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Introduction 

E n los ultimos anos, la presencia y el accionar de las empresas extractivas se han 

incrementado de manera significativa, al igual que la multiplicaci6n de los 

conflictos sociales en los diferentes lugares del pafs. L a presente investigaci6n tiene 

la finalidad de proponer un estudio socio-antropologico referido a los 

microconflictos sociales, teniendo como lugar de hecho la comunidad campesina 

de Chiquintirca en el periodo y contexto de la explotacion de hidrocarburos del 

Proyectos de Gas de Camisea. 

L a investigation nos permitira comprender la existencia de los conflictos sociales 

que vienen afectando a la poblacion cotidianamente, debido a la presencia y 

actividad del Proyecto Camisea, debido a que los pobladores sienten que no son 

atendidos por las autoridades del Estado y menos por la misma empresa. 

L a investigaci6n es de tipo cualitativa, en tal sentido se propone aplicar y levantar 

registros etnograficos que tengan como centro la vida de la poblacion, tomando en 

cuenta tanto el contexto como las implicancias del Proyecto del Gas de Camisea. 

E n este contexto la llegada de la empresa en el ano 2002, a la comunidad campesina 

de Chiquintirca, como dicen los pobladores, irrumpieron de pronto personas 

extranas: altos, blancos, gringos, castellanos-4iablantes. Todos, llevaban puestos 

anteojos oscuros. Esta mirada mostro que no llegaron solos, sino con una 

parafernalia que a ojos de la poblacion resultaba espectacular, enormes traileres 

transportando maquinaria pesada, que incluso obligo a levantar enormes barcazas 

para que pudieran cruzar el rio. Llegaron tambien camiones de alto tonelaje que 

transportaban tubos de acero de enormes dimensiones, entre otros. De igual manera, 

helicopteros comenzaron a sobre volar el cielo azulado de las comunidades; de sus 

brazos colgaban enormes canastas de acero que transportaban herramientas y demas 
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cosas. Se instalaron y levantaron tambien campamentos en diversas comunidades, 

como en San Antonio, Toccate y Chiquintirca. Comenzaron a movilizarse de aqui 

para alia en camionetas 4x4, organizando reuniones comunales en las que 

informaban a la poblacion acerca de los pormenores del proyecto y se tomaban 

acuerdos por el uso de tierras (servidumbre y negociaciones) 

L a topografia accidentada, hizo posible la apertura de zanjas por medio de las 

chacras, rios y montanas; destruyeron con ese fin bosques y cerros. Entre dinamitas 

construyeron tuneles por donde pasaria el ducto que transportaria el gas desde L a 

Convencion - Cuzco hasta Lima. 

Bajo estas circunstancias, el Proyecto Camisea, comenzo con el discurso de 

"beneficiar" de alguna manera a la comunidad, para algunos esto ocurrio de 

diferentes maneras, alquilando terrenos para sobre ellas levantar sus campamentos; 

de igual manera, "alquilaba" chacras a fin de articular vi'as para el medio de 

transporte1. As i mismo, se dio inicio a un proceso de captation de mano de obra, 

por lo que mucha gente vio la posibilidad de un puesto laboral. Y precisamente, la 

gente del pueblo comenzo a relacionarse de mil y un formas con los agentes de la 

empresa. 

Tambien la organization comunal cedio a los intereses de la empresa por los 

beneficios que esta otorgaba. Los comuneros comenzaron a ver por un trabajo 

individual asalariado, y consiguientemente un proceso de individuacion entro en 

marcha dejando a lado el sentido colectivo. Las autoridades comunales comenzaron 

a cobrar cupos por puestos de trabajo a los comuneros y con esto la poblacion tomo 

mayor interes por ocupar los cargos de autoridad que anteriormente no era 

primordial para la pobladores, los procesos de election para elegir al presidente 

comunal a mano alzada fueron cambiadas por el voto secreto, lo que implicaba 

realizar campanas electorales por parte de los aspirantes a la directiva comunal. A l 

margen de lo expuesto, tambien comenzaron a manifestarse conflictos cotidianos 

(microonflictos) a raiz de la presencia de la infraestructura y la conglomeracion de 

1 Conjunto de bienes muebles e inmuebles, y en general las tuberias, obras, equipos e instalaciones 
requeridas y utilizados por el Concesionario bajo los terminos del Contrato de Concesidn para el 
Transporte de Hidrocarburos por Ductos. Decreto Supremo N°081 -2007-EM. 

vii 



los agentes de la empresa, generando conflictos entre los pobladores, las 

comunidades con la empresa y relation con los agentes foraneos que llegaron 

juntamente con la empresa, porque justamente con la instalacidn de la empresa 

vinieron los "males sociales" 2 expresadas en los microconflictos (conflictos 

cotidianos), es decir, aquellos conflictos provocados por la presencia de la empresa 

que afecta y/o cambian sus estilos de vida, formas y sentidos, el valor economico 

de sus territorios, los bienes y servicios, tambien entra en conflicto los interes 

socioculturales de la poblacion. Por lo visto son microconflictos sociales, que 

pueden ser incluso mucho mas dolorosos que los propios macroconflictos sociales 

en una comunidad de interrelacion reciproco de las relaciones colectivas y 

comunitarias. 

Se incorporo formas de relacionarse con la empresa, teman acceso a un ingreso 

economico mensual, asi como beneficios sociales (seguro de vida, gratificaciones 

por navidad, fiestas patrias, escolaridad, etc.). Sin duda, generotodo un movimiento 

economico, comercial y social en las comunidades donde se instalaba la empresa. 

Paralelamente comenzaron abrirse tiendas de expendio (kioscos que ofrecian 

productos de pan llevar y otros). De igual manera comenzaron a proliferar 

hospedajes, hoteles, restaurantes, licorerias, bares, cantinas, casinos 3, burdeles y 

demas medios de diversion, entorno a ellos comenzaron a proliferar los problemas 

al interior de la comunidad en forma cotidiana, por los negocios nocivos que 

empezaron a mostrar inseguridad. 

Era notorio ver adolecentes convertidas tempranamente en madres y que, por tal 

motivo, abandonaban sus estudios. Ninos sin paternidad reconocida o en algunos 

casos con apellidos inventados. L a poblacion etiqueto con un seudonimo a los ninos 

como "Techincitos"4, apelativo que simbolizarfa el problema de la des-identidad 

de los ninos que nacfan como producto de la relation ocasional que se establecian 

entre mujeres de la localidad y los trabajadores de la empresa, que llegaban en 

2 Denominaciones a las cantinas, bares, licorerias, alcoholismo, prostituci6n, etc., que se insert6 en 
la comunidad 
3 cartas, juegos de sapo y dado 
4 Huellas de Camisea en reportaje sobre los impactos sociales y ambientales del ducto de 
Camisea en Ayacucho (SER, 2011) 
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calidad de trabajadores eventuates. E n esa misma lmea, durante ese periodo 

proliferaron tambien las separaciones de parejas, divorcios, muchos de ellos, 

ocasionados por causa del distanciamiento que significaba trabajar en la empresa. 

E s asi que me permito proponer un estudio socio-antropol6gico de estos 

microconflictos sociales; es decir, de aquellos conflictos mucho mas proximos a la 

vida cotidiana de la poblacion, en este caso, de la comunidad campesina de 

Chiquintirca, que es una de las tantas que se vio afectada por la presencia u 

operation del Proyecto de Camisea. E n este sentido, la presente investigation busca 

trabajar y responder las siguientes preguntas: ^,De que manera se manifiestan los 

microconflictos cotidianos en la comunidad de Chiquintirca por la presencia del 

Proyecto gas de Camisea? «<,C6mo fiieron las relaciones socioculturales al interior 

de la comunidad de Chiquintirca antes de la presencia del Proyecto gas de Camisea? 

«?,Cual es la relation sociocultural al interior de la comunidad de Chiquintirca con la 

presencia del Proyecto gas de Camisea? 

Objetivo general. Comprender los microconflictos cotidianos que se manifiestan 

en la comunidad de Chiquintirca a razon da la presencia del Proyecto del gas de 

Camisea. Y Objetivos especi'ficos: Conocer las interrelaciones socioculturales al 

interior de la comunidad de Chiquintirca sin y con la presencia del Proyecto gas de 

Camisea. Explicar los distintos microconflictos que se generan por la presencia del 

Proyecto gas de Camisea en la vida cotidiana de la poblacion. Comprender los 

cambios socioculturales de la comunidad con la presencia del Proyecto del gas de 

Camisea. 

L a Hipotesis que planteo, es que con la ejecucion del Proyecto gas de Camisea se 

genero diversas expectativas en la perception de la poblacion de Chiquintirca, estas 

se expresaron, en una "especie de mito del desarrollo, progreso", por los beneficios 

que ofreci'a, como: acceso apuestos laborales, capitalization y mejor education; sin 

embargo, las expectativas percibidas trajo beneficios y al mismo tiempo conflictos 

cotidianos a rafz de las indemnizaciones, negociaciones, la proliferation de 

micronegocios de diversas i'ndoles, inseguridad social, problemas al interior de la 

comunidad y la familia, por la presencia de los agentes externos y personas foraneas 

con patrones socioculturales diferentes, por consiguiente comenzo un clima 
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sociocultural, fragil, traducido en microconflictos que afectan el entorno social de 

la comunidad de Chiquintirca. 

Metodologia, la presente investigation es de tipo cualitativo, con la finalidad de 

analizar nuestro objetivo de estudio y tener mayor compresion del ,̂por que? 

ocurren los microconflictos sociales, asi mismo, ayudara a responder las 

interrogates planteadas en los indicadores y el problema. 

Se realiz6 una investigacidn etnografica reflexiva 5 que es una metodologia propia 

de la antropologia, permitio interpretar y reflexionar cada information obtenida 

durante el trabajo de campo, de esta manera comprender los microconflictos 

cotidianos en la comunidad campesina de Chiquintirca, originado por la presencia 

del Proyecto gas de Camisea. A s i mismo la etnografia permitio usar sus diversas 

herramientas, principalmente la observacion, fundamental para la obtencion de una 

valiosa fuente de information de primera mano, "estar allf", el mismo que ayudo a 

identificar a los informantes claves para la obtenci6n de information requerida. L a 

observacion se realizo; en torno a relaciones comunales, asambleas de participation 

masiva de los comuneros, relaciones entre trabajador y la empresa, asi mismo 

espacios de negociaciones entre la empresa y la comunidad, por ultimo la 

cotidianidad. 

A s i mismo, se realizo entrevistas semi- estructuradas estrategia para emprender una 

conversation y generar acercamiento, confianza, con la finalidad de buscar un 

dialogo fluido del tema de interes. Esta action nos permitira conocer, ^que es lo que 

sabe?, ^piensa y cree?, de los hechos que usualmente suceden a diario a partir de la 

presencia del Proyecto. L a entrevista a los dirigentes sociales, autoridades locales, 

pobladores, dirigentes o Hderes que emergieron con la presencia de la empresa, 

debido que son personas receptores y veedores de los problemas que suceden en la 

comunidad, al mismo tiempo que representen a la poblacion afectada frente a la 

empresa. Cabe recalcar que los datos personales de los entrevistados fueron 

cambiados para reservar la identidad del informante. 

5 Guber (La Etnografia, Metodos, Campo y Reflexividad, 2001) 
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Como fuentes secundarias, se utilizo bibliografia especifica relacionada a los 

conflictos sociales originados tras la presencia de las empresas extractivas, estudios 

realizados de los conflictos en relacidn al Proyecto Camisea, arti'culos y periodicos 

para ir analizando los microconflictos sociales. 

Siendo el contenido de la tesis: Capi'tulo I , se abordara el contexto socio-geograficas 

de la comunidad campesina de Chiquintirca lo que nos permitira conocer las 

caracten'sticas socio- geografico, socio -culturales de la comunidad. 

Capi'tulo I I abordaremos netamente a la empresa de gas Camisea involucrado 

principal de la investigation. E n el cual se presenta la resena historica de la empresa, 

la llegada del proyecto a la comunidad de Chiquintirca y en ella los procesos y 

estrategias de negociaciones, beneficios socioeconomicos y la perspectivas de la 

poblacion a traves de la construcci6n de mitos en torno a la empresa. 

E n el Capftulo I I I abordaremos la Manifestacion de los microconflictos sociales en 

la vida cotidiana de la poblacion por la presencia de los extranos y en ella 

analizaremos los problemas cotidianos en la comunidad; las competencias para 

asumir los cargos de autoridad, asi mismo los problemas entorno a los campamentos 

por el incremento de negocios nocivos y la inseguridad social que estas ocasionan. 

E n la familia analizaremos la disfuncionalidad de parejas a causa del distancia por 

trabajo que involucro salir de la comunidad, los "Techincitos" ninos nacidos fruto 

de relaciones amorosas con los trabajadores de la empresa. 
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Marco teorico 

L a antropologfa comenzo los estudios acerca de las industrias extractivas y el 

impacto que generaba los proyectos de desarrollo en las sociedades tradicionales. 

Entre los anos treinta y cincuenta, se realizo trabajos relacionados a la urbanization, 

estudio con la finalidad de entender las relaciones entre trabajo asalariado, 

migration rural-urbana y cambio social en ciudades mineras. Posteriormente, las 

investigaciones estaban relacionados en temas de organization politica, 

economicos y ambientales sobre areas contiguas, rituales e ideologia inmersos en 

las actividades mineras, el nuevo ciclo de expansion minera iniciada a finales de la 

decada de 1980 supuso la ampliation de las actividades extractivas a nuevas 

geografias en las que en muchas ocasiones se han visto involucradas poblaciones 

indi'genas, comunidades campesinas 

" E n estos nuevos contextos, nuevos actores han entrado en escena 
rompiendo la vieja dualidad sociedad-Estado; comunidades locales no 
homogeneas, instituciones financieras internacionales, organizaciones no 
gubernamentales y corporaciones globales, y nuevos movimientos sociales 
—incluyendo los indi'genas, feministas, etnicos y medioambientales— son 
analizados en los nuevos recuentos antropologicos (Ballard y Banks 2003)" 
citado por (Damonte & Castillo, 2010, pag. 5) 

De este forma los nuevos estudios se basaron en relation entre sociedad, medio 

ambiente e industrias extractivas "Estos estudios,..., lidian con las maneras en que 

la sociedad y el medio ambiente son construidos, simbolicay materialmente atraves 

de luchas polfticas sobre la apropiacion de los recursos. Hasta la decada de 1980 

los cienti'ficos sociales estaban interesados en la minen'a como un medio para 

entender los procesos de modernization tales como migracion, urbanization, 

cambios en la economia asalariada, conciencia politica o disolucion de las 

identidades tribales, desde la decada de 1990 existe un creciente interes en 
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comprender los h'mites y las contradicciones de esos proyectos modernizadores, en 

terminos tanto de deterioro ambiental como de desarrollo economico y social" . 

(Damonte & Castillo, 2010, pag. 6) Sin embargo casi todos los estudios enfocados 

a los conflictos sociales en relacion a las empresas extractivas no consideran los 

conflictos cotidianos o conflictos de baja intensidad que se dan al interior de la 

comunidad, que en algunos casos existen silenciosamente en zonas antes 

experimentadas. E s en este sentido la investigation se basa en el estudio de la 

empresa extractiva y su ejecucion en las comunidades campesinas. Segun Durand 

(2015), en su libro Poder Politico y Gobierno Minero, menciona que los enclaves 6 

se desarrollan apoyados por el Estado, a traves del poder economico, se realizan las 

grandes inversiones extractivas y el poder discusivo muestra una vision de 

progreso, modernidad, armonia y eficiencia, se despoja de prejuicios y firma no ser 

arbitrario ni abusivo. As i mismo el poder politico gira entorno a grandes intereses 

economicos y las mafias tienen la posibilidad de comprar leyes dado que operan en 

un ambiente de corruption. Sin respetar los estilos de vida de las comunidades 

campesinas, mas aun dando preferencia a la inversion extractiva extranjera, 

entendidos como procesos de desarrollo desde el gobierno, y dejando de lado las 

potencialidades existentes en cada una de las zonas intervenidas. 

Las sociedades que son interrumpidas por el poder de un agente externo que son las 

empresas extractivas, que tiene una vision distinta al otro, van originando 

desencuentros en la relacion de los grupos por diferentes intereses, es decir, la 

comunidad defiende su medio sociocultural y la empresa ve su entorno como 

mercancia y fuente economico. Este encuentro entre ambos genera micro conflictos 

que se desencadenaran en conflictos sociales. Segun Harris citado por Quispe " . . . 

el poder en los asuntos humanos es, como en la naturaleza, consiste en la capacidad 

de controlar la energfa... que el poder es el control sobre la gente y la naturaleza... 

por el grupo dominante... E l control de un gran poder por parte de una clase en su 

relacion con otra permite a los miembros de la clase mas poderosa explotar a los 

mas d^biles" (2015, pag. 48). E l conflicto se v a tejiendo por las distintas visiones 

6 Por enclave se entiende una gran empresa extractivo-exportadora, generalmente privada extranjera, 
que domina un extenso territorio con apoyo del Estado (Durand, 2015) 
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que se tiene del mundo, por el poder economico de los inversionistas extranjeras, 

tienen el control de la naturaleza para la explotaci6n de los minerales. 

Hay que comprender que la insercion del agentes externo en las zonas de 

intervention afecta indudablemente el entorno sociocultural, sus estilos de vida se 

modifican por los cambios introducidos que generan microconflictos al interior de 

la comunidad. 

"Los enclaves se insertan en un espacio generalmente alejado y se conecta 
con los mercados v ia carreteras, ductos y puertos. Como opera principal, 
pero no unicamente, en un hinterland pobre, con presencia de pueblos 
indigenas y mestizos, y por ser disruptivo socio-ambientalmente, altera 
fuertemente la vida de estos pueblos y comunidades. Entonces, el enclave 
es una "isla de modernidad" que se inserta en un mar de pobreza habitado 
por comunidades tradicionales, conectada al mercado mundial mas que al 
mercado interno, ente "extranjero" poderoso que "se lleva la riqueza que es 
de todos", sin que ni el Estado ni la corporaci6n contribuyan de modo 
importante al desarrollo institutional local" (Durand, 2015, pag. 11). 

Pero que sin duda construyen en su entorno una percepcion de progreso, en la 

comunidad de Chiquintirca se dio por los beneficios que la empresa ofrecia y fue 

reforzada con la apertura y ampliation de carreteras y el crecimiento del mercado 

como fueron la aparicion de diversos negocios. 

