambios buenos, en cuanto a los servicios. 

3.7. Situacion de la produccion agricola 

La produccion agricola de la poblacion de Raccaya, se caracteriza por tener areas 

cultivables ubicadas en valles interandinos, validos para una diversidad de 

productos, logicamente que la produccion es en pequenas cantidades utilizadas 

mayormente al autoconsumo. 
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Los productos que se siembran en la zona de influencia son cultivos transitorios, 

cultivos semi permanentes y los cultivos permanentes. 

- Tuberculos: papa, olluco, oca, mashua. 

- Cereales: maiz, trigo, cebada, quinua y yachita. 

- Menestras: Garbanzo, frejol canario, haba, arveja. 

- Verduras: Cebolla, culantro, oregano, espinaca, col. 

Productos semipermanentes son: 

- Alfalfa, tuna. 

Cultivos Permanentes son: 

- Manzana, durazno, higo, guinda. 

3.7.1 Actividad ganadera 

L a actividad pecuaria en la comunidad campesina de Raccaya es 

complementaria a la agricultura, es decir que la mayoria de las familias crian 

por lo menos un animal, en general destaca la crianza de animales no 

mejorados, entre ellos se pueden mencionar el ganado vacuno, las aves de 

corral, cuyes, porcino, ovino y caprino. 

L a actividad pecuaria se desarrolla en forma extensiva, con crianzas de baja 

calidad, no existe algun programa de alimentation, se limita solamente a 

ganaderia extensiva con pastos de baja calidad y en proceso de degradation. 

No se practica la Construccion de instalaciones pecuarias como galpones 

cobertizos, banaderos, no se cuenta con servicios veterinarios para afrontar 

problemas de sanidad. E l sistema de crianza esta determinado por los sistemas 

tradicionales en el area de influencia, esta actividad es realizada mayormente 

por las mujeres. 
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CUADRO N° I I 
Factores relevantes de la prodacciort agricoia 

Ceatro Caatidad de la saperficie agricoia AtCltTJ pu£g Destwodeia 

Poolado Tecauca prodncci6a 

Means De4l5 l a 1.9 2 a 2.9 s i NO AatocoBsaaio Veata 

de&5 a 0.9 

% % % % % % % % 

AREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID) 

Raccaya | 61.5 1 38.5 | 0.0 1 0.0 1 0.0 1 100.0~ 923 7.7 

Fuente: Elaboracion Propia- 2012 
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CONCLUSIONES 

J . E l conflicto social entre la comunidad campesina de Raccaya y la 

empresa minera Catalina Huanca, tiene como causa principal la 

contaminacion ambiental, la renegotiation del derecho de 

servidumbre minera y por intereses economicos y laborales, los 

cuales generan confrontacion entre los actores sociales involucrados. 

2. Los impactos que ocasionan la actividad extractiva, son tanto 

positivos como negativos, por una parte polariza a la comunidad, 

entre quienes estan a favor y en contra de la actividad en mention, 

pero tambien dinamiza la economia, generando asi mayores ingresos 

y oportunidades laborales, a su vez esto repercute en el abandono de 

las actividades agricolas, y todo lo que esto significa, tales como el 

sistema de reciprocidad tales como el ayni y minka, ya que la 

poblacion campesina se vuelve dependiente de las actividades 

mineras, por otro lado, esta actividad contamina el medio ambiente 

afectando asi la salud publica y la productividad de las tierras. 

3. L a dinamica del conflicto social, gira en torno el "marco convenio de 

servidumbre minera", ya que las posiciones de los actores eran 

diversas, disputandose asi el uso y acceso de los recursos naturales. 

Ademas de existir intereses laborales, economicos y sociales 

alrededor de la actividad extractiva en la Comunidad Campesina de 

Raccaya. 

4. L a priorizacion de demandas ambientales en la mesa de dialogo y 

consenso del conflicto social, se emplea porque el "discurso 



ambientalista", es un mecanismo de negotiation, para obtener 

mayores compensaciones economicas, laborales y sociales en torno a 

la actividad minera, los cuales benefician solo a algunos dirigentes, 

que mediante su poca capacidad de gestion e inversion social, mal-

invierten los ingresos en obras cortoplacistas, las cuales no ofrecen 

verdaderas oportunidades de desarrollo, tales como la educaci6n, 

salud y fortalecimiento de capacidades productivas. 
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SUGERENCIAS 

Para la gestion y transformation de conflictos sociales se deberia: 

a. Implementar politicas publicas, desarrollando estrategias para ampliar 

la vision sobre el conflicto social, para ello debe ponerse enfasis en que 

las acciones de prevencion deben desarrollarse desde que se toma 

conocimiento de la existencia de intereses, demandas, quejas u otros 

elementos que den cuenta de posibles confrontaciones entre los actores 

sociales involucrados. 