L a etapa de exploration de la minera e hidrocarburos, es el momento en que las 

comunidades perciben los primeros encuentros con la empresa. De Echave y otros, 

en su libro Mineriay Conflicto Social, menciona que el primer contacto 

"corresponde al momento en el que establecen los primeros atisbos y 

evaluaciones cruzadas entre los agentes locales y los funcionarios de las 

empresas, cuando se perfilan el caracter y los terminos de las relaciones que 

se estableceran entre los representantes de la empresa minera y la poblacion 

local, marcando situaciones de confianza o desconfianza entre los agentes 

involucrados. E s sobre la base de las relaciones de este periodo que se 

construyen luego los terminos del conflicto y de las protestas y de los 

reclamos de la poblacion y, eventualmente, de la confrontation y el 

enfrentamiento" (2009, pag. 203). 
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Para entender el conflicto por la ejecucion de las empresas extractivas en las 

comunidades de intervention, analizaremos el concepto desde distintos puntos de 

vista. E n La Real Academia Espanola define el concepto en seis puntos, para ello 

nos muestra que el termino conflicto proviene del Latin Conflictus; en su primera 

acepcion define como "combate, lucha, pelea"; en la segunda, como 

"enfrentamiento armado"; en la tercera, como "apuro, situaci6n desgraciada y de 

dificil salida"; en la cuarta, como "problema, cuestion, materia de discusi6n", en la 

quinta como " coexistencia de tendencias contradictorias en el individuo, capaces 

de generar angustias y trastornos neuroticos"; y finaliza con la sexta "momento en 

que la batalla es mas dura y violenta" ( R A E , 2014). Este concepto de conflicto 

aborda y es redefinida solo en acciones negativos, no permitiendo comprender 

claramente su propia definition. 

Segiin Lorenzo (2001), el conflicto social ha generado un abundante numero de 

reflexiones teoricas, fundamentalmente desde el campo de la sociologfa, de esta 

forma explica que lateorfa de conflicto social dificilmente sera autonoma, lo normal 

es que forme parte de una conception global de la realidad social y de su 

funcionamiento. E s asi que define dos grandes concepciones7 del orden social, 

segiin el autor condiciona la interpretacion de los conflictos sociales, que detalla 

segiin el autor en la siguiente: 

Teoria consensualista: la cual menciona, la organization de cualquier sistema 

social tiende al auto compensation entre los actores y las fuerzas que articulan sus 

estructuras y su funcionamiento. Los conflictos sociales son pues situaciones 

anomalas, fruto de una alteration en el discurso normal de la vida social, de manera 

que tenderan a ser explicados en terminos espasmodicos. 

Teorias conflictivitas: la sociedad encierra dentro de si una serie de 

contradicciones y objetivos colectivos contrapuestos que provocan confrontacion 

de intereses. Por esta razon, el conflicto es inherente a cualquier dinamica social, es 

un imperativo estructural y un motor del cambio social. 

Lorenzo (2001, pag. 237) Las principales teorias del conflicto social. 
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E l autor termina haciendo un analisis de las teorias de conflicto desde el Marxismo, 

define que la historia de las sociedades habidas hasta hoy es y ha sido 

permanentemente una lucha de clases. Desde el funcionalismo 8 los conflictos son 

disfunciones, confrontaciones entre fines, pero distintos a las funciones, actitudes 

externas al sistema social y, por tanto, enemigos del mismo. 

As i mismo, Arana refuerza la teoria de conflicto desde una perspectiva sociologica. 

E l sostiene: que "el origen de los conflictos radica en el choque o colision de 

intereses de los actores sociales los cuales responden a diferentes dinamicas 

identidades y contextualidades espacio- temporales; a diferentes dinamicas de 

relaciones sociales y de poder; asi como a diversas posibilidades de vi'as de action 

en relaciones al poder del que disponen" (2002, pag. 119). Analizando desde la 

antropologi'a, el conflicto es entendido como el choque o la colision de interes que 

estan relacionados por los cambios en las practicas culturales que afectan la 

identidad de la poblacion local o intereses de grupo. 

E n este sentido, segun la historia de la humanidad (literatura, historia, arqueologia, 

religion y etc) todas las sociedades siempre han existido en conflictos y han pasado 

por un proceso de cambio. Por lo tanto debemos comprender que el conflicto como 

proceso de interaction no solo permite restablecer el orden social dentro de un 

grupo, si no que a su vez es tan importante como interaction para que se cumplan 

las relaciones cotidianas entre los miembros de una sociedad. E n palabras de Austin 

(1990), el conflicto es un fenomeno natural del hombre para vivir en sociedad, 

restauradores del orden social porque pasa por un proceso ritual. 

L o que nos permite entender que los conflictos sociales estan presentes en toda la 

historia del hombre. Nos va aclarando el concepto negativo que se tiene del 

conflicto la obra de Coser (1961), "Sobre las funciones del conflicto social", definio 

que los conflictos pueden ser positivos cuando estas coinciden en metas, valores e 

intereses que fortalezcan las relaciones sociales, definition que resalta que el 

conflicto no siempre tiene una mirada negativa. 

Malinosqui (1970) una teoria cientffica de la culture. 
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Berruecos, cuando cita a Victor Barnow tomando como referencia su texto La 

Introduccion a la Antropologia, nos muestra que "los conflictos ocurren en todas 

las sociedades y esto no es necesariamente afortunado o peligroso. E n algunos 

casos, el conflicto dentro de un grupo puede ayudar a establecer o restablecer la 

unidad" (2009, pag. 106). Los conflictos pueden restablecer el orden social, la 

poblacion reorganizando sus acciones colectivas en defensa de sus modos de vida, 

de acuerdo a sus percepciones y visiones culturales que tienen en comun. 

Para la intermediation de los conflictos, existe una busqueda de soluciones o 

rechazo a traves de los movimientos sociales, la que unifican los intereses 

individuales y colectivos de cada grupo. Austin (1990). E n su libro, La antropologia 

del conflicto y los metodos de resolucion de los conflictos en otras culturas, 

menciona que las disputas entre los miembros de la sociedad surgen a raiz de la 

defensa de sus costumbres, la muestra de la lealtad, fidelidad y la devotion, a pesar 

de la rebelion que puede existir internamente, puesto que cada sociedad tienen 

costumbres para restablecer el orden en el sistema social. 

Por lo tanto la existencia de los conflictos dentro de la comunidad de Chiquintirca, 

de cualquiera otra comunidad y de los grupos sociales son parte de la dinamica 

cotidiana e interaction social que depende de los intereses de los propios individuos 

(ideologia, clase, territorio, poder) y forman parte de un complejo esquema de 

conducta que generan un mecanismo de control en la cultura (Geertz, 2004), estos 

conflictos cotidianos no son apreciados y visibilizados, es preciso entender que el 

equilibrio de este mismo se restablece por las mismas practicas culturales que 

socialmente son establecidas en una comunidad, en este sentido " E l conflicto es un 

fenomeno universalmente ubicuo y en permanente recurrencia dentro de las 

sociedades y entre ellas. No es necesariamente constante o uniformemente intenso. 

E s bastante probable, sin embargo, que una cierta cantidad de conflicto de bajo 

nivel, mudo y casi invisible, se produzca constantemente en todas las sociedades, 

aun en aquellas aparentemente mas pacificas" (Dougherty & Pialtzgraff, 1990, pag. 

199). Es asi que comprender el conflicto como aquella action dinamica de 

interaction en la que surge diferentes tipos de intereses nos brindan las variadas 

posibilidades que definen el ser humano. 

xvii 



Teniendo claro los conceptos de conflicto y como punto importante de la 

investigation nos basamos al analisis de los conflictos sociales que se originan en 

relation al incremento de la inversion privada extranjera. De Echave y otros, 

menciona que "durante los ultimos anos, la actividad de extraction de minerales ha 

crecido de manera significativa en el mundo, y el Peru ha sido uno de sus 

importantes campos de expansion" (2009, pag. 9). E l incremento de los proyectos 

de gran impacto en el Peru se dieron en diferentes regiones a nivel nacional, impacto 

por los resultados de gran envergadura9, pero de los cuales tambien se ha generado 

grandes conflictos sociales en diferentes departamentos de explotacion, como es el 

caso de los proyectos mineros; Conga y Yanacocha en Cajamarca, Tambogrande y 

Majaz en Piura, Antamina en Ancash, Tintaya en Cusco y, por ultimo, Las Bambas 

en Apurimac, los cuales terminaron en levantamientos de la poblacion, paros, 

huelgas, bloqueo de carreteras, quema de llantas, enfrentamientos con la policia, 

incluso con perdidas de vidas humanas, tal como sucedieron en el caso del proyecto 

minero Conga 1 0 y Las Bambas", por la poca atencion de los microconflictos que se 

generan por la presencia de los agentes de la empresa y por la invisibilizacion por 

parte del Estado y la empresa. 

Estos conflictos se muestran en dos dimensiones: ambientales y sociales. Los 

ambientales representado por los ecologistas y los ambientalistas12, con discursos 

que giran en torno a los recursos naturales que se encuentran en riego por la 

contamination que origina la explotacion de minerales, poniendo el peligro la tierra, 

el agua, pastos naturales, ecosistema. Son los que en los ultimos anos han mostrado 

9Tamayo, etal 2014 
1 0 "La escalada del conflicto dejaria un saldo de cinco manifestantes muertos y varias decenas de 
heridos. La situation se convirtio en un tema debatido extensamente en los medios de comunicaci6n 
nacionales. Intervinieron distintas personalidades, como el ex presidente Toledo asi como un grupo 
de congresistas de Gana Peru, que pedian la renuncia del Primer Ministro. A finales de julio, se 
cambia al Primer Ministro y se inicia una nueva fase en el proceso de negociaci6n entre el Estado y 
la oposicion al proyecto Conga, siempre bajo el signo de la polarizaci6n y radicalizacion de las 
posiciones".(De Echave 2013:101) 
"http://elcomercio.pe/peru/apurimac/bambas-confirman-que-son-4-muertos-enfrentamientos-
noticia-1844644 (El Comercio, 2015) 

1 2 ver: Maristella Svampa en Mineria y Territorio en el Peru Conflictos, resistencias y propuestas 
en tiempos de globalization (pg. 33- 58) 
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un efecto de conflictos entre las empresas extractivas y la comunidad, Poblaciones 

que buscan preservar sus territorios de su medio sociocultural. 

Los conflictos en dimensiones sociales vinculados a la actividad minera, es 

necesario senalar, que existe una defensa racional de la identidad cultural por parte 

de la poblacion frente a los agentes externos (empresa y Estado) los mismo que se 

representan a traves de las protestas y manifestaciones, "un conflicto es 

determinado principalmente por la dimension cultural- identitaria, es decir, lo que 

estaria detras de las protestas es una disputa por estilos de vida, relaciones entre 

poblaciones y entorno; de un lado, comunidades que buscan preservar relaciones 

tradicionales y, del otro, empresas y Estado que no aceptan que la minen'a altera 

sustancialmente esas relaciones, pero consideran que los beneficios que se generan 

sobrepasan largamente los costos" (De Echave & Diez, 2013, pag. 179) Las 

manifestaciones a traves de los movimientos colectivos, representan el reclamo de 

los recursos materiales y simbolicos que la poblacion considera parte de su 

identidad cultural, y la presencia de los agentes externos pone en riesgo a sufrir 

alteraciones. 

E s necesario entender que el conflicto social en las comunidades donde se ejecutan 

proyectos mineros son inevitables, no solo causaria grandes problemas ambientales, 

sino que atentaria contra la identidad traditional, en sentido que las comunidades 

tienen costumbres particulares puesto que la presencia de los agentes externos 

introducen nuevos estilos de vida que afecta los modos vida, generando choque de 

cultura. De Echave menciona que "Las comunidades locales son ciertamente uno 

de los principales actores en los conflictos mineros. Son ellas las mas afectadas por 

los cambios introducidos por la explotacion minera, que indefectiblemente 

modifica en grados diversos sus modos tradicionales de vida, en la mayor parte de 

los casos no vinculados a las actividades extractivas" (2009, pag. 237) 

Las empresas mineras llega brindando indemnizaciones economicas a las 

comunidades aledanas por el uso de los espacios en el que se ejecuta el proyecto. 

Segun los manuales de Banco Mundial citado por en la tesis de Valdivia menciona 

"el hecho que un campesino pierda su parcela es mas que solo perder un pedazo de 

tierra; es equivalente a perder todo un mundo de relaciones sociales basadas en 
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lazos de parentesco y reciprocidad social - es equivalente a enfrentar lo 

desconocido. En cambio, la conception occidental se moviliza por la "suma de 

contratos" cual se adquieren o transfieren los bienes sean esto tierra, agua o 

cualquier otro bien valuado como mercanci'a" (2013, pag. 10). 

L a presencia de las empresas mineras se lleva a cabo en comunidades campesinas 

como en Chiquintirca con practicas tradicionales parte de su identidad cultural, 

existen muchos factores que determinan los conflictos sociales entorno a las 

actividades mineras y de diferentes dimensiones. Pero cuando las practicas 

identitarias son afectadas generan, rechazo, disconformidad, tension, estres, 

miedos, amenaza a su identidad, organizacion y tranquilidad comunal que comienza 

aduefiarse del clima social y politico. E s en este momento que se van tejiendo los 

microconflictos sociales con los primeros contacto entre la empresa y la comunidad 

que origina los primeros choques de la interaction social, generando un clima de 

tensiones por la diferencia en los rasgos culturales, esta practica identitaria en la 

comunidad de Chiquintirca se podi'a observar en el marcado uso del quechua frente 

al otro extrafio, asi como tambien en las formas de diferenciarse de este como en 

sus fiestas locales, entre otras. 

"Debemos tener en cuenta que los proyectos se ejecutan en zonas donde es preciso 

levantar campamentos, llevar maquinaria pesada, trasladar equipos de alta 

tecnolodgfa e insumos, se debe tambien contar con energfa, represas y accesos... 

Igualmente se requiere llevar grandes cantidades de mano de obra" (Durand 

2015:11). Es asf que tambien en la comunidad de Chiquintirca se inicia la 

convivencia entre la empresa y la poblacion, momento en que se reafirma la 

identidad y se da la delimitation con el otro. L a poblacion reacciona buscando 

distanciamiento hacia los trabajadores del proyecto por la diferencia de identidad; 

vestimenta, alimentacion, dialecto, habitos, y practicas culturales muy distintas, 

generando brechas entre algunos pobiadores, y en otros efectos de asimilacion; la 

misma poblacion comienza a copiar patrones culturales tales como vestimenta, 

dialecto, alimentacion y practicas culturales, acciones que fortalecieron los 

distanciamientos y las rinas entre aquellos que aun se denominaban de la propia 

comunidad con aquellos que eran vistos sin identidad. Diferencias que comienzan 
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a reafirmar los estatus intemos que teni'an la poblacion dentro su organization 

social. Este problema en la vida cotidiana origina los "microconflictos o conflictos 

de baja intensidad" (De Echave & Diez, 2013, pag. 10) en la comunidad de 

Chiquintirca, ya que no son atendidos y menos resuelto ni por el Estado y menos 

por la empresa, puesto no forman parte de los mecanismos para restablecer el 

equilibrio social, por lo tanto se va generando un grado de desconfianza que 

alimentara el crecimiento del conflicto, cualquiera que fuese su motive 

E l escenario de tension entre la empresa y la comunidad llega a un determinado 

punto de estallido que terminan con protestas mayores, esto hecho convirtiendose 

en un canal de transmision del descontento de otros conflictos menores o 

microconflictos que no son canalizadas, mas aun son invisibilizados los cuales 

terminan fusionandose en conflictos de mayor intensidad (paros, huelgas, protestas, 

controversias) De Echave y Diez (2013). 

A l respecto, pocos estudios existen de los microconflictos sociales, pero, muchos 

investigadores se han concentrado en estudiar los grandes conflictos sociales, en el 

marco de la economia extractivista en el Peru que sucedieron en los ultimos 

tiempos. E s mas, desde el gobierno y sus diversos niveles, de alguna forma estos 

grandes conflictos vienen siendo tratados, atendidas o gestionados. Y desde la 

poblacion, de igual manera, estos grandes conflictos sociales son conocidos, 

abordados de alguna manera, fundamentalmente a travel del internet y las redes 

sociales. Sin embargo, muy poca atencion se le ha dado y se le viene dando a los 

pequenos conflictos sociales, es decir, a aquellos microconflictos que al igual que 

los conflictos son provocados tambien por el accionar de las empresas extractivas, 

pero que no adquieren las dimensiones de los grandes conflictos, ya que en muchos 

casos son normalizados por la poblacion, por el propio Estado e incluso por las 

propias empresas. Sin embargo, de ninguna manera dejan de ser importantes e 

influyentes, porque tal vez es en ellas que tienen su origen los grandes conflictos 

sociales. Ademas, porque los microconflictos son los que directamente atanen a la 

poblacion, afectan y/o cambian su vida, como su geografia, su economia, su cultura 

y hasta su politica. Por lo visto, estos microconflictos sociales, pueden ser incluso 

mucho mas dolorosos que los propios macroconflictos sociales, pero no son 
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tornados en cuenta y se les otorga poco interes en resolver estos microconflictos por 

la empresa y el Estado, intensificandose y convergiendose en macroconflictos con 

protestas abiertas y participacion de los integrantes de los grupos sociales. 
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Capitulo I 

Contexto sociocultural de la comunidad campesina de Chiquintirca 

1.1. Caracteristicas socio-geograficas comunidad. 

1.1.1. Ubicacion geografica 

Segun el Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Anco (2011, pag. 7ss) 1 3 , L a 

comunidad campesina de Chiquintirca esta ubicado en el distrito Anco, al sur de la 

provincia de L a Mar, Departamento de Ayacucho; siendo sus coordenadas latitud 

13°03 '23" sur y 73°42' 17" oeste, a una altitud de 4800 m.s.n.m., el punto mas alto 

se encuentra ubicado en el anexo de Pacobamba, el punto mas bajo se encuentra 

ubicado a 560 m.s.n.m en el que se encuentra ubicando el anexo de San Antonio, 

frontis at rio Apurimac. 

L a comunidad campesina de Chiquintirca, limita: Por el Norte con distrito de San 

Miguel; Por el Sur con el distrito de Chungui; Por el este con el distrito de 

Vilcacamba provincia de L a Convention; Por el Oeste con el distrito de Chilca y 

Luis Carranza y por el noreste con el distrito de Anchiway. 

1 3 La informaci6n de las siguientes paginas estan confrontadas con otros autores. 
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Fuente: (Plan de desarrollo concertado del distrito de Anco 2013 a 2022,2011, pag. 8) 

1.1.2. Clima, temperaturas y precipitaciones. 

Las temperaturas y las precipitaciones son variadas y estan definidas por las zonas 

de vida natural o los pisos ecologicos que comprende cuatro zonas diferentes 

caracterizadas por: 

a) E n la zona tropical o selva alta, se tiene un clima calido caracterizado por su 

tupida vegetation entre arbustiva y boscosa, con una humedad relativa 

promedio anual de 85 %, y precipitaciones que van de 1800 a 2200 mm. 
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anual, principalmente durante los meses de octubre a abril; la temperatura 

oscila entre 20 y 35 °C con registros mayores en los meses de mayo a 

setiembre, que definen dos epocas muy diferenciadas: 

- Abundantes lluvias entre los meses de noviembre a marzo. 

- Sequfa, en el periodo de abril a Septiembre. 

b) En la zona Quechua, el clima va entre calido y templado, pero seco; las 

temperaturas oscilan entre 14 y 21°C; la precipitation promedio anual es de 

560 m.m. y la humedad relativa promedio de 60 %. 

c) E n la zona Suni, el clima es templado con tendencias a frio sobre todo por 

las tardes y en las madrugadas, existe una marcada diferencia entre la 

temperatura a la intemperie y a la sombra, que genera una sensation de frio, 

la temperatura promedio es de 12°C, y las precipitaciones pluviales oscilan 

en promedio 450 m.m, es la region donde se inician las heladas. 

d) E n la zona Jalca, el clima es muy frigido con grandes variaciones de 

temperatura entre el dia y la noche y la exposition solar es muy fuerte, 

permanentemente esta cubierta por fuertes neblinas y mayormente este piso 

ecologico es rocosa con poca disponibilidad de pastos naturales. 

1.1.3. Pisos ecologicos 

E l ambito territorial del distrito de Anco abarca desde los 650 m.s.n.m. a orillas del 

rio Apurimac hasta los 4800 m.s.n.m. en las alturas de Pacobamba y Totora, 

comprende cuatro pisos ecologicos segiin la clasificacion del Dr. Javier Pulgar 

Vidal, los que se definen de la siguiente manera: 

Yunga Fluvial, Selva Alta o Rupa, ubicada entre los 650 m.s.n.m. en la zona de 

selva, a partir del n'o Apun'mac hasta los 2,300 m.s.n.m., caracterizados por su clima 

calido y humedo, tupida vegetation entre arbustiva y boscosa. Los principales 

cultivos son el cafe, cacao, mani, coca, cana de azucar, barbasco, yuca, maiz 

amarillo, fri jol, pituca, soya, ajonjoli, pasto eiefante frutales entre cftricos, paltos, 
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papaya, pacay, mango, guanabana y otros. Las principales crianzas constituyen 

vacunos, equinos y animales menores como aves de corral y porcinos. 

Quechua, comprende entre los 2,300 m.s.n.m. a 3,500 m.s.n.m. con climas de 

calido a templado, caracterizadas por laderas con diversos grados de pendiente, 

escasas llanuras y praderas, tierras de production basicamente en secano, donde los 

principales cultivos son el mai'z, trigo, cebada, papa, habas, arvejas, frutales como 

lucuma, granadilla, naranjas, limones, pacay, chirimoya, manzano, durazno, tuna, 

guinda, etc. 

E n esta zona tambien es importante la actividad pecuaria. Las principales crianzas 

constituyen los vacunos, equinos, caprinos, ovinos, aves y otros animales menores. 

Su alimentation es casi exclusivamente a base de pastes naturales que se encuentran 

en fuerte proceso de degradation por el sobre pastoreo. 

Suni, comprendido entre los 3,500 y 4,000 m.s.n.m. con climas de templado a frio, 

donde las precipitaciones pluviales caracterizan una epoca seca y otra muy hiimeda 

que limita la permanencia de pastes durante los periodos secos. Son suelos poco 

explotados para la agricultura, los principales cultivos son la papa, el olluco, la 

mashua, avena, maca, etc., por otro lado sus suelos son de capa arable muy 

superficial y de fuertes pendientes, sin embargo aptas para desarrollo forestal y de 

pastes para desarrollo pecuario. 

Jaica, entre los 4,000 y 4,800 m.s.n.m. de clima muy frigido con grandes 

variaciones de temperatura entre el di'a y la noche, fuerte exposition solar y cubierto 

por fuertes neblinas. Zona mayormente rocosa con poca disponibilidad de pastes 

naturales. 

Estas regiones naturales determinan en Anco, una variabilidad ecologica 

impresionante, una importante variabilidad genetica y potencial agropecuario que 

han sido diezmados durante el periodo de violencia que pueden ser 

convenientemente aprovechados para alcanzar la seguridad alimentaria de la 

poblacion e impulsar procesos de desarrollo para superar la extrema pobreza. 
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1.1.4. Accesibilidad 

E l Acceso a la comunidad de Chiquintirca, se realiza por via terrestre desde la 

ciudad de Huamanga, por la carretera Quinua - San Miguel y San Antonio 

VPvAEM, se detalla a continuation: 

C U A D R O N° 01 

A C C E S I B I L I D A D A L A C O M U N I D A D . 

Itinerario Distancia Tiempo Tipo de via Medio de 
Transporte 

Ayacucho -
Tambo 80 K m 90 minutos Asfaltado Transporte Piiblico 

Tambo - San 
Miguel 

11 K m 30 minutos Afirmada Transporte Piiblico 

San Miguel-
Chiquintirca 82 km 150 minutos Afirmado Transporte Piiblico 

Chiquintirca-
San Antonio 

50 km 90 minutos Afirmado Transporte Publico 

Total 213.8 K m 361 minutos 6h 10m in 

Fuente: (FONCODES, 2016, pag. 2) 

Asf mismo la poblaci6n se interconecta (salen y entran) con otras localidades del 

Valle Rio Apun'mac, Ene y Mantaro ( V R A E M ) por diferentes accesos, segiin el 

plan Via l Participativo Multidistrital del V R A E 2008-2017, la comunidad tiene una 

conexion directa con San Francisco, Kimbiri , Pichari, Llochegua. 

1.2. Caracten'sticas socioculturales de la comunidad. 

1.2.1. Poblacion 

L a comunidad de Chiquintirca, segiin el Censo Poblacional del I N E I en el 2007, 

contaba con 5021 habitantes, sin embargo, datos recientes del Censo Local de la 

Micro Red de salud San Martin ( M R S _ S M , 2015 - 2016) esta conformada por 4740 
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habitantes. Cabe mencionar, segun las autoridades comunales, en el padron general 

precisan 1020 comuneros, la gran diferencia se debe, a que se considera 

"comunero" a los jefes de hogar, viudas, madres solteras en caso que hubiera y 

algunos jovenes mayores de 18 anos que toman la decision de inscribirse (teniendo 

una activa participation de todo acto programado por la asamblea), esta 

caracteristica nos permite comprender la demarcation que existe entre habitante y 

comunero. 

1.2.2. Aspecto educativo 

L a comunidad campesina de Chiquintirca cuenta con instituciones educativas de 

nivel inicial, primario y secundario estatal; del mismo modo cuenta con el programa 

de P R O N O E I 1 4 . Los niveles de education secundaria se encuentran en los 

diferentes centros poblados que conforman la comunidad, a diferencia del nivel 

primario y P R O N O E F s que se ubican en los diferentes anexos. 

Programa no escolarizado de Education Inicial (PRONOEI). 
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C U A D R O N° 03 

D I S T R I B U C I O N D E L O S N I V E L E S D E E D U C A C I O N Y L A C A N T I D A D 

D E I N S T I T U C I O N E S E D U C A T I V A S P O R A N E X O 

Iniciai Primaria Secundaria Ceba 
San Martin 1 ] 1 1 
San Antonio 1 
Mejorada 1 1 
Santa Rosa 1 1 
Nuevo Berlin 1 1 
6 De Agosto 1 1 
Chontabamba 1 1 
Puerto Naranjal 1 1 
Paterine 1 1 
Pampa Aurora 1 1 
Huayrapata 1 1 
Cajadela 1 1 
Paltaypata 1 1 
Rosario pampa 1 1 
San Vicente 1 1 1 
Rosaspata 1 1 
Libertadores 
Chiquintirca 1 1 1 
Pacobamba 1 1 
Huallhua 1 1 
Ccolpa 
Toccate 1 
TOTAL DE I.E. 19 19 3 1 

FUENTE: Estadi'stica de Calidad Educativa (ESCALE, 2015), MINEDU 

E l nivel de educacidn primaria cuenta con el sistema de polidocencia, multigrado y 

bilingue, a diferencia del nivel de educacion segundaria el cual es polidocente 

completo, multigrado y bilingue. 

Para asistir a estudiar, muchos estudiantes tienen que trasladarse de diferentes 

maneras a los centros poblados, como lo refiere el cuadro N° 03 nuestra que existen 

3 centros educativos con nivel segundario, por sus geografia se encuentras 

dispersos, por ello algunos acceden a comprarse Moto Lineal, mientras que otros 

emprenden camitas de una hora aproximadamente de las diferentes zonas, como es 

el caso de los alumnos del centro educativo Cesar Vallejo de San Martin. 
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E n la temporada de siembra y cosecha la inasistencia de estudiantes es mayor en 

este periodo el brindar el apoyo al hogar es fundamental ya que la actividad agri'cola 

determinan los ingresos economicos fundamentales para la familia, motivo por el 

cual algunos no terminan el ano escolar. Por lo que las cifras de estudiantes 

matriculados al ano en un primer momento son como muestra en el siguiente 

cuadro. 

C U A D R O N° 04 

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

C U L M I N A N E L ANO E S C O L A R . 

Nivel educativo N° de estudiantes 

matriculados por anos 

N° de estudiantes que 

culminan el ano escolar 

Education Primaria 568 356 

Education Secundaria 569 234 

Fuente: (Censo local Microred de Salud San Martin, 2015-2016) 

1.2.3. Aspecto economico 

L a Comunidad de Chiquintirca se divide en tres areas segiin actividad econ6mica, 

y distribuida por sus caracteristicas geograficas: tierra secano para la agricultura en 

las temporadas de lluvias, las tierras de uso comiin llamadas "echadero" y tierras 

eriazas. Segiin los estudios realizados por Anchante (2012), estas representan 

aproximadamente el 70%, 20% y 10% respectivamente y los suelos se distribuyen 

de la siguiente forma: 40% para uso agri'cola, 40% uso ganadero, 10% uso forestal 

y el 10% restante serian tierras de protecci6n. 

L a economia de la comunidad principal esta entorno a la agricultura y la ganaderia. 

E n la zona sierra los cultivos que predominan son: papa, oca, olluco, maiz, etc. Son 

extensivos o campana grande, en los meses de diciembre, enero y febrero, 

aprovechando las temporadas de lluvia. Esta agricultura se complementa con la 

cosecha, venta de productos frutales y crianza de animales menores. 
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E n el sector de la selva la economia esta basada por el cultivo fruti'cola como 

naranja, limones, platano, pina y etc. cultivo de cafe y cacao con production una 

vez por ano, asi mismo se complementa con el cultivo mani, fr i jol , yuca, hoja de 

coca, etc. E n los valles interandino como el centro poblado de Toccate se cultivan 

especies como la chirimoya, lucuma, granadilla, durazno y rocoto. 

1.2.4. Salud 

L a comunidad de Chiquintirca cuenta con Centros de salud que brindan las 

atenciones a la poblacion, asi mismo en los anexos se ha instalado postas satellites 

con presencia de un personal tecnico en enfermeria que brinda atencion basica a las 

familias, dando mayor importancia a los ninos quienes son monitoreados con visitas 

intradomiciliarias. 

Los problemas principales de salud en la comunidad son enfermedades diarreicas 

agudas (especialmente en menores de 5 anos), tifoidea, infection urinaria, malaria, 

desnutricion cronica, anemia, parasitosis. A nivel del distrito de Anco la taza de 

desnutricion'5 cronica es de 38.1%, y la Comunidad segun el informe de la micro 

red de Salud San Martin (2015 - 2016), menores de 5 anos el 50% presentan 

parasitosis, el 4.17 % con anemia, 15.32% presentan desnutricion cronica infantil. 

L a licenciada Edith Daga je fa de establecimiento, menciona que el problema de la 

desnutrici6n y la tifoidea esta en relation a la falta de servicios basicos en la 

comunidad, debido que el 100% de las familias consumen agua no clorada y la 

poblacion que acude al establecimiento de Salud algiin momento nan tenido 

tifoidea. 

L a comunidad mantiene la medicina tradicional como forma principal de 

diagnosticar y curar; los pobladores acuden a los hampiq para atender sus males, 

quienes realizan diferentes actores rituales como parte de restablecer el equilibro 

corporal. Tambien el consumo de las diferentes variedades de las plantas 

medicinales es optado como primera option antes de acudir al medico 

15Plan de desarrollo concertado del distrito de Anco 2013 (2011). 
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1.3. Historia de la comunidad 

L a comunidad Campesina de Chiquintirca creada con la resolution N° 017 el 5 de 

marzo de 1951 ( P D C D A , 2011, pag. 41). Historicamente, su territorio de la zona 

selva estuvo poblado por comunidades nativas Ashanincas 1 6 . E n la epoca de la 

colonia este sector tuvo mayor migrantes indigenas rebeldes de la sierra que 

huyeron de la dominaci6n espaflola, formando este espacio el ultimo basti6n de 

resistencia del Inca en Mayunmarca 1 7. De esta forma la selva se convirtid en el lugar 

de convivencia entre poblaciones andino amazonicos. 

Durante los anos de la violencia sociopolftica (1980) esta zona se repoblo por los 

inmigrantes de la sierra que huyeron, escapando por el problema del sendero 

luminoso, en busca de refugio y autoabastecimiento. Un detalle que resalte de este 

suceso, es que tanto las poblaciones ashaninca, como la gente de la sierra se 

comenzaron a organizar para conformar los Comites de Autodefensa ( C A D ) en 

protection de sus vidas y hacerle frente a la lucha armada. 

Una de las caracteristicas de las poblaciones andinos amazonicos es que se unieron 

como parte de la identidad de la comunidad, cada uno manteniendo eventualmente 

algunas practicas culturales, costumbres ancestrales propias, aunque las 

comunidades nativas fueron migrando progresivamente quedando solo la 

comunidad de Chontabamba con una poblacion pequena que ha resistido. 

Segiin los entrevistados, en un primer momento, la poblacion que viajaba lo hacia 

para realizar intercambio o trueque de productos agrfcolas y balancear su 

alimentacion, en especial en busca de la hoja de coca. E l medio de transporte era 

por herradura, cada uno cargando sus productos en sus acemilas, este recorrido 

duraba una noche y dos dias de caminata por el cerro denominado "Huallan", lugar 

considerado por la poblacion como sagrada, antes de encaminarse por estas sendas 

1 6 Selva y Andes.Ayacucho (1780-1929) historia de una regi6n encrucijada (Sala, 2001) 
1 7 Mayunmarca, denominado por la poblaci6n como ciudad perdida, en el lugar se encuentran restos 
arqueologicos que van siendo destruidos por los pobiadores que se posicionaron de los bosques, no 
existen datos por falta de estudios debido que la zona se encuentra en medio de la selva del distrito 
de Chunqui. 
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del cerro realizaban el pago al Apu Huallan, con la finalidad de obtener su 

protection y seguridad para un viaje exitoso. Estos viajes en algunos casos se 

realizaban en grupos, y mediante ayni; este hecho significaba que un miembro de 

la comunidad que emprendia su viaje llevaba la acemila del vecino, para luego 

intercambiar el producto del mismo. Cuando la noche les cubria con su manto 

oscuro, se quedan a dormir en zonas estrategicamente identificadas como; bajo 

rocas, troncos de arboles o simplemente descansaban chacchando hoja de coca 

mientras alimentaban a los animales. Segun los entrevistados aproximadamente, 

entre los anos 2000 y 2001 se hace la conexion de las vias de carretera entre la sierra 

y la selva dejando a lado la herradura, y siendo remplazado por el transporte 

vehicular. 

L a actividad diaria de la poblacion son sus tierras principal recurso productivo de 

las familias, conformada por la actividad agropecuaria, aplicando el sistema del 

ayni, minka y la mita, cultivos con tecnicas ancestrales de autoconsumo e 

intercambio. E n el sector de la sierra, su economia esta basada en el cultivo de la 

papa, chuno, la oca, olluco, asi como la crianza de animales, en el sector de la selva 

la fuente principal de su economia es el cultivo de barbasco (cube), cafe, cacao, 

mani, y frutales. 

1.3.1. Organization Social de la comunidad. 

L a organization de la comunidad campesina de Chiquintirca esta basada en la Ley 

General de Comunidades Campesinas N° 24656 ( P D C D A , 2011), y regida bajo el 

estatuto de la comunidad que fue aprobada segun la asamblea general esta 

conformado por comuneros activos escritos en el padron comunal. Segun los 

informantes, la comunidad esta organizada bajo consenso democratico, y con 

participacion de todos los miembros de la Junta Directiva, la misma funciona como 

organo de gobierno y administration de la comunidad, conformada por el 

presidente comunal, secretario y comunero; la ley y estatuto la junta directiva es 

elegida cada dos anos. A s i mismo, la eleccion de autoridades en cabildo abierto y a 

mano alzada fue reemplazada por el voto secreto. 
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E l territorio comunal se encuentra protegido bajo es estatuto litoral y actas de la 

comunidad, lo que permite respaldar las tierras como propiedad de la comunidad 

con la defensa de la autoridad. 

1.3.2. Division de la comunidad segiin ubicacion. 

L a comunidad de Chiquintirca por su geografia tiene dos areas marcadas por zona 

selva y sierra. E n la zona sierra con topografia muy variada, el territorio es 

accidentada y con pendiente, sin embargo, cuenta con pequenas llanuras que son 

utilizada como areas de cultivo. E n la zona selva hay un alto porcentaje de tierras 

con topografia accidentada, las pocas llanuras se encuentra especialmente ubicadas 

a la orilla del rio Apurimac. Presenta una vegetacion tropical y valles calidos. E n el 

sector sierra se encuentran 06 anexos, mientras en el sector selva se encuentran 18 

anexos, como se detalla a continuation en el cuadro N° 04. 
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C U A D R O N° 05 

Z O N I F I C A C I 6 N D E L A I N F L U E N C I A P O L I T I C A D E L D I S T R I T O D E 

A N C O Y L A C O M U N I D A D D E C H I Q U I N T I R C A 

COMUNIDAD ZONA CENTROS POBLADOS ANEXOS 

San Martin 
San Antonio 

Uni6n Progreso Mejorada 
Santa Rosa 
Nuevo Berlin 
6 De Agosto 
Chontabamba 

Huayrapata Puerto Naranjal 
Selva Paterine Selva 

Pampa Aurora 

Chiquintirca 
Huayrapata 

Chiquintirca 
Cajadela 

Arwimayo Paltaypata 
Rosariopampa 
San Vicente 

San Vicente 
Rosaspata 

San Vicente Libertadores 
Chiquintirca 
Pacobamba 

Sierra Chiquintirca Huallhua 
Ccolpa 
Toccate 

Fuente: elaboraci6n de la investigadora (2016) 

1.3.3. Instituciones del gobierno comunal 

L a comunidad campesina de Chiquintirca esta representado con los miembros de la 

directiva comunal que cumple un periodo de servicio de dos anos, se encuentra 

inscrito en el Registro Unico de Organizaciones Sociales ( R O U S ) de la 

municipalidad distrital de Anco y en Registros Piiblicos. Segiin el reglamento de 

las comunidades campesinas ley N° 24656, ( P D C D A , 2011), el Estado las reconoce 

como instituciones democraticas fundamentales, autonomas en su organization, 

trabajo comunal y uso de la tierra, asi como en lo econ6mico y administrativo. Por 
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tanto el trabajo de la directiva comunal protege las actividades e intereses 

comunales. 