b. Fortalecer espacios de participacion y dialogo, para canalizar los 

conflictos sociales por medio de canales democraticos y pacificos, 

evitando asi confrontaciones violentas y represion estatal. 

c. Articular la participacion, de los Gobiernos Regionales, locales, 

organizaciones sociales de base, ONG's, y sociedad civil, para tener 

una agenda comun en cuanto a la actividad minera, y sus repercusiones 

en el desarrollo de los pueblos rurales. 

d. Monitorear los impactos sociales y ambientales que genera la actividad 

minera, para que los efectos de estos no atenten contra la salud publica 

y el medio ambiente. 
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FOTO N° 06 

Etapa de crisis del conflicto socia 

Fuente: Internet 

Esta imagen hace referenda a la caida del relave en el Rio Raccaure, se puede observar a la ex 
congresista Juana Huancahuari, y el Superintendente de Relaciones Comunitarias de Catalina 
Huanca, Juan Beltrdn. 



FOTO N° 08 
Vista panonunica de (as Instalaciones de Catalina Huanca 

Fuente: Imagen tomada por el investigador 

En esta imagen se ve las instalaciones de Catalina Huanca, en la parte baja de la foto, las 
pozas relavera de color oscuro, metros arriba, el centro Poblado de Raccaya, se evidencia 
que la carretera corto algunos tramos de "andenes " 
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FOTO N° 07 
Vista panoramica de la planta procesadora de Catalina Huanca 

Fuente: Imagen tomada por el investigador 

En esta imagen podemos xer, las instalaciones de la planta concentradora de 
Catalina Huanca, foto tornado, desde las instalaciones del centro educativo de nivel 
primario. 

124 



FOTO N° 09 

Vista desde la Institution educativa de nivel primaria 

Fuente: Imagen tomada por el investigador 

Aqui podemos ver algunos ninos de la comunidad campesina de Raccaya, foto tomada en 
Centro Educativo de ntvel Primaria, atrds se vislumbra las instalaciones de la empresa minera. 

126 



MAPEO DE LOS ACTORES EN E L CONFLICTO SOCIAL 

Fuente: (PRESIDENCIA DE CONSEJO DE MINISTROS: OFICINA DE GESTION DE 
CONFLICTOS SOCIALES Y y US AID PERU, PRO-DESCENTRALIZACION, 2012) 

Aqui podemos notar, que el Actor Primario A, se puede identificar a la 

Comunidad Campesina de Raccaya, el Actor Primario B a su vez seria la Empresa 

Minera Catalina Huanca Sociedad Minera S.A.C., los actores secundarios serian 

las comunidades aledanas como Taca, Apongo, Huancapampa, Uyuccasa, 

Chumbilla y Saccllani, los actores Terceros, serian algunas Instituciones tales 

como el Gobierno Regional de Ayacucho, Direction Regional de Energia y 

Minas, Defensoria del Pueblo, entre otros, los cuales colaboraron a establecer las 

mesas de dialogo. 
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E L PROCESO DEL CONFLICTO SOCIAL 

><*MWWV*WffjMN^ 

Fuente: (PRESIDENCIA DE CONSEJO DE MINISTROS: OFIC1NA DE GESTION DE 
CONFLICTOS SOCIALES Y y USAID PERU, PRO-DESCENTRALIZACION, 2012) 

Aqui podemos notar, que las causas estructurales que se dieron, fue el 

establecimiento de la Empresa Minera Catalina Huanca en las comunidades 

campesinas, el detonante del conflicto social, fueron las malas negociaciones en 

torno a la servidumbre minera, las aceleraciones se dieron cuando, no existia una 

buena comunicacion entre empresa-comunidad, lo que sumado a la desconfianza, 

aumentaron la escalada del conflicto social, hasta que el punto de quiebre fue 

cuando las pozas relaveras colapsaron y contaminaron todo el ecosistema de las 

comunidades aledaflas, hecho que movilizo a toda una comunidad en torno a la 

reivindicacion del medio ambiente y el territorio, llegando asi a una etapa de 

crisis, que se evidencio con la paralizacion de las actividades extractivas. Pero el 

punto de quiebre para el des-escalamiento del conflicto social, o administration y 

transformation del mismo, se dio cuando se establecio las mesas de dialogo 

llegando asi a un consenso, por canales democraticos y participativos entre los 

actores. 
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MAPA DE AYACUCHO DADO A CONSESIONES MINERAS 

M a oeĉ  »Ci< sxsoi 

JSCs* MC** JOCscu 

Fuente: COPERACCION 

Del total del territorio Regional, podemos evidenciar que el 29.84% esta cedido a 

concesion minera. Esto se representa en la figura mediante la zona punteada de 

color rojo y amarillo. 
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MAPA DE LA PROVINCIA DE FAJARDO DADO A CONSESIONES 
MINERAS 
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Fuente: COOPERACCION 

Del total del territorio de la Provincia de Fajardo, el 35.9% esta cedido a 

consesion minera. 
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