E n primer momento la election de sus autoridades de la directiva comunal se daba 

a mano alzada o cabildo abierto con la participation de los comuneros activos e 

inscritos en el padron general, la destination de cargo fue una labor casi obligada, 

viendo la participation actividad y el liderazgo que mostraba el elegido y los 

ultimos 10 anos se viene dando a traves de voto secreto. 

1.3.4. Autoridades del Estado 

L a informacion que se detalla al siguiente se recopilo en Gobemacion SMP (2012) 

Alcalde de la Municipalidad Distrital de Anco 

L a comunidad campesina de Chiquintirca esta ubicado en el distrito de Anco, quien 

tiene como alcalde ing. Eusebio Laines Gutierrez electo en el ano 2014, su gobierno 

se encuentra basado bajo la Ley organica de municipalidades N° 27972. 

Alcaldes de las Municipalidades de los centros poblados de Union Progreso, 

Huayrapata y Pacobamba: 

Las funciones que se han delegados a los alcaldes de los centros poblados, es 

principalmente gestionar y fiscalizar en salud y educaci6n, desarrollo economico, 

seguridad ciudadana y la participation de sus compueblanos 

Gobemacion del Distrito de Anco. 

Mediante la Ley 28895 se establece que las autoridades son representantes del 

Presidente de la Republica y del Poder Ejecutivo en el ambito de sus jurisdiction, 

la misma que esta reglamentada segiin el decreto supremo N° 006- 2008-IN. 

Funciones: 

- Registrar y canalizar ante las autoridades competentes las denuncias de la 

ciudadania. 
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- otorgar garanti'as personales y posesorias a las personas naturales y 

juridicas. 

- realizar campanas de prevention y controlar actos que atenten contra la 

moral. 

- Recibir quejas y demandas de la poblacion y derivarlas a los organos 

competentes del estado. 

- Promover la identidad nacional. 

- Participar en los comites de seguridad ciudadana, promoviendo la 

participation y organizacion de la ciudadani'a. 

Juzgado de Paz de los centros Poblados de Uni6n Progreso, Pacobamba, 

Huayrapata. 

- En la comunidad los jueces son elegidos mediante un voto secreto por un 

periodo de dos anos, y regidos segiin Ley N ° 29824, las funciones que se 

le ha delegado son : 

solucionar conflictos mediante la conciliation, dictar medidas para 

garantizar acuerdos segiin codigo procesal, desarrollar funciones notariales 

, imponer sanciones comunitarias , denunciar delitos a la autoridad previo 

requerimiento, solicitar el apoyo de otras instituciones del estado y de las 

rondas Campesinas para la ejecucion 

Teniente gobernador en los diferentes anexos 

Son elegidos en los anexos a mano alzada por un periodo de dos anos, sus funciones 

coadunada al cumplimiento de las funciones del gobernador distrital. 

Comite de autodefensa a nivel de zonal, C A D N° 20 y Comite de autodefensa 

local 

Los comitds de autodefensa son elegidos por los pobiadores de la comunidad, 

rotativamente para brindar seguridad interna. 
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Capitulo I I 

E l Proyecto gas de Camisea y los microconflictos sociales en la comunidad de 

Chiquintirca. 

3.1. Resena historica del proyecto. 

E l Peru esta experimentando una economia por la explotacion de los recursos 

naturales que se vienen dando a traves de la historia peruana; el tema de 

hidrocarburos, fundamentalmente el gas natural, ha sido un tema ajeno en las 

comunidades campesinas de Chiquintirca. Sin embrago, la explotacion del 

hidrocarburo para los antiguos peruanos fue familiar, este fue usado intensivamente 

para la momificacion, impermeabilizar enseres domesticos, en especial vasijas de 

barro, incluso no se puede descartar la posibilidad de uso como combustible. E n la 

colonia su uso fue especialmente para el calafateo de las embarcaciones, durante 

este periodo este recurso natural se denomino Cope (brea), el mismo que fue 

extraido a traves de pozos naturales. "Algunos estudios mencionan que por primera 

vez en el Peru se perford un pozo de extraccion en el ano 1863 por Diego de Lama 

con la ayuda del escoces llamado Farrier, en L a Brea y Parinas en la provincia de 

Piura, de esta forma posicionando la exportation de esta materia prima" (Valdivia 

,2013, pag. 21). 

E n 1983 y 1987 se descubrio el yacimiento gasifero mas grande de Sudamerica, 

ubicada en la selva cusquena, conocida como Camisea ubicado en el territorio de 

las Malvinas, en el departamento de Cusco, este descubrimiento fue de suma 

importancia y genero muchas expectativas en torno al proyecto, ya que abasteceria 

la industria energetico gasifera, y generaria ingresos economico, permitiendo el 
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desarrollo del pals, despues de la crisis economica y la violencia sociopolftica que 

se vivio en el Peru. 

E l descubrimiento por la empresa Shell del Lote 88, contiene los campos llamados 

San Martin y Cashiriari que son el principal reservorio de gas natural no asociado 

de toda America Latina, da como inicio a la historia de Camisea. Con un voiumen 

probado de gas en el lugar de 8.7 trillones de pies cubicos, y un potencial de 

recuperation de 6.8 trillones de metros cubicos, asi como de 411 millones de 

barriles de gas natural liquido asociado (propano, butano y condensado). E l 

voiumen potencial total de gas (reserva probada mas la probable) del Lote 88 es de 

11 trillones de pies cubicos, lo que podria permitir una recuperation de 8.2 trillones 

de pies cubicos y de 482 millones de barriles de gas natural liquido. A s i , las reservas 

de gas del Camisea, es 10 veces mayor a todas las demas reservas de gas que existen 

en el Peru. Esta zona contempla otros yacimientos menores a lado norte del Lote 

88, en el mismo valle; como es el Lote 56 que tambien posee gas en cantidades 

significativas. De esta manera la amazonia sigue siendo considerada el tesoro mas 

preciado para el pais, no por su flora y fauna, sino por los recursos a ser explotados. 

De esta manera la amazonia se convierte en el nuevo boom del pais. ( L a region, 

2011) 

3.1.1. Convenio del proyecto Camisea. 

E n 1988 el Estado peruano firmo primeros acuerdos con la empresa Shell para la 

explotacion de Camisea, pero este intento de negotiation fracaso. E n 1994 se 

intento nuevamente una negotiation a traves de Petroperu, acuerdo para iniciar el 

desarrollo del proyecto, en el cual la empresa Shell y Movil , su socio, renunciaron 

luego de haber presentado un estudio de factibilidad (Dourojeanni, Ramirez, & 

Rada, 2012) 

E l lote 88 fue ya objeto de tres renegociaciones: 1) previa a su suscripcion, el 9 de 

diciembre del 2000, por el gobierno de transition; 2) para asignar parte de sus 

reservas para la exportation (via Decreto Supremo 050-2005-EM); y 3) para 
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recuperar sus reservas para el mercado interno y volver al contrato initial y asi 

asignar reservas al Gasoducto del Sur. 

Este lote permitio transformar la matriz energetica peruana al aportar energia barata 

y limpia. E l desarrollo del lote 88 se desenvolvio en un contexto legal creado luego 

de que Shell decidiera retirarse del proyecto a mediados de 1998, entre varias 

razones, porque el presidente Alberto Fujimori no acepto dar una autorizacion 

escrita para la exportation del gas a Brasi l . E n terminos del entonces presidente, 

enero del 2000: " S i exportaramos en esas condiciones, no tendriamos ningun 

beneficio y dejariamos vacio el yacimiento de Camisea. Y ese no es el negocio" 1 8. 

E n mayo de 1999 el Estado peruano a traves del Comite Especial del Proyecto 

Camisea ( C E C A N ) lanza la convocatoria intemacional la licitacion para la 

ejecuci6n del proyecto. Dandose como ganador, el 2000, al consorcio integrado por 

Pluspetrol S.A. (Argentina), S K Corporation (Corea), Hunt Oil (Estados Unidos) e 

Hidrocarburos Andinos S .A.C. (Peru). Pluspetrol tambien, obtuvo la concesion del 

lote 56 liderando y representando a dicho grupo empresarial, esto segiin los estudios 

de (Walsh T G P , 2001) 

Segun los estudios del S E R (2011) E l 09 de Diciembre del 2000, en el gobierno 

transitorio de Valentin Panagua 1 9 se suscribio el contrato por 40 anos para la 

explotacion de hidrocarburos perteneciente al lote 88 ubicado en la zona de San 

Martin (Camisea), dicha licencia da potestad a las empresas ganadoras la 

explotacion de los yacimientos de gas, liquido de gas, otra concesion para el 

transporte Camisea - L ima y distribution de L i m a - Callao. 

E n agosto del 2004, teniendo como presidente de la republica a Alejandro Toledo 

y ministro de economia a Pedro Pablo Kucsynski, firmaron el contrato dando inicio 

a la explotacion del yacimiento y el Proyecto gas de Camisea, despues de Veinte 

anos de espera desde su descubrimiento. 

1 8 http://elcomercio.pe/opinior^colabor^ 
noticia-1883781 
1 9 http://camisealote88.blogspot.pe/p/genesis.html 
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Para el Estado peruano todas las acciones de explotacion de las reservas de 

hidrocarburos en la zona de Camisea se denominan "proyecto Camisea". Y el 

ambito de este proyecto abarca la totalidad de las zonas de vida que tiene el 

territorio nacional, que, en general, son 4 regiones naturales desde la zona de 

extraction en la selva Cusquena, hasta la zona de embarque para su exportation en 

la Costa (Canete, Lurin); abarcando la selva 2 0 , la sierra, costa y mar del pacifico, 

segun Dourojeanni, Ramirez, & Rada (2012) . E n tal sentido, el Proyecto Camisea 

comprende explotacion, transporte y distribution de materiaprima que se encuentra 

en reservas de gas, para su ejecucion se realizo la construction de ductos, el gas 

natural y gas liquido transportado mediante tuberias, desde el departamento de 

Cusco, atravesando los departamentos Ayacucho, Huancavelica, lea y Lima. 

E n la planta de Malvinas (Camisea) se separa el gas natural y los liquidos del gas 

natural, los cuales son conducidos hacia la costa. Para logar este transporte se 

cuentan con las Estaciones de Bombeo o Pump stations2 1 P S 1 , PS2, PS3 y PS4, 

estas ultimas ubicadas en Chiquintirca, que tiene la finalidad de generar alta presion 

para el bombardeo a las alturas de la Cordillera peruana, esto genera la capacidad 

de transporte en los ductos. 

2 0 se halla la zona de explotacion, denominados San Martin a orillas del rio Urubamba o rio Camisea, 
cerca de la comunidad de Segakiato, Kashiriari, cuyo producto extraido es conducido a la planta de 
separaci6n ubicada en Las Malvinas. 
2 1 La estacion de Bombeo PS3 Y PS4 se encuentra ubicado en la comunidad campesina de 
Chiquintirca, el primero a 10 minutos del anexo de Chiquintirca Y el segundo en el anexo de 
Pacobamba. 
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G R A F I C O N° 01 

S I S T E M A D E T R A N S P O R T E D E G A S N A T U R A L Y L I Q U I D O D E G A S 

N A T U R A L 

Fuente: Huellas de Camisea (SER, 2011) 

Las empresas concesionarias2 2 encargadas de la ejecucion; Peru L N G , responsables 

de transportar h'quido de gas natural o gas licuado de petroleo ( G L P ) desde la base 

de Chiquintirca ubicado en el distrito Anco en Ayacucho, conocido como 

Camisea 2 3 I I , tambien incluye la construction y operation del ducto para gas, 

saliendo de la estacion llega hasta la local idad de Pampa Melchorita, en Canete, en 

este lugar se encuentra la planta de licuefaccion de gas natural, lugar en el que se 

embarca el gas en buques metaneros de mas 160,000 metros cubicos de capacidad. 

L a empresa P E R U L N G ( P L N G ) corre en gran parte paralelo al de la TgP, en 

2 2 Resoluci6n Suprema N° 101-2000-EM, la Concesi6n de Transporte de Gas Natural por Duetos de 
Camisea al City Gate y Resolucion Suprema N° 102-2000-EM, concesi6n para el Transporte de 
Li'quidos de Gas Natural por Duetos de Camisea a la Costa. 
2 3 La zona de yacimiento conocido como Camisea, incluye, en verdad, varios proyectos con 
nombres diferentes y con grupos de empresas tambien diferentes. Asi, se habla de Camisea I y de 
Camisea II y tambien se les refiere como proyectos "de Pluspetrol", "de TgP" y "de PLNG" que, en 
realidad, son los consorcios que se ocupan de cada parte en las que algunas empresas son las mismas 
y otras no y en las que su participaci6n tambien es diferente. Igualmente difieren, en cada caso, las 
fuentes financieras. Para facilitar el entendimiento de esta situaci6n, que es confusa para los 
profanos, en este libro se ha optado arbitrariamente por hablar de Camisea la, Camisea lb, Camisea 
Ic y Camisea II. Podria incluirse hasta un Camisea ID, en base a la reciente decisi6n de expandir el 
transporte de gas al sur del Peru. (Dourojeanni, Ramirez, & Rada, 2012) 

42 



algunos lugares muy proximos y en otros bastante alejados. E l gaseoducto de P L N G 

recorre 408 km desde que sale de la meter station de Chiquintirca. E n su recorrido 

pasa a 4,910 m de altitud, lo que lo hace el gaseoducto mas elevado del mundo. 

Information que se encuentra en el siguiente texto, Indigenas, campesinos y 

grandes empresas (Dourojeanni, Ramirez, & Rada, 2012) 

G R A F I C O N° 02 

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

N A T U R A L Y L I Q U I D O D E G A S N A T U R A L 

Fuente: Huelas de Camisea (2011) 

3.1. L a llegada del Proyecto a la comunidad 

E l proyecto no se ha limitado ante las adversidades geograficas que presenta la 

amazonia y la sierra, para lograr este objetivo ha tenido que atravesar diversos 

bosques, rocas, montanas, tierras comunales, reservas nacionales y comunidades de 

origen amazonico 2 4 , pueblos andinos, y los rincones mas pobres de pais. 

2 4 En la selva cusquefia, entre los Lotes 88 y 56 ocupan total o parcialmente las tierras de las 
comunidades nativas Nueva Vida, Shivankoreni, Nuevo Mundo, Segakiato, Kirigueti, Cashiriari, 
Camisea, Puerto Huallana y Ticumpinia y de los asentamientos rurales Tupac Amaru y Shintorini, 
entre otros generalmente localizados en las orillas del rio Urubamba o del rio Camisea. Pero, una 
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L a construction de los ductos se ha realizado en diferentes puntos, la mayor parte 

de territorios afectados corresponde a comunidades campesinas, se encuentran 

ubicada en Ayacucho y cuatro estan en Huancavelica. Cada una de ellas poseen 

diferentes actividades economicas, en 22 comunidades predominan la agricultura y 

ganaden'a aprovechando los territorios para el pastoreo y 13 comunidades se 

dedican al pastoreo en las alturas. En el departamentos de Ayacucho, involucrando 

a la provincia de Cangallo, provincia de Huamanga y a la provincia de L a Mar. L a 

mayoria mantiene sus costumbres originarias y practicas traditional que le otorgan 

una particularidad sin igual, siendo considerados quechua hablantes2 5. 

Ademas, el proyecto ha generado diferentes perspectivas en la poblacion, segiin el 

informe realizadapor el Organismo Supervisor de la Inversion en Energia y Mineria 

- ( O S I N E R G M I N , 2014, pag. 12), en la evaluation a los 10 anos de Camisea en el 

2014. E l proyecto Camisea esta considerado obra de gran envergadura que se 

desarrolla en nuestro pais, su explotacion ha permitido el 

crecimiento energetico y economico por las demandas comerciales e industrials, 

segiin los expertos los liltimos 30 anos del gas considerado como la edad dorada 

del gas natural. De esta forma su ejecucion convirtiendose ante los ojos de la 

poblacion una maravillosa obra de alta tecnologia nunca antes visto. 

De esta forma, el Proyecto Camisea fue la primera inversion privada de gran 

dimension, difundido asi por los medios de comunicacion, tanto escritas, televisivas 

y radiales, que ha generado mucho que hablar en el Peru, territorio Ayacuchano y 

la comunidad de Chiquintirca, generado en la poblacion diversas expectativas, mas 

por los comentarios desde el gobierno, y por las ciudades metropolitanas sobre esta 

gran inversion. Para las comunidades su ejecucion era una oportunidad de 

desarrollo. 

L a ejecucidn del proyecto Camisea en la comunidad Campesina de Chiquintirca, 

comenzo con un tema de conversation entre los pobiadores aledanos a la 

gran poci6n, al este, es parte de la Reserva Territorial Indi'gena Kogapakori- Nahua-Nanti y otros 
que, a su vez, colindan con el Parque Nacional del Manu. El Lote 56 tiene, asimismo, areas ocupadas 
por colonos o que pertenecen a la misma reserva territorial (Dourojeanni, Ramfrez, & Rada, 2012) 
2 5 El Programa de Monitoreo Socio Ambiental Participativo (PMSAP) realizado por; ProNaturaleza 
-Fundacion Peruana para la Conservation de la Naturaleza. 
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construction de los ductos. Quienes fueron realizando una y otras interrogantes; 

^que beneficios y mejoras se podrfan lograr para la comunidad?, ^como beneficiaria 

a la familia? frente a una empresa extractiva no antes experimentado en el lugar. 

E l Proyecto fue generando diversas reacciones; miedos, dudas, rinas y expectativas. 

Convirtiendose en parte del microconflicto cotidiano dentro de la comunidad la 

misma que no estaba preparada para asumir un proyecto de gran escala. 

Coincidiendo con Valdivia (2013, pag. 27) en la investigaci6n, la "Comunidad de 

Vinchos y el proyecto Camisea: actores y conflictos". Menciona que para las 

comunidades, el proyecto fue la primera experiencia con una gran inversion 

privada; muchas de las comunidades no estuvieron preparadas para esta nueva 

experiencia y tuvieron que asumir los riesgos y las posibilidades en la forma como 

se presentaba. 

Nosotros en la comunidad, casi nada de proyectos sabiamos (refiriendose 
a la escala de proyectos que ellos conocen hasta el momento), habiamos 
tenido proyectos de agua, proyectos productivos, incluso la carretera se ha 
ampliado con la empresa, antes era tocha carrozable y no entraba carros. 
Para nosotros Camisea era nuevo, jquien miraba antes en la comunidad 
todo lo que trajo la empresa!, hasta algunos de nosotros no habiamos 
llegado ni siquiera Ayacucho, solo ibamos hasta San Miguel o San 
Francisco. Regidor del distrito de Anco (Faustino, 2015). 

E s cierto que la empresa antes de la incursion a la comunidad realizo la 

sensibilizacion a la poblacion como parte del trabajo de responsabilidad social, para 

que la poblacion conozca los por menores del trabajo. A pesar de estos trabajos en 

el imaginario de la poblacion cuando se menciona "proyecto ", estaba en relacion a 

la experiencia vivida en su entorno social, en el caso de la comunidad, los proyectos 

que se habian experimentado, fueron; proyectos de agua con abertura de zanjas o 

proyectos productivos. Ninguno de ellos comparada a todo el movimiento que 

genero el proyecto de Camisea. Incluso las aberturas de zanjas que la empresa 

planeaba hacer eran con maquinarias pesadas, y no solo con pico y pala, a lo que la 

poblacion estaba acostumbrada. 

L a empresa para evitar los desentendimientos, y los posibles conflictos, iniciaron 

reuniones previas en las que se informaba los por menores del trabajo. E n el 
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transcurso del mismo, era facil escuchar los beneficios a la comunidad, con ofertas 

laborales y con ello seguros de vida, pago por escolaridad, maternidad y una 

liquidation cuando finalizaran sus trabajos. L a empresa ofrecia un sistema de 

trabajo asalariado y con beneficios y un pago por el uso de tierras. 

Por un lado, era una posibilidad economica en la comunidad, ya que solo se 

practicaba una economia a traves de la agricultura de autoconsumo y el comercio 

en pequena escala. Menciona Golte (2001, pag. 45) en su texto la Racionalidad de 

la organization andina, que la agricultura en las comunidades andinas no tiene una 

produccion de mercado, es decir no comercializan un plusproducto para atender las 

relaciones con el mundo exterior, la produccion agricola estaba basada en la 

produccion de autoconsumo. Por lo tanto, el ofrecimiento de la empresa mostraba 

una puerta para nuevas expectativas a traves del dinero que generaria "desarrollo", 

pero tambien temores. 

La gente no teniamos experiencia con las empresas grandes, no sabiamos 
que beneficios traia, no sabiamos de los casos negativos de la empresa, 
desconociamos. Pero la empresa nos decia ustedes se van a beneficiar y 
tener mejor calidad de vida, vamos apoyarles en education, salud, agua 
desague, solo por entregarnos sus tierras, todo esto nos decia, pero 
teniamos miedo que ellos se lleven nuestros territorios con mentiras, y si se 
llevaban mi terreno, que iba quedar para mis hijos, asi con tantos enganos 
aceptamos a la empresa. Regidor del distrito de Anco (Faustino, 2015) 

E l 2002, la comunidad campesina de Chiquintirca comenzaron presenciar personas 

ajenas: altos, blancos o gringos, castellanos-hablantes, con apariencia extranjera. 

L a mayoria de ellos, o mejor dicho todos, llevaban puestos anteojos oscuros, 

llegaban en calidad de trabajadores del Proyecto. 

A la par comenzaron a llegar caravanas con maquinarias, trailer cargados de 

tuberias de acero que ante los ojos de poblacion resultaba impresionante y mientras 

que en otros miedos. Estas maquinarias fueron trasladadas sin adversidades, para el 

cruce de rio Apurimac se construyo barcazas conocidos como "Chimpa" 2 6 , el cual 

podia transportar grandes volquetes, camiones, maquinas excavadoras, tuberias y 

2 6 La palabra Chimpa viene del idioma quechua que significa al frente o cruzar, termino que se 
utiliza la poblacion a la action de cruzar el rio en barcazas, botes o balsas. 
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entre otras. Tambien el vuelo de los pajaros 2 7 fue remplazado por el vuelo de 

helicopteros, que rondaban constantemente las zonas de trabajo, fue impresionante 

ver que se aparecian entre los cerros y se perdian en ellas, entre sus alas llevaban 

unas canastas colgadas en las que se observaba algunos materiales. Para algunos 

ninos estas se convirtieron en miedo, corrian de tras de sus padres para escodense 

entre faldas, otros se asombran y se llenaban de emotion al ver algunas de estas 

maquinarias que habian visto en los libros escolares, corrian detras de los carros 

entre sonrisas y gritos hasta perderlos de vista. Las caravanas con maquinarias 

fueron constantes, algunos anticipados por camionetas con un letrero informando 

que detras se apersonaba un "convoy pesado", a su paso dejando una nube densa de 

polvo. 

Esta llegada ocasiono suspicacia entre los comuneros, habia mayor concentration 

de personas que iban y vem'an temporalmente. No era lo mismo ver la aglomeracion 

de gente en las ferias de fin semana y la gran cantidad de acemilas amarradas a la 

entrada, que ver la misma entrada remplazada por los estacionamientos de carros y 

maquinarias. Con el paso del tiempo, el correr detras de los carros, la admiration 

cambio de sentido, a la salida de la escuela los ninos esperaban pasar los carros, 

incluso ya sabian la hora exacta, en la que pasaban los trabajadores llevando 

alimentos, ahora corrian detras de sus tios (trabajadores de la empresa) para pedir 

golosinas, ya que eran obsequiadas por los trabajadores constantemente, eran 

comun escuchar ser llamados por los comuneros pobrecitos. 

Despues de los estudios preliminares, comenzaron a llegar, que mas de mil 
personas, para eso la gente era muy inocente porque no estaban preparados 
para afrontar mayor cantidad de personas, a pesar que esta zonas era un 
centro de mayor movimiento economico por la existe de ferias, digo que no 
estaban preparados por que no habia hospedajes, restaurantes y las 
personas no estaban capacitadas en ningun oficio; carpinterias, 
albanileria, y si habia no cumplian con los requisitos; tener recibos de 
honorarios o estar escrito en los sindicatos. Comunero del anexo de San 
Antonio (Emilio, 2016) 

Se podi'a observar diversas aves como: Quillincho, loros, papagallos, manajarauku, entre otros. 
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Poco despues comenzaron abrir zanjas arrasando con areas de cultivo, bosques y 

rocas, a lo largo se escuchaba los bombardeos, el sonido de las maquinarias, los 

constantes movimiento de carros, que generaba intranquilidad y zozobro. 

Cuando la empresa comenzo abrir la trocha tambien la gente comenzo a 
cazar a los animates, hasta mi esposo habia traido un Ucumari 
(refiriendose al mono) diciendo para comer. Pero de ahi cuando 
comenzaron abrir las zanjas con las maquinarias, los animalitos escapaban 
con una desesperacion (imaq waq uywachakunapa lluqtiynin), madrecita 
todos los animalitos llegaban cerca a nuestras casas escapando, venian en 
grupos, los monitos se irian a otro sitio, pero aparecian gritando, todos 
decian que se habian retirado para Hatun Yunka28 (Huayllan). Comunera 
de Chiquintirca (Maria, 2015) 

Con diversas reacciones en la poblacion; entre miedos, tensiones, mitos, entre otras 

interpretaciones desde la position del comunero que detallaremos en el subcapftulo 

"La convivencia, nosotros y los extrafios". 

3.1.2. Inicio y proceso de negociaciones comunidad y empresa. 

Los representantes del Proyecto Camisea iniciaron el proceso de socializacion en 

asambleas comunales, con talleres informativos como estrategia disenada para 

generar vmculos con la comunidad del area de influencia. Pero esta estrategias de 

acercamiento no siempre fue un espacio de vinculo, las limitation de comunicacion 

fueron distanciando uno del otro, entre la identidad de uno castellano hablante y el 

otro de identidad quechua. 

E n medio de estas incomprensiones comenzaron las conversaciones, las 

negociaciones e indemnizaciones grupales, las que consistieron en pagar a los 

integrantes de las diferentes comunidades que conforman los 32 anexos, y ha 

propiedades privadas por donde pasaban los ductos. Segiin la defensoria del 

Proyecto Camisea, L a indemnizacion consistio en una retribucion economica a los 

propietarios por ocasionar dafios y perjuicios, tambien menciona que estos espacios 

Referido a la selva virgen denominado por la poblacion Huayllan 
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de negotiation, fue considera como dialogo intercultural, las mismas que se 

realizaron entre grupos humanos que teman visiones distintas del mundo. Eso 

demuestra que la empresa, ha expuesto distinta logicas o racionalidades culturales, 

economicas o politicas que no siempre fueron comprendidas y tomadas en cuenta 

durante las negociaciones, motivo por el cual tambien se presentaron 

desentendimientos, los comuneros con visiones del mundo tan distinto a los de la 

empresa, esta perception sociocultural de su cosmovision se llevo a los espacios de 

negociacion. 

Para la evaluacion del contrato y la respectiva firma de acuerdos, se conformo una 

comision negociadora delegadas en una asamblea general, eligiendo a los miembros 

activos y dirigentes de la comunidad, encargados de realizar los dialogos con la 

empresa para las indemnizaciones y las compensaciones economicas, todo este 

proceso de dialogo se llevo acabo en la ciudad de Huamanga, suscribiendose el 

contrato despues de varias reuniones, el 10 de diciembre del 2002 entre la empresa 

y la comunidad, para la formalidad se tuvo la presencia de un representante del 

Ministerio de Energia y Minas encargado de facilitar el dialogo y establecer las 

responsabilidades y derechos de la comunidad, entre la empresa y del Estado 2 9 , asi 

mismo se conto con la presencia del presidente de la directiva comunal el sefior 

Valerio Soli's Pozo, en coordination con el alcalde del distrito de Anco, senor Goyo 

Miranda Curi. Esta firma de acuerdos consistio en la entrega de sus territorios a la 

empresa por el periodo de exportation, mediante la servidumbre 3 0, que se encuentra 

plasmada en los cuadernos3 1 de acta de la comision. 

29Anchante(2012) 
3 0 Servidumbre: Es el derecho que se le confiere al Concesionario y a los Operadores de Ductos 
Principales y Sistemas de Recoleccion e Inyeccion, a tender Ductos y construir las instalaciones que 
sean necesarias para la habilitaci6n, operaci6n y mantenimiento del Sistema de Transporte y de los 
Ductos Principales y Sistemas de Recoleccion e Inyeccion, sobre o bajo la superficie del suelo; 
asimismo, les permite mantener la propiedad de las citadas instalaciones de manera separada de la 
propiedad del suelo, previa indemnizacion o compensation a que hubiere lugar. 
Los derechos de servidumbre comprenderan la ocupaci6n de la superficie del suelo y subsuelo que 
sean necesarios.( Resoluci6n de Consejo Directivo OSINERGMIN N° 678-2008-OS-CD) 
3 1 Segun la entrevista realzado a uno de los miembros de la directiva comunal del ano 2014, no se 
sabe exactamente a que acuerdos llegaros los responsables de la negociacion, detalla que las actas 
de negociacion se extraviaron 
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E l sistema de servidumbre es fundamental para realizar los trabajos de 

construccion, operacion y mantenimiento de las instalaciones del sistema de 

transporte; ademas proteger el derecho de via de los ductos y la vida de los 

pobladores aledanos a los ductos, segun el reglamento de Transporte de 

Hidrocarburos (2007) menciona " E l derecho de servidumbre confiere al 

concesionario el derecho de tender ductos a traves de propiedades de terceros, y el 

de ocupar los terrenos de los mismos que se requieran para construir las estaciones 

de bombeo, compresion o reguladoras y otras instalaciones que sean necesarias para 

la habilitacion, operacion y mantenimiento de estas obras, sobre o bajo la superficie 

del suelo, y a mantener la propiedad de tales instalaciones separada de la propiedad 

del suelo, previa indemnizacion o compensacion a que hubiere lugar conforme a lo 

dispuesto en este Reglamento, en el area de 200 metros a cada lado del eje prohibe 

la construccion de mayor numero de viviendas de lo reglamentado, tampoco se 

podra realizar en el area de 25 metros actividades (construir casas, abrir zanjas, 

sembrar arboles y entre otras) que puedan perjudicar la seguridad de los ducto o de 

las personas. E n la siguiente imagen se explica las caracteristicas de la construccion 

del ducto segun la localization del area. 
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G R A F I C O N° 03 

L O C A L I Z A C I 6 N D E A R E A D E L S I S T E M A D E T R A N S P O R T E D E 

H I D R O C A R B U R O S 
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FUENTE: Organismo Supervisor de Energfa y Minen'a - (OSINERGMIN, 2007) 

Comprendida el planteamiento de la empresa, la consistencia de la servidumbre y 

las indemnizaciones, el equipo de negociadores tambien establecieron una serie de 

acuerdos y compromisos, en materias de infraestructura, mejoramiento productivo, 

saneamiento basico, electrificacidn, implementacion de infraestructura para la posta 

de salud, apoyo en education; beneficio tambien para las comunidades aledanas a 

los duetos con la masificacion del gas naturales. Compromisos que quedaron 

registrados en los libros de acta de la comunidad. 

En las conversaciones la empresa no solo se comprometia a pagarnos de 
las afectaciones de nuestras tierras, tambien a lo que llaman 
responsabilidad social, con eso a nosotros nos iba apoyar en la 
construccion del hospital, en educacion con becas para nuestros hijos, 
saneamiento basico, electrificacion, productos productivos, mantenimiento 
de carreteras, y como enganarnos que ibamos a cocinarnos con gas. 
Entrevista al regidor del distrito de Anco (Faustino, 2015) 

Las negociaciones por el uso de tierras, fue un proceso de evaluaciones obligatorias 

para la empresa en la ejecucion del proyecto. Puesto afectaria tierras de cultivos, 

bosques, rios, zona simbolicamente sagrada como montanas, rocas. L a negocion 
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que la empresa realizo fue para el uso de tierras para la construction del sistema de 

transporte, el levantamiento campamentos, estacion de bombeo que se encuentran 

en la comunidad. 

Oportunidad que fue aprovechado por la empresa y la poblacion, dice Anchante 

(2012, pag. 155) para definir el precio de las compensaciones e indemnizaciones 

fue mas complejo porque no solo implico, ponerse de acuerdo en un precio por la 

portion de tierra, sino definir precios para todo aquello que estaba contenido en la 

misma (por ejemplo, cultivos, arboles, plantas medicinales). Todo aquello que iba 

ser afectado producto de la construccion del gasoducto. Por los danos ocasionados 

se realizo las indemnizaciones economicas segiin evaluaciones, en caso de tierras 

de cultivo entendiendo el tipo de production agricola, el tiempo que perderia el 

agricultor para realizar el cultivo, asf mismo tiempo que el comunero dejara de 

producir en los anos que entregue en servidumbre. 

Como consecuencia, la Defensoria del proyecto Camisea 3 2 , menciona que la 

poblacion no ha recibido information suficiente, no contaban con incentivos que 

los hagan parte interesada a favor de los mismos, y no tenian claro tampoco como 

seran compensados por los perjuicios que se produzcan. Detalle ya mencionado en 

lineas arriba, que la poblacion asemejo el proyecto en relation a su experiencia 

vivida. 

Segiin Valdivia (2013), casos similares ocurridos con los comuneros de los distritos 

de Chiara, Acos Vinchos, Tambillo Acocro y Vinchos (en la provincia de 

Huamanga) quienes desconotian de la magnitud del proyecto, durante la ejecucion 

se mostraron disconformes por las compensaciones economicas al igual que los 

3 2 Se creo la Defensoria para el Proyecto Camisea, mediante DS 030-2002-EM del 26 de setiembre 
de 2002, definida como una organizaci6n autdnoma, independiente e imparcial destinada a 
desarrollar funciones de prevention de conflictos entre las personas, organizations y entidades 
vinculadas con el desarrollo de las actividades del Proyecto Camisea, asf como mediar, conciliar o 
facilitar la busqueda de soluciones en caso se produzcan desavenencias o conflictos relacionados 
con aspectos sociales y/o ambientales derivados de la implementaci6n y puesta en marcha del 
Proyecto Camisea. 
Mediante RM 446-2002-EM/DM del 27 de septiembre de 2002 se aprobo el Reglamento de 
Organizacion y Funciones de la DPC. Ese mismo ano, el Ministerio de Energia y Minas invito a 
participar a diversas instituciones en un proceso de selection de la entidad que conduciria la DPC. 
Entre otras instituciones se invito a la Pontificia Universidad Catolica del Peru. 
Mediante RS 052-2002-EM, del 26 de noviembre de 2002, se design6 a la Pontificia Universidad 
Catolica del Peru como la encargada de conducir las tareas de la DPC. 
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pobladores de Chiquintirca, mostrando su inconformidad pidieron mayor 

compensation economica porque perciben que sus tierras, que han sido afectadas 

por la construccion del gasoducto, no fueron valorizadas adecuadamente por la 

empresa. Y en caso de la comunidad de Tambo esta negociacion se dio de manera 

frustrada segun la siguiente cita. 

Entre la conversation de grupo de amigos escuche decir, a un ex trabajador 
de la empresa (relacionista comunitario)33. Un companero fue expulsado 
por los comuneros de Tambo, porque ha enganado a los campesinos 
durante la negotiation, pusieron un monto apagar el cual fue aprobado en 
una asamblea general, este documento al momento de la firma habia sido 
remplazado por otro con el mismo formato pero contenido distinto, al 
momento delpago se dieron con la sorpresa que no era el monto acordado 
y cuando la poblacion reclamo los hizo ver el documento firmado por la 
comunidad. (trabajo de campo, comentarios de un ex trabajador de la 
empresa, 2015) 

Actitudes que han generado brechas, desconfianza, lejania y conflictividad, porque 

se muestran incumplimientos a los acuerdos, la poblacion se sintio traicionada a la 

confianza puesta. E s en este sentido las negociaciones no siempre fueron un espacio 

de consenso. 

Llegaron tambien abogados a negociar con los posesionarios de los terrenos y con 

las comunidades para el derecho de via. ^Como se desarrollaron las negociaciones? 

fue uno de los puntos de mayor conflicto y lo sigue siendo. Las negociaciones se 

hicieron en condiciones asimetricas, muchas veces en castellano, sin que los 

posesionarios cuenten con asesoria legal, ni con mayor informacion sobre el 

mercado de tierras o lo que implicaba a largo plazo el hecho de que los ductos 

pasaran por sus terrenos. E n las negociaciones no se tomaron en cuenta que las 

excavaciones ocasionarian deslizamientos que fueron afectando las tierras de 

cultivo. ( S E R , 2011) 

Habia hablado con Faviana la relacionista comunitaria, ella me dijo que 
solo afectaria mi cultivo de haba una partecita justo estaba floreandoy de 
eso me pago, pero cuando entro la maquinaria toda mi haba ya no habia, 
no podia hacer nada pobre mis cultivos (sumaq kawsay), aunque gritaba no 

3 3 Por la furia de la comunidad el relacionista comunitario fue protegido por la empresa y 
cambiado de zona de trabajo. 
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me escuchaban, reclame pero nunca mepagaron diciendo queya me habian 
pagado. Comunera de Chiquintirca (Maria, 2015) 

Como la entrevistada menciona, no toda las afectaciones fue valorizada, hubo 

desencuentros por la "injusticia", no solo afectaba sus tierras, el valor simbolico de 

sus cultivos (sumaq kawsay) que no podra ser valorizada monetariamente, 

sentimiento que no fue entendido por los trabajadores de la empresa. L a poblacion 

se dio cuenta que las afectaciones no fueron como se imaginaban, sino que tendria 

mayores danos durante la ejecucion del proyecto, hechos como derrumbes que 

afecto las areas de cultivos, la tierra que removfan afectaba a otros terrenos que no 

estaba dentro de lo negociado, derrames de hidrocarburo ocurrido en las areas de 

pastoreo del anexo de Pacobamba en el 2005, tambien en el anexo de Toccate y 

Huarapata hecho que genero que la gente se sintiera insegura y mas aun, porque no 

fueron respondido por la empresa. 

3.1.3. Estrategas de negotiation 

L a valorization de las tierras comenzo a ser reclamada por la poblacion en relation 

a las desigualdades suscitadas por los beneficios econ6micos obtenidos, de acuerdo 

a la comparacion mas proxima de otros beneficiarios, quienes obtem'an mayores 

ingresos de la empresa, quienes por la necesidad de avanzar los trabajos en 

ocasiones pagaban el monto que pedian. 

L a poblacion recibia una suma de dinero, no vista con la actividad agricola. 

Tambien hay que entender que la dimension cultural y social de la comunidad 

campesina no ha Estado preparados para la valorization comercial de tierras, la 

tierra tenia un valor simb61ico hereditario. "La poblaci6n local no esta preparada 

para enfrentar la 16gica de mercado neoliberal que pone enfasis en un precio de 

equilibrio definido por las leyes de la oferta y demanda" (Gouley, 2005, pag. 70) 

L a gente no solo comenzo a valorizar tierras productivas, sino tierras pastizales, 

plantas medicinales, algunos plantas no llevadas al mercado, arboles maderos, 

tierras comunales, bosques de reservas poniendolos productivos, hay que tener en 
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cuenta que en la indemnizacion estos puntos no han sido consideradas, pero algunas 

personas que han tenido la posibilidad de tener information, y orientation en las 

negociaciones ya habfan sido retribuidos. Esta manera de negociacidn fue 

socializado entre los pobladores y se comenzaron nuevas re-negociaciones, si una 

de estas re-negociaciones no prosperaba, los propietarios se oponian a cualquier 

trabajo de la empresa en sus terrenos. 

Las desigualdades en las negociaciones y la servidumbre fue un momento de 

conflicto buen entendimiento, miedos y tensiones de la poblacion estuvieron 

presente en cada momento, entregar sus terrenos a personas ajenas causo un 

conflicto interno que fue asumiendo el propietario ante los desacuerdos de sus 

parejas, al saber sus propiedades a las personas ajenas, el pensar en el desarrollo de 

sus plantas que traeria production, en algunos casos los agricultores dejaron de 

contar los anos para conseguir cosechar sus cultivos, ilusion que termino cuando 

paso a la empresa. Se tiene que entender que para el agricultor la valorization 

monetaria no fue lo fundamental, sino el valor cultural y simbolico que tienen de 

sus tierras, lazos de reciprocidad con la naturaleza y hombre vistos desde su 

cosmovision y que dan sentido a la vida en su entorno social. 

L a reorganizaci6n clave para realiza nuevas negociaciones, por parte de la empresa 

las falta de atenciones, el dialogo en diferentes idiomas, genero el sentirse menos 

escuchados y las risas de las que representaban a la empresa, situaciones que 

conllevo al poblador sentirse humillados, teman en claro que se enfrentaban a 

personas profesionales en comparacion al campesinas quechua hablantes, sin 

estudios, algunos con primeros anos de primaria y otros sin saber c6mo agarrar un 

lapicero. Pero eso no involucraba al campesino defender su derecho. 

Entre algunos comuneros buscaron diferentes formas de negociar, la usurpacion de 

terrenos provechando la ausencia de los duenos, fue situaciones que cedieron en 

conflictos con los duenos que poco despues se aparecieron, a pesar de los reclamos 

a la empresa desligandose de responsabilidades, hubo en algunos casos el aparente 

dueno negocio por 40 mil nuevo soles. Segun el entrevistado no ha encontrado 

soluciones, por hacer reclamos ante la comunidad ha encontrado problemas, 

discusiones e insultos por los supuestos duenos. 
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Los tubos estan pasando por medio de mi terreno, como yo vivia en otro 
sitio no sabia nada, cuando reclame a la empresa ya habia sido negociado, 
mi vecino habia dicho es mio y la empresa lo habia pagado 40 mil, tanto 
insistencia me dio 4 mil, a pesar que seguia reclamando la empresa ya no 
me escuchabay hasta con mi vecino ya no se podia hablar estos ambiciosos 
se ha aprovechado, llapa runa vivo vivo riquriruraku. Hasta las autoridades 
hablaban en favor de algunas nomas. Comunera del anexo de Huayrapata 
(Faustina, 2016) 

Entre otros caso se dieron entre hermanos y familias cercanos, el cual ha generado 

discusiones, insultos los cuales llevo a la desunion a la familias, perdida de respeto, 

confianza. Es decir, se dio importancia a forma de adquirir mayor dinero de la 

empresa para un benefico individual, poniendo a lado el interes colectivo comunal. 

3.1.3.1. Valorization de predios 

Por otro lado, los terrenos o bosques designados como reservada natural, que eran 

parte de la comunidad, fueron posicionados por los comuneros, se ocasionaron 

disputas entre los pobladores, comunidades aledanas, Chiquintirca y la Anchihuay 

se dieron por la extension de sus limites fronterizos. Formaron comunidades3 4, 

construyeron nuevas viviendas al borde de la carretera, asi mismo en el area de 

influencia de los ductos comenzaron a cultivar para dar valor a sus tierras, todos 

querian tener terrenos aledanos a las zonas de trabajo de la empresa, para acceder a 

los beneficios de servidumbre que serian paso fundamental para la construccion de 

los ductos de gas natural y como estrategia para reclamar mayores beneficios 

economicos que por ley otorgaba la empresa. Con el paso del tiempo solo se puede 

ver viviendas abandonas, que se destruyen por falta de cuidado y habitantes. 

Los representantes de la empresa comenzaron a decir que construirian 
ductos por sus terrenos y pagaria de las afectaciones que se ocasionaria 
con los trabajos, por eso motivo mucha gente "pararon las orejas", 
iniciando a lotizar sus de terrenos y distribuyendo a sus familias (hijos, 

3 4 Comunidades que se encuentran en la influencia directa del DdV, Tunquimayo, Santa Ana, 
Ccajadeala. Zonas que fueron consideras como reserva de la comunidad pero durante la construcci6n 
de los ductos los mismo comuneros se posicionaron de los bosques, oportunidades para la tala ilegal, 
otros cultivaron con la intenci6n de valorizar la tierra para el proceso de negociaci6n y termina este 
proceso algunos de estos terrenos y viviendas fue abandonado. 
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esposa). De la misma forma la gente fueron posiciondndose de los bosques 
virgenes que eran la reserva de la comunidad que estaban en las zonas de 
Eriazo, Cajadela hasta Toccate, desde entonces toda la gente comenzaron 
a lotizar agarrarse. Comunero de San Antonio (David, 2016) 

Para un sector de la poblacion la negotiation significo buscar nuevas estrategias y 

obtener beneficio como muestra el discurso "pararon las orejas". Pero en otros 

ocasiono disconformidad y los conflictos que influenciaron se comenzaron a dar 

entre los mismos pobiadores. 

Otros entregaron sus tierras a la empresa en la modalidad de compra y venta, 

exclusivo para la construccion de la estacion de Bombeo (PS3) que se encuentra 

ubicado en el lugar denominado por los pobiadores Chillico Pampa; asi mismo la 

empresa adquirio otros terrenos en modalidad de alquiler para la construccion de 

los campamentos. Las personas que realzaron esta modalidad optaron por migrar a 

las ciudades o comprar otros terrenos como adquirir bienes como casas, carros, 

terrenos, entre otros. 

3.1.4. Beneficios socioeconomicos en la comunidad. 

Con la presencia de la empresa la poblacion genero mayor movimiento economico 

y por ende comercial en las comunidades en las que se instalaba la empresa, L a 

poblacion comenzo a provechar la presencia de la gente para comercializar algunos 

productos. Se comenzaron aperturar tiendas y kioscos los que ofrecian productos 

de pan llevar, abarrotes. 

Otros de los negociosos que se comenzaron a observar en el centro poblado de 

Union Progreso fueron los hospedajes adaptadas en las viviendas las que contaba 

con una sola habitation y varias camas, estas eran conocidas por los trabajadores 

como camas redondas, esta forma de alojamiento se debio a que en las comunidades 

no existieron, hospedajes ni hoteles, lo que fue aprovechada por la poblacion, este 

servicio prestado en los hospedajes, se gener6 una sobresaturacion de personas por 

vivienda. E l ingreso economico no solo se basaba por el servicio de hospedaje, sino 

que tambien se debio al servicio que se cobraba por la alimentaci6n. 
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La empresa trajo pues beneficio en la comunidad de Toccate, ha generado 
negocio por laspersonas que venian de comunidades cercanas no entraban 
a los campamentos por eso ofrecian pensionesy alojamiento la gente de ahi 
mismo. En la comunidad de San Antonio paso de la misma forma, En ese 
tiempo toda la poblacion ha hecho de sus casas alojamiento, incluso venian 
personas de otras comunidades que entraban a trabajar como comuneros 
de la zona y ellos no entraban a los campamentos se hospedaban en la 
comunidad, casi en todas las casa Servian como hospedaje, como no habia 
espacio para alojarse incluso han formado camas redondasy todos ellos se 
pensionaban en la comunidad, eso generaba pues ingreso. Comunero del 
anexo de San Antonio (David, 2016) 

Por otro lado comenzaron aparecer comerciantes de paso, estos ofrecian diferentes 

productos basicos (calcetines, ropa interior y otros), productos de mayor cotizacion, 

algunos duenos de negocios pronto comenzaron incrementar sus mercaderias, otros 

instalaron establecimientos para su venta. 

Esa fechayo tenia mi negocito que llevaba cerca a los campamentos y vendi 
rapidito a 10000 soles, 2000 mil soles, los trabajadores de la empresa nos 
compraba semanalmente, y los que mas salian eran calzoncillos y medias, 
ellos pues no lavaban lo hacian bolita y lo botan al rio. Comerciante de 
ropa del anexo de San Antonio (Julia, Comerciante de Ropa, 2016) 

Tambien las ferias que se desarrollaban los sabados y domingos comenzo a recibir 

mayor cantidad de poblaci6n local y trabajadores, esta dinamica economica 

favorecio la apertura de nuevos establecimientos, como farmacias boticas, 

ferreterias, restaurantes e incluso cooperativas de ahorro y creditos. A s i mismo esta 

permanencia de actividad permitio el establecimiento de un mercado loca, una vez 

instaladas los campamentos. 

Tanto la poblacion que laboro en la empresa como poblacion que tem'a sus propios 

ahorros comenzaron a invertir sus capital en la instalacion de bares, cantinas, 

discoteca, fiestas, peluquerias, grifo clandestinos y otros. 

E n el centra Poblado de Union Progreso se instalaron 15 restaurantes, 04 de ellas 

por personas que vinieron hacer negocios en la comunidad. 

58 



3.1.4.1. Beneficios laborales 

Una de las expectativas con la ejecucion del proyecto fue los beneficios laborales, 

y los comuneros optaron por un trabajo dentro de la empresa, experimentando 

cambios en los habitos alimenticios, la presion laboral, la rotation de horarios, pudo 

mas los beneficios que se podfan obtener -salario quincenal, seguro vida, seguro de 

salud familiar, descansos pagados, pago por escolaridad, maternidad, una 

liquidation y otro- de un trabajo remunerado, con el que podian obtener dinero 

mensualmente, el cual no se conseguia con la agricultura. 

Buscar estos espacios laborales conllevo observar en lapuerta de los campamentos, 

dia a dia grupo de personas con la esperanza de ser atendidos y contratados, otros 

desilusionados a ver que sus nombres no figuraban en la lista de aptos para el 

trabajo. Durante esta etapa en la comunidad se encontraban presentes un promedio 

de 4 mil trabajadores foranes y trabajadores de la comunidad 1010 comuneros 3 5. 

Etapa de conflicto y reclamos suscitados por los comuneros, recordemos que 

durante el proceso de negociacion de la empresa se comprometio que la comunidad 

se beneficiaria laboralmente, y el no ser contratados y ver personas ajenas a la 

comunidad genero desilusiones, en una instancia la empresa requeria personal de 

mano de obra calificada, inscritos en el ministerio de trabajo, con recibos de 

honorarios y los comuneros no conocian esta modalidad, fueron contratados como 

peon, mano de obra no calificada. A pesar que habia comuneros que conocian de 

algunos oficios, carpinterfa, albanileria, etc. 

la empresa comenzo a requerir personal de la zona que se desenvolvian 
como peones porque no habia otro oficio para ellos por falta de 
conocimiento, era muy raro ver a una persona de la zona con algun oficio 
pero a pesar de eso la empresa no los aceptaba, por ultimos ni les daban 
importancia porque no cumplian con los requisitos, tener boletas por 
honorarios, no se encontraban afiliados en construccion civil, por todo ello 
la gente del pueblo no era aceptado como personal calificado a mas como 
peones. Comunero del anexo de San Antonio (David, 2016) 

3 5 Los datos que se muestran son aproximaci6n, segun la informaci6n de la directiva comunal de 
Chiquintirca y los comuneros. 
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Por esta inconformidad los pobiadores comenzaron a reclamar, y durante un dialogo 

llegaron al acuerdo que la empresa debia entregar cupos de trabajo a la comunidad 

y ser distribuido equitativamente, con el fin de que todos los comuneros puedan 

trabajar rotativamente. Los cupos fueron entregados a las autoridades de la 

comunidad bajo sus responsabilidades, se distribuian segiin los acuerdos tornados 

en la asamblea comunal, bajo una lista de quienes ya trabajaron y los faltantes 

sorteados en las reuniones segiin el requerimiento de la empresa. 

Los intereses de querer trabajar todos, genero discusiones y rinas con el comunero 

que se quedaba trabajando por mas de 6 meses, en tal sentido, acordaron que los 

comuneros no beben trabajar mas de tres meses, por esta modalidad si alguno 

pasaba esta fecha programada ahi venia el reclamo y criticas en las reuniones 

semanales de la comunidad y retirados rapidamente de la empresa. Pero no todos 

estuvieron de acuerdo con este sistema de trabajo, en caso de algiin comunero que 

se quedaba era por sus habilidades eran multadas en la comunidad con un aporte a 

pagar, si en caso no lo hacia tomaban sus terrenos y rematado. 

Las personas entre ellos comenzaron condenarse, por eso en una asamblea 
acordaron que los comuneros solo podian trabajar por tres meses, de 
repente alguna personas por su esfuerzo o sus habilidades se quedaban en 
la empresa mas tres meses ya le estaban reclamando diciendo el jya 
cumplid debe salir de una vez ya! Asi lo sacaban rdpido de la empresa. 
Personal de salud del anexo de San Martin (Julio, 2016) 

L a entrega de cupos a los comuneros de manera distributiva, paso a ser valorizada 

por las autoridades quienes comenzaron a vender aproximadamente 1000 a 1200 

nuevos soles, los comuneros que ya habian trabajado comenzaron a comprar sin dar 

la posibilidad a otros. Dio inicio al divisionismo de los acuerdos tornados, en busca 

de beneficios laborales individuales y aquellos rechazados por los mismos 

comuneros que se quedaban inconformes. De esta misma forma aquella que 

deseaban trabajar teniendo que someterse a la compra de cupos. Tambien se los 

comuneros se vieron obligados a protestar por el tiempo de trabajo, algunos fueron 

retirados de poco tiempo y no haber recuperado los gastos como la compra de 

cupos, Situaciones que convergen en desentendimientos, tensiones, colera, 

desconfianza, que confluyen en reclamos, discusiones, insultos a la autoridad ante 
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las reuniones de la comunidad, porque son los responsables de la venta de cupos, a 

pesar de que la empresa otorga gratuitamente. 

Yo compre cupo para mi hijo con 1500 nuevo soles, y antes de que cumpla 
los dos meses fue retirado, me da colera, porque los cupos de trabajo que 
la empresa entrega al presidente de la comunidad, el lo vende en un 
promedio de mil a mil dos soles, a pesar es que estos cupos de trabajos 
deben ser distribuidos gratuitamente a los comuneros. Los autoridades se 
hacen dinero porque la empresa les da 30 a 40 cupos vendiendo a solo mil 
soles ellos se hacen dinero para sus bolsillos. 

I Ypor quepermiten que los venda? a veces la necesidadde trabajar, claro, 
si trabajamos pero cuando recien estamos recuperando nuestra platita que 
nos saquen eso de colera, senorita. 

(Trabajo de campo) 

L a demanda laboral a pesar de presentar las dificultades fue alta y la poblacion que 

anteriormente se dedicaba a la agricultura opto por un trabajo en la empresa, 

dejando sus actividades agricolas por los trabajos entorno a la empresa, dando 

prioridad a un ingreso mensual el cual puede solventar los gastos del hogar. "Los 

campesinos que han tenido un trabajo remunerado ya no ven las actividades 

agricolas como "un trabajo real" y cuando no reciben un salario se consideran como 

"desempleados" e "desocupados" Guolgy (2005, pag. 52). E n este sentido los 

comuneros optaron en buscar trabajos entorno a la empresa, es decir permanente, 

rentable y en general fuera de la agricultura. 

3.1.5. Perspectiva del cambio con el proyecto Camisea 

E s importante detallar esta convivencia entre agentes externos y la comunidad de 

Chiquintirca, un espacio de interrelation social. A pesar de las conversations 

previas para la incursion en la zona, se dio un distanciamiento entre la poblacion y 

los trabajadores del proyecto, como reaction a la diferencia de identidad 

(bolivianos, brasilenos y de diferentes sectores de pais); vestimenta, alimentation, 

dialecto, habitos, y practicas culturales muy distintas. Ocasionando brechas y en 

otros efectos de asimilacion cultural; la misma poblacion comenzo a copiar patrones 
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tales como vestimenta, dialecto, alimentation y practicas. Estos se fueron notando, 

un indicar claro de estos cambios fue, que el agricultor que antes utilizaba ojotas 

comenzo a utilizar zapatillas, mientas el trabajador un zapato de puntas de fierro, el 

sombrero fue remplazado por un gorra. Estos efectos fueron percibidos de diferente 

manera por sus pares, quienes comenzaron cuestionar la actitud de los que 

trabajaban para la empresa "miray ahora que se creen "claro como ahora trabaja 

se cree mas", acciones que fortalecieron el distanciamientos y las rinas entre 

aquellos que aiin se denominaban de la propia comunidad con aquellos que eran 

vistos sin identidad. Estas diferencias comenzaron a reafirmar los estatus internos 

que tenian la poblacion, dentro de su organization social. Las rinas se volvieron 

cotidianas, primeros rasgos de los microconflicto que se iran suscitando a lo largo 

de esta interacci6n, teniendo como actores principales la poblacion y la empresa. 

Kunan runaqa pay tukuqllanan, empresapi qollqita rikuruspankumiqui, 
kunanqa rimaykukuytapas yachankunachu, piskatapas yuyankunachu, 
ojotatas qunqarunkuna cahynamiki kunanqa sombreropas kannachu36 

Traduccion 

Hoy en dia la gente es creido, como trabajan en la empresa han agarrado 
plata, ahora se han olvidado hasta saludar, ya no se acuerdan de sus Piscas, 
hasta han dejado sus ojotas, ya no conocen que es sombreo. 

(nota de campo) 

Los ninos comenzaron a captar algunos comportamientos de los trabajadores, de 

aquellos que eran capataces jefes de grupos quienes daban 6rdenes a los obreros. 

Este comportamiento se comenzo a mostrarse en las maneras de hablar, 

aparentando el ser trabajadores de la empresa quienes daban ordenes, estas 

acciones eran visibles mientras jugaban con tractores y carros de juguetes. Acciones 

de asimilacion y comportamientos que se mostraron en la vida cultural con la 

intermediation de otro. 

Parte del encuentro entre culturas, y la asimilacion propio entre los visitantes y la 

poblacion, no muestran una aculturacion profunda (refiriendonos a que pueda 

perder todos los elementos de su propia cultura), sino una asimilacion que muestra 

Traduccion libre. 
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el interes de representar el poder a traves de los elementos usandolos como sfmbolo. 

Como menciona Carlos Ivan Degregori (2004) en un arti'culo, "Peru: identidad, 

nacion y diversidad cultural": " . . .no todos se 'aculturan' o no lo hacen totalmente. 

Por el contrario, conforme se intensifican los contactos entre pueblos y culturas 

diferentes se intensifica tambien el deseo de esos pueblos de reafirmar sus 

identidades propias. Esto sucede porque cualquier identidad colectiva, cualquier 

Nosotros, se define en contraste con los Otros, con los diferentes. Por lo tanto, 

conforme se intensifican los contactos con esos otros diferentes, surge la necesidad 

o al menos la posibilidad de fortalecer ese Nosotros..." Por lo que, el uso de algunos 

elementos se iran retejiendo de acuerdo al significado que la poblacion posee en su 

cultura. 

Mientras que la presencia de los agentes externos (empresa) segun De Echave y 

otros, "es inevitablemente, afecta al entorno y las practicas tradicionales de la 

poblacion local, y tiene consecuencias tambien en su identidad cultural; se irrumpen 

y trastocan la relation habitual, tradicional, con la tierra, el manejo del agua y las 

relaciones con el entorno en general" (2009, pag. 178) A s i mismo menciona que 

estos efectos son percibidos mas en comunidades, que preservan las actividades 

tradicionales y nunca antes han experimentado la presencia de empresas extractivas. 

Estos cambios en los estilos de vida son referidos como microconflictos, hasta que 

la poblacion pueda adaptarse a una vida distinta. 

E s importante mencionar que algo curioso que se pudo notar de estos hechos, es la 

forma en como la poblacion reafirma su identidad frente a la empresa a travels del 

quechua, las fiestas costumbristas, el uso de la vestimenta - ojotas, sombrero, 

piqcca - incluso el simple hecho de la alimentation fue algo que reforzo, el ser uno 

de ellos, como ellos deci'an; comida natural y abundante que llena el estdmago, a 

diferencia de la alimentation que entregaba la empresa un plato segundo a base de 

polio y carne, una manzana, yogurt, gaseosa, elementos que eran tan diferentes a 

los habitos alimenticios de la poblacion. 

La alimentacion que nos daba no era nada comparado con lo que comiamos 
en nuestras casas, con nuestros productos, en la empresa el almuerzo nos 
daban una comida seca, arroz con una papa y carne o polio, mas una 
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mismos temores que los pobiadores sintieron durante la presencia de personas 

extranas en su comunidad, a pesar de las informaciones bridadas. 

L a empresa busco estrategias de convivencia armoniosas con su entorno social, 

pero a pesar de los intentos, la presencia del agente externo genero dudas, tensiones, 

rinas entre comuneros algunos que se encuentran a favor y otras en contra, 

comentarios que se van tejiendo por la presencia del otro, sea verdad o falsa. L a 

poblacion por muchas interrogantes existentes busco explicar la presencia de la 

empresa segiin su perception sociocultural. 

La gente pensaba que eran los gringos que estaban viniendo a nuestras 
tierras para apoderarse, algunos deciamos, esto es la invasion de los 
extranjeros que ya esta iniciando, comentaban que se llevarian nuestras 
aguas, incluso que el rio Apurimac lo harian secar, porque ellos tenian 
tecnologias para eso y nosotros teniamos miedo de perder todo. (Trabajo 
de campo, dialogo con los comuneros, 2016) 

Explicaciones mediante historias, mitos y creencias que forma parte de la vida 

cultural de los comuneros, y reforzadas por las diferencias encontradas frente a los 

agentes de la empresa (altos, gringos), con vestimenta brillosos a la distancia y 

lentes oscuros, la perception fue entendida a traves de historias de extranjeros 

invasores, mitos de nakaq o el Pistaku, hombres que matan a otros para sacar la 

grasa humana con esta elaborar campanas 3 7 y engrasar maquinarias para el buen 

funcionamiento. 

E l ingreso de las maquinarias a la comunidad, iba tejiendo historias entre los 

pobiadores; "con estas maquinarias abren la tierra y entierran a personas vivas", 

"estas maquinarias no respeta a la gente nos puede aplastar o empujar a los 

barrancos"38. Miedos, tensiones e inseguridades frente a la vida que afecta la 

tranquilidad conduciendoles a la "inseguridad". Gouley menciona que lo mitos son 

herramientas utiles para entender los desencuentros culturales entre la poblacion 

local y la empresa minera (2005, pag. 63) Mitos y comentarios que mostraron 

inseguridad, inquietudes de un posible suceso. "Las tenciones emocionales se 

3 7 Se comenta que las campanas hechas con la grasa humana son las tienen un buen sonido a la 
distancia. 
3 8 No hay antecedentes de alguna persona que haya sido accidentado por el ingreso de la 
maquinaria. 
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descargan al ser desplazados por enemigos simbolicos" Segun Geertz (2004, pag. 

180). E n este caso la empresa se convertiria en el enemigo simbolico para la 

comunidad y otros significados. 

La gente, comentaba que habia visto al nakaq durmiendo con cuchillo en la 
mano, al borde del rio. Asi mismo en el camino y en lugar es casi silenciosos, 
ahi estaba, comentaba la gente, incluso los niitos que van al colegio se han 
encontrado y les ha perseguido, y por ese miedo ya iban caminando por la 
carretera. Por eso un dia, cuando mi hija se fue a San Antonio j'usto cuando 
solid de la casa una vecina me aviso de ese hombre, yo desesperada de mi 
hija casi se me sale el corazon, como no hay carro ella iba caminando, 
estuve angustiada hasta su retorno. 

lElla se encontro con nakaq? 

No, Ella se habia ido caminando por la carretera, y no por el camino. 
Comunera de Chiquintirca (Estefa, 2015) 

Durante la construccion de los ductos, entrar a lugares inhospitos, cerros y bosques 

sagrados forman parte de la cosmovision de la poblacion, la percepcion que el cerro 

tiene vida - Pacha (universo) - el temor de ser castigados por los Apus (deidad 

sagrada), que se reflejan en la falta de armonia, y en los sindromes culturales 

(Pariona, 2014, pag. 49), como la Pacha, Puquio, Waspi, Alcanso, etc. Los 

indicadores de este desequilibrio son explicados por la falta de reciprocidad 

materializados en los constantes accidentes ocurridos en la construccion de los 

ductos, el mismo que ocasionaron muerte 3 9 de algunos trabajadores. 

Otros mitos 4 0 ha seguido girando en torno a la presencia de la empresa, las distintas 

formas de ver el mundo, es reflejado en al Pagapu. L a busqueda de la armonia 

3 9 Durante los trabajos el cerro caia no nos dejaba avanzar, aW uno de los ingenieros se habia soflado 
a una mujer que le hablaba quejandose, ahf le dijo que queria que le Heven a un hombre, decidieron 
hacer pagapu, han ido subiendo el cerro donde enterraron a un borrachito que andaba por ahi, pero 
el cerro no lo aceptado, es que el cerro no acepta a cualquiera, despuds en el momento del trabajo 
nuevamente se cay6 todo el cerro enterando a un maquinista y su ayudante, con la vida de los 
trabajadores se ha cobrado por que su cuerpo no lo hemos encontrado, a pesar de buscar dias, con 
esa muerte paralizo el derrumbe. 
4 0 Por el pasar del tiempo se vino hablando de otros mitos. El no respetar a los lugares sagrados ha 
traido conflictos en la interrelacidn entre el hombre y la naturaleza, la deidad abandona al hombre 
dejando en el caos y sin protection, la naturaleza vista como algo vivo y movil, ser retira del lugar 
llevandose todo reflejado en la improductividad de tierras, ausencia de los animales, el 
desentendimiento entre los miembros de la comunidad. Explicado en el siguiente mito. 
Me han contado que uno de los trabajadores, habia escuchado que un perro labraba en el montey 
el penso que era un perro cazador y se fue en busca, ahi se encontrd con el perro que estaba 
persiguiendo a una siwa, el se fue corriendo a su atras por el camino que iba persiguiendolo y de 
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perdida entre lo que Lozada (2006, pag. 103) menciona; el kay pacha, hanan pacha 

y el uku pacha, vision del mundo andino reflejada en el cerro Lacca 4 1 , lugar sagrado 

para la poblacion. E n este lugar se encuentra en el espacio simbolico del apu Lacca, 

caracterizado por estar ubicado en las laderas del cerro del mismo nombre, en un 

pequeno orificio esculpido al borde de la carretera, el mismo que es usado para 

realizar la ofrendas, se puede encuentran claves, caramelos, velas, cirios, menestras, 

etc. 

A quince minutos del lugar se encuentra otra representation, que aproximadamente 

desde el 2008 se viene realizando una fiesta de gran connotation para los creyentes. 

Se dice, que en el lugar foe hallado un "recien nacido"42, algunos pobladores 

explican que "esto es la sefla de que el Apu ha vuelto a nacer convertido en nifio". 

E l objetivo de la investigation no es detallar su significado de las creencias o mitos 

entorno a la empresa ni tratar de entender la vision cultural de los pobladores 

entorno a ello. Sin embargo, es importante detallar para entender la realidad y los 

desencuentros culturales al momento de convivir con la empresa. Los mitos nos dan 

entender el sustento cultural en relacion a los desencuentro frente al otro. 

3.1.7. £1 mito de progreso una explication sociocultural frente al Proyecto 

gas de Camisea. 

E l desarrollo fue entendida por la poblacion en cada promesa, progreso que se daria 

a traves de los diferentes beneflcios que otorgaria la empresa: apuesta por la 

ahi se cayo como a un barranco llegando a una ciudad perdida muy hermosa ya que nunca 
habiamos visto, el cuenta que tenia muchas decoraciones, plantas, flores y construcciones ahi 
perdid al perro era como un laberinto y no se acuerda como solid de ahi, cuando conto esto los 
especialista de arqueologia han buscado y nunca encontraron. Seguro era un lugar sagrado del 
cerro, es que el cerro tiene vida por eso nunca han encontrado se habra retirado de ahi para que 
nadie lo encuentre. 
4 1 El lugar se encuentra en la ruta o carretera al Centro Poblado union progreso, una zona accidentada 
por su geografia rocosa, la mas peligrosa durante la construccion de los ductos se han hecho tuneles 
en diversos puntos, en este lugar se puede ver una prodigiosa de tecnologi'a, se afirma la perdida de 
vidas y maquinarias durante la ejecucion del proyecto. 
4 2 Un viajero encontro un nifio alia en el cerro Lacca, este hombre comenzo a criarlo pero el nifio 
comenzo defecar oro es por eso que este sefior se hizo millonario desde ahi en conmemoracion 
hacemos fiesta cada ano. 
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educacion mediante las becas de estudio, beneficio laboral, indemnizaciones y 

compensaciones monetarias, que la empresa ofrecia a la comunidad por las 

diferentes afectaciones. Oportunidad que habria nuevas esperanzas de cambio, que 

se empezo a sentir entre la poblacion, a traves de las posibilidades que permitirian 

que los hijos puedan acceder a mejores condiciones en la ciudades Anchante (2011), 

considerando que alii , podran tener mayores oportunidades de educacion, mejor 

ensenanza y mayor aprendizaje. Todo ello en relation a la situation en la que vivian, 

"olvidados por las autoridades y el Estado". 

wawayku ciudaman mandaraniku waqpi Uman kichakunanpaq, manana 
nuqayku qina kaypi nakarinaqkupaq, allintapaykunapaq munaspa.43 

Traduccion 

Nosotros hemos mandado a nuestros hijos a la ciudadpara que alia habrdn 
su mente, y no se queden aqui sufriendo como nosotros, porque queremos 
lo mejor para ellos. Comunera de Chiquintirca (Maria, 2015) 

Los padres pusieron su esperanza de progreso en la educacion de sus hijos, 

buscando tener mayores alternativas frente a una economia de autoconsumo. Sus 

hijos no debian quedarse sin estudiar, segun Rodrigo Montoya citado por Degregori 

(1986, pag. 5), la ausencia de la escuela, el no saber leer y escribir, esta relacionado 

con la oscuridad, noche (tuta); con la escuela y la alfabetizacion se hace la luz, llega 

el dfa (punchan). Discurso, que se escucha en las mujer que no han podido acceder 

a una educacion; "nuqaqa nawsa kani" (yo, soy ciega), no se refiera a que la luz de 

sus ojos se halla apagado, sino que hace referencia a la ceguera de no saber leery 

escribir. Esta nueva forma de entender el desarrollo a traves de la educacion, esta 

reforzada por la experiencia de la poblacion que observaron entre los profesionales 

que trabajaban en la empresa, mira hijo como el ingeniero tienes que ser 

profesional. 

Los jovenes salieron a culminar sus estudios con mejores condiciones educativas a 

otras ciudades. Mediante la educacion buscaban un desarrollo el cual no podian 

lograr en la comunidad. Esto signified para algunos una forma de demostrar un 

4 3 Traduccion libre. 
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nuevo estatus de "prestigio social" 4 4 , es en este sentido los discursos referidos ante 

los demas eran "mis hijosya estan en la ciudad estudiando ". 

Poco tiempo despues que los jovenes estuvieran en la ciudad, abandonaron los 

estudios por falta de adaptation, otros al estar lejos de sus padres tuvieron hijos y 

relaciones no solidas. Esto ocurrio porque la formation de socializacion de los 

jovenes no se completaba dentro del hogar y de su comunidad, tambien por la 

ausencia de los miembros de la familia a consecuencia del trabajo laboral de los 

padres en la empresa y el ansiado desarrollo. 

L a fallida migration genero el retorno de esta poblacion, y que se involucrara en 

actividades entorno a las necesidades de la empresa. L a vision del joven se 

transformo en relation a las nuevas necesidades que se originaron por la incursion 

de la empresa y la globalization, algunos optaron por apertura negocios (cantinas, 

bares, discotecas, tiendas, restaurantes, hospedajes), otros se agruparon para 

delinquir (asaltantes, ladrones, abigeato, secuestradores). 

Para otros el progreso estaba vista en la capitalization: 

Mi sobrino, recibio mucho dinero de la empresa, es que los tubos estan 
pasando por medio de su tierra, el cuando recibio este dinero se compro 
dos taxis, segunditas para trabajar, dejo todo y se fueron para Ayacucho, 
para que sus hijos puedan estudiar en la ciudad, alia gasto todo su dinero, 
le han estafado, no ha comprado casa, nada, de ahise regresaron todos, ya 
sus hijos dejaron de estudiar y nuevamente a trabajar en sus chacra, 
tambien su carito se malogroy estaba par ado en la puerta de su casa mucho 
tiempo, de ahi que habrd hecho. Comunero del anexo de Mejorada (Vidal, 
2016) 

3.2. Encuentros y desencuentros: problemas socioculturales en la 

comunidad. 

A pesar de estas posibilidades, el conflicto se fue generando en el proceso de las 

firmas, de acuerdos con el paso a las indemnizaciones fue un momento donde las 

(Arones, 2012) 
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tensiones y los conflictos entre comuneros y la empresa salieron a luz, las 

diferencias de pagos de la misma dimension de terrenos otorgadas por la empresa 

conllevaron a las personas a confusiones, resentimientos, envidias entre el que 

obtuvo mayor dinero, situaciones de confrontaciones que alimentan la 

desconfianza, temores entorno a la veracidad de la empresa, momento de 

frustration al no cumplir sus expectativas, microconflictos en el entorno comunal, 

discusiones y rinas de comuneros en las asambleas y entorno vecinal. Y a se 

escuchaba al vecino decirle al otro deck "que tu te has hecho pagarpor debajo con 

la empresa", incluso los conflictos dirigidos a las autoridades con insultos con 

denominaciones de ladrones que han aprovechado de la humildad de la persona que 

seguro por debajo lo han dado algoy se han vendido con la empresa por eso nos 

han pagado poquito. Indiferencias con los representantes de la empresa y los 

constantes reclamos, hecho que no solo fue afectando las relaciones entre los 

miembros de la comunidad, sino, estos microconflictos se fueron transmitiendo en 

el ambito del hogar, algunas mujeres se sentian desprotegidos echando culpa a sus 

esposos por haber aceptado a la empresa que pasen por tierras y no saber defender 

sus "intereses". 

A s i mismo en los espacios de dialogo entre la empresa y la comunidad, algunos 

dirigentes perdieron su voz y voto, no solo porque la poblacion ha tomada esta 

decision, sino en el sentido que los mismos representantes de la empresa ya nos le 

daban e espacio de participation, con una sola palabra los silenciaba. 

Cuando hemos sufrido el derrame, nos hemos reunido toda las poblacion 
entre dirigentes y no dirigentes, habia personas que siempre reclamaban a 
la empresa esta vez estaban callados, en medio de las discusiones un 
dirigente tomo la palabra y el relacionista comunitario lo hizo collar 
diciendo senor ... ustedya no deberia andar reclamando o quieres que te 
haga ver el documento que con usted hemos firmado, en eso el senor se 
quedo callado agachando la cabeza, asi habia otros dirigentes que ya no 
hablaban mucho, ya la poblacion los conocia, no hay credibilidad en ellos. 
Comunero del anexo de Huayrapata (Hernan, 2016) 

Con el paso del tiempo la inseguridad y una mezcla de miedos (temores y 

angustias), desconfianzas fue emergiendo con la fugas de gas de los ductos, a pesar 
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que la empresa como parte de su responsabilidad social 4 5 brindo information de los 

riesgos en el sistema de transporte de los ductos a las comunidades aledanas para 

evitar, incidentes y accidentes que puedan poner en riesgo la vida y el estado de los 

ductos, se ies capacito a la poblacion a tomar medidas de auxilio en casos de 

emergencias. 

Uno de los desencuentros mas notorios es re-originado por el miedo sicosocial que 

trajo la violencia politica de los 80, y que aun esta presente. E n el 2005 con el 

derrame 4 6 de gas en el anexo de Toccate, se escucho una gran explosion 

aproximadamente a la media noche, la poblacion lo asemejo a los bombardeo que 

se escuchaba en tiempo del terrorismo, muchos huyeron de sus casas, momentos de 

miedo y llantos, la poblacion se refugiaron en el bosque hasta el amanecer, cuando 

se dieron cuenta que desde el suelo dibuja hacia el cielo una inmensa nube y un olor 

desagradable. Habia ocurrido un fallo en los ductos. E l jueves 30 de mayo 2015, 

poco despues del mediodia, tambien otra explosion sorprendio a los pobladores del 

anexo de Huayrapata. E n primer momento la poblacion penso que se trataba de 

helicopteros que rondaban la zona, pero grande fue la sorpresa, cuando observaron 

a unos metros de sus casas una nube chispeada al cielo. Dias despues informaron 

los medios de comunicacion que el ducto de liquidos de Gas Natural revento a la 

altura del kilometro K P 183, segun confirmo la Empresa Transportadora de Gas del 

Peru (TgP). Tras la explosion, procedieron a cerrar algunas valvulas para evitar que 

el Hidrocarburo siga escapando al ambiente. Esta information fue recabada por el 

diario el comercio 4 7. 

E l incidente fue reportado a las autoridades48 respectivas, y con la ayuda de los 

representes de puesto de salud la poblacion fue auxiliada, incidente que tuvo a dos 

personas internadas por intoxicacion, esto no fue lo que mas afectado a la poblacion, 

4 5 El Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos Decreto Supremo N° 081-2007-EM 
4 6 Incidente No. 3 desde el momento que inicio (2004) la fase de explotacion en todo el transcurso 
del Proyecto Gas de Camisea. Mientras el incidente N° 2 se dio en el anexo de Pacobamba en agosto 
del 2005 en el distrito de Anco la Mar - Ayacucho, el incidente N° 1 el 22 de diciembre del 2004 en 
Malvinas Cusco. 
4 7 http://elcomercio.pe/peru/ayacucho/rorura-gasoducto-afecta-9-comunidades-ayacucho-noticia-
1808262 (El Comercio, 2015) 
4 8 Tras el infbrme de reportado a la empresa, la zona del derrame fue resguardada por los militares 
solicitados por la empresa, al lugar se hicieron presente los representantes de OS1NERGMIN, 
OEFA, y las autoridades interesados en evaluar los danos ocasionados 
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sino la inseguridad, falta de tranquilidad en la vida cotidiana, no percibir el sueno 

con la incertidumbre de que en cualquier momento podria ocasionarse otro derrame 

causando la muerte de las familias, estar pendiente de los hijos menores. 

Y a no era normal seguir realizando las actividades cotidianas, los trabajos en las 

chacras, y la quema forestal para nuevos cultivos (denominado chacco), podian 

originar un incendio en cualquier terreno, era lo comun que se pensaba entre la 

poblacion. 

Para las mujeres se ha convertido en un estres del dia, la preocupacion de cocinar 

a fogon, con el miedo de que en el momento en que se encuentran cocinando pueda 

originarse un derrame y ocasionar quemaduras. 

El suceso de derrame nos ha hecho mucho dano y es algo irreparable, 
nuestros hijos estan con miedos, nos ha ocasionado un dano psicologico es 
algo que no podemos borrar, no podemos ni dormir pensando que puede 
haber otra fuga, los ductos estan pasando muy cerca de nuestras casas. 
Comunero del anexo de Huyarapata (Hernan, 2016) 

Cuando menciona que es algo irreparable, la incertidumbre de los sucesos del 

derrame y arrepentimiento de haber aceptado a la empresa, solo por los beneficios 

que estas ofrecfan, es claro, el sentirse incapaz de afrontar ahora los futures secesos 

que podrian ocasionar tal vez con mayores incidentes que pueda causar perdida de 

vidas humanas. 

Este hecho origino una mayor organizacion entras las autoridades de las 

comunidades aledanas, se realizaron conversaciones en la ciudad de Huamanga con 

los representantes de la empresa, se evaluaron los danos ocasionados por el 

derrame. L a poblacion se enfoco en la defensa de su entorno social, identidad, 

unificaron sus reclamos con la unica estrategia de llegar a un acuerdo en beneficio 

de la poblacion. Se llevaron dias de reuniones, para las indemnizaciones 

correspondientes a los afectados individuales y colectivos. L a poblacion se informo 

sobre los montos que deben'an recibir por los danos y la empresa se nego a aceptar 

dicha condition proponiendo una suma menor. Fue rechazado por la comunidad, 

que esta en defensa de su entorno social y natural. Con la angustia de perder lo que 

anos han protegido para ofrecer a sus hijos, solicitaron el retiro las tuberias de sus 
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tierras, recuperar la tranquilidad, el bienestar y futuro saludable de sus hijos y la 

productividad de sus tierras. 

En Huamanga hemos reclamado desde el primer derrame porque no hemos 
sido indemnizadas dhi nos hafaltado experiencia como recien iniciaba el 
proyecto no sabiamos o que iba pasar, ahora con el paso de los anos nos 
hemos dado cuenta que nos causa pobreza, ha dejado nuestras tierras 
improductivas, ha causado enfermedades a nuestros animales, hemos 
perdido todo nuestra biodtversidad, el derrame se ha ido hasta el rio, 
matando nuestros peces un fuente principal para nuestra alimentation, han 
matado algunos animales que realiza la polinizacion de nuestras plantas 
dejando improductivo nuestras tierras eso nadie nos va devolver... incluso 
hemos puesto en riesgo nuestras vidas, Nuestras vidas no tienen precio, 
nada va devolvernos la tranquilidad de nuestras familias. 

(nota de campo) 

Un hecho que ha causado extraneza y que ha fortalecido el desencuentro, y la 

desconfianza en la empresa, fue durante el ultimo hecho suscitado en el Anexo de 

Huayrapata (30 de Mayo del 2015). L a empresa no les permitido el ingreso al lugar 

de los hechos, por el contrario este lugar fue rodeado por el ejercito, a solicitud de 

la empresa. Hecho que motivo que los propietarios de la tierra ingresaran por los 

huaycos, con la finalidad de ver como habia quedado el lugar, grande fue la sorpresa 

al ver charcos de gas que desfogaban en direction de los riachuelos. Tambien 

encontraron a los trabajadores de la empresa tapando los charcos con tierra trai'das 

de otro lugar, para ocultar las evidencias. A pesar de los compromisos de la 

empresa, despues de 8 meses de lo sucedio, el lugar aun se encuentra con restos y 

olor a hidrocarburos. Las tierras de cultivos han quedado deslizadas, por las 

canaletas abiertas para el desfogue del agua, que en periodo de Iluvias arrastra todo 

el material organico. Estos danos ocurridos no seran reconocidos por encontrarse 

fuera del area de influencia de los duetos. 

Por un lado segun la evaluacion de la comunidad, la contaminacion ambiental por 

el derrame de gas se ha filtrado a los riachuelos, llegando hasta el rio Apurimac, 

ocasionando la muerte de peces, parte de la dieta alimenticia. Los cultivos se 

secaron entorno a la zona del incidente. Mientras que para la empresa este hecho 
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no era contaminante, sustentaban que el hidrocarburo es soluble en el espacio, y 

que la muerte de los animales fue ocasionado por envenenamiento de terceros. 

Segiin la empresa nosotros mismo hemos envenenado nuestros riachuelos, 
asi diciendo nos ha querido indemnizar, nosotros hemos explicado la 
funcion de nuestra flora y fauna en nuestro ecosistema, es que ellos nos ven 
como personas incapaces, falta de conocimiento, a buena hora algunos 
estamos en la universidadpara orientar a nuestros padres y no quedarnos 
callados como en los primeros anos. Hijo de comunero y estudiante de 
agronomia de la UNSCH (Hector, 2016) 

Estos desencuentros se dieron por la falta de acuerdos claros y los intereses 

individuales y colectivos. Por un lado las autoridades se basaron en una 

indemnizacion considerable de 40 millones, por los diferentes derrames, que nunca 

fueron indemnizadas. Por otro la poblacion afectada, reclamaba una indemnizacion 

por el valor que da a su entorno, naturaleza, y estilos de vida, que no fueron 

entendidas en base a su cosmovision, sin llegar a un acuerdo claro. 

Por lo que es claro no existe una la relaci6n adecuada entre la empresa y la 

comunidad. Las incomodidades, desconfianzas por el incumplimiento de los 

compromisos, han ocasionado la ruptura de los lazos construidos en los primeros 

anos. Durante las conversaciones que se llevaron a cabo por el derrame y por la 

inconformidad de los pobladores, el relacionista comunitario como estrategia de 

tranquilizar menciono lo siguiente: 

Queridos hermanos de la comunidad de Chiquintirca, comunidad que 
aprecio de todo corazon, desde la llegada de la empresa, nosotros hemos 
iniciado una convivencia, y ahora estamos prestos a escucharles, todavia 
la empresa va tener muchos anos por sus tierras; hoy, despues de la larga 
convivencia buscamos casarnos para llevar en armonia nuestra relation. 
(Representante de la empresa en un dialogo con las autoridades de la 
comunidad) 

Trabajo de campo. 

Nosotros solo sabiamos convivir con nuestras esposas, no sabiamos de 
otras convivencias, pero ahora estamos aprendiendo con ustedes, por eso 
buscamos que nos escuche nuestras peticiones. 
(Poblador en un dialogo entre con los representantes de la empresa) 

Trabajo de campo. 
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Entre otras situaciones que causa tensiones en la poblacion es la falta de 

coordinaciones que se deben dar entre empresa y comunidad para realizar 

actividades que afectan directamente a la poblacion, teniendo en cuenta las 

actividades que ejecuta el Proyecto Camisea es una incursion nueva en la vida de 

la poblacion. 
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Capitulo I I I 

Manifestacion de los microconflictos sociales en la vida cotidiana de la 

poblacion por la presencia de los extranos. 

4.1. Microconflictos sociales y los problemas socioculturales de la 

comunidad. 

4.1.1. Competencia para asumir autoridades comunales (cambio en el 

sistema comunal) 

Solo existe en el recuerdos de los pobiadores la manera de elegir a sus autoridades, 

h'deres o representantes de la comunidad, que se daban en cabildos abiertos, y se 

elegia a la autoridad por su trabajo y participacion en las actividades comunal. Para 

el comunero elegido no era facil aceptar la confianza que le otorgaba la comunidad, 

el tiempo a dedication que tenia que dar en busca de mejoras para el bienestar de 

toda la comunidad, esta funcion no era remunerada; entre elogios, suplicas y 

respaldo de la poblacion se aceptaba el representarlos, con el compromiso de 

trabajar para el desarrollo de la comunidad, con responsabilidad, etica y respeto al 

resto. Los gastos de los viajes en gestiones eran asumidas con el dinero recaudado 

de multas por incumplimientos y cuotas acordadas en la asamblea general. 

Con la llegada de la empresa se dieron cambios en la organizacion comunal 

tradicional, la representacion del autoridad comunal que antes era una actividad no 

renumerada, con la empresa tenia beneficios economicos, rembolso de 

alimentacion, alojamiento, el tiempo dedicado a los dialogos y negociaciones que 

se llevaron en la ciudad de Huamanga. Este desembolso eran montos mayores que 

en la actividad cotidiana de la agricultura no era obtenida. 
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Tambien cabe mencionar segun la information obtenida, los representantes de la 

empresa han ofrecido dinero con la finalidad de convencer a la poblacion aceptar 

los trabajos de la empresa. 

La empresa nos pide metas para realizar los didlogos con la comunidad, es 
por eso que captamos a los dirigentes, para priorizar la negotiation 
ofrecemos pagarlos, el monto minimo que se ha pago fue 10 mil y, mdximo 
40 mil a un solo dirigente, ellos se comprometen convencer a la poblacion 
de la comunidad a que acepten a la empresa. 

Hubo un caso que dirigente nos pidio 50 mil, pensando que era mucho no 
cedimos, el se comprometia conversar con la poblacion, era dirigente muy 
representativo, pero nos ha costado muy caro en no haber aceptado, los 
afectados nos pidieron montos mas altos. Ex - trabajador de la empresa 
Camisea (Francisco, 2016) 

De esta manera para la busqueda de buenos terminos y mejores beneficios 

economicos por el uso de terrenos comunales, se convirtio en un negocio, por esta 

situation los lideres fueron reemplazados por "lideres" que antes no habian 

participado en la comunidad. 

L a manera de elegir a los dirigentes fueron reemplazadas por campanas electorales, 

la empresa comenzo a direccionar ayudas economicas con el f in de controlar todo 

suceso entorno a la toma de decisiones de poder. Se comenzo a percibir la 

individualidad, se marc6 la corrupci6n de lideres, y falta de credibilidad de los 

acuerdos entre la empresa y la comunidad. 

Anteriormente escogiamos a nuestras autoridades a la fuerza, casi por 
obligation en una asamblea general de la comunidad, para los gastos que 
realizaban durante las gestiones, salian de las multas por incumplimiento, 
ahora por intermedio de la empresa hay un ingreso economico y los 
autoridades van en aprovechar ese dinero, ahora para ser elegidos realizan 
gastos en campanas dan regalos, como para las elecciones presidenciales 
o regionales. Ahora a la presidencia entran para hacerse servir y no para 
servir al pueblo. Regidor de la Municipalidad Distrital de Anco (Faustino, 
2015) 

Hay un clima de dudas, desconfianza frente a las autoridades que representan a la 

comunidad, la poblacion presiente que no hay personas idoneas para velar por el 

destino de la comunidad, ya que hoy prima del servir al pueblo se dejaron llevar 
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por los diferentes intereses individuales. E l interes de ser autoridad, se dio con la 

finalidad de aprovechar los beneficios que la comunidad recibiria de la empresa, 

compensaciones economicas y el sistema de servidumbre, asi mismo su 

representacion ante la empresa en las reuniones programadas tambien generaba 

ganancias por los viaticos; existia un pago por los dias que participaban en 

reuniones y dejaban de trabajar en sus chacras, tambien por la prioridad de los cupos 

de trabajo en la empresa. 

Estos cambios son visible para la poblacion, las elecciones que se llevaron a cabo 

en noviembre de 2015, es un claro ejemplo de los intereses que tienen los 

postulantes a la directiva comunal, con un incremento de candidatos para ser 

elegidos, un liderazgo direccionado a obtener beneficios personales. 

Para la directiva comunal se presentaron 11 candidatos, en un momento 
converse con uno de los candidatos por la confianza que teniay me dijo que 
la comunidad tiene cantidad de plata, menciono que hay un promedio de SO 
a 40 millones, es por eso que los autoridades anteriores solo han entrado a 
robary no saben administrar, pero dice, que conmigo todo va ser diferente 
con esa plata vamos a trabajar para el desarrollo de nuestra comunidad. 
Le seguia preguntado ly de ese dinero cuanto quieres llevarte? Me 
respondio, sera para mi un millon nada mas, pero lo resto vamos a invertir 
para el pueblo, no sabia explicarme en que beneficios del pueblo 
invertirian. Comunero del anexo de San Antonio (Alipio, 2016) 

L a eleccion de noviembre 2015, algunos candidatos hicieron su presencia en el 

lugar de votacion sonrientes ofreciendo un plato de mondongo, mientras la hora del 

almuerzo llegaba, el candidate ofreci'a a servirse a la poblacion mencionado que era 

su "voluntad" y "carino" 4 9 , algunos recibian diciendo "mientras nos dan hay que 

aprovechar", se retiraban entre la multitud criticando las acciones del candidate. 

Finalizado el acto electoral, y pasar a tener un ganador, el proceso fue anulado por 

encontrar irregularidades en las actas. Se constate los votos de las personas que no 

figuran en el padron de la comunidad y en otras anforas las fichas falsificadas; entre 

gritos, insultos entre candidatos y comuneros, en medio de pleitos y tension, se dio 

4 9 Simbolo del carifio al ofrecimiento de comida el dia de las elecciones para buscar preferencias 
ante la poblacion y ser elegido. 
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por invalidado las elecciones por el comite electoral. Entre actas y anforas rota se 

programo una segunda vuelta. 

L a preocupacion de los representantes del comite electoral 5 0 para asumir las 

elecciones, pidid a la comunidad respaldo y apoyo al frente de defensa de la 

directiva comunal y las autoridades de cada anexo para vigilar el buen desarrollo 

de las elecciones, demostrando preocupacion se ha perdido el orden, la confianza. 

E l domingo 14 de febrero del 2016, llevandose a cabo la segunda fecha programa, 

con la lista de 3 candidates, los primeros en llegar al lugar de votacion fueron los 

militares que se acomodaban en diferentes zonas, despues la presencia del frente de 

defensa de la directiva comunal y las autoridades de vigilancia, el proceso se llevo 

ordenadamente, pero lo que llamaba la atencion fueron los candidatos que badan 

vueltas a los rededores de centro de votacion con gaseosas, dando la mano a los 

comuneros asistentes, pidiendo el apoyo para ser elegidos, llevados por la 

desesperacion. 

Si no me dan la oportunidad de llegar a la presidencia de la directiva, la 
gente ya sabrd como resolverse con la empresa, porque no voy apoyar en 
la gestion de sus negociaciones por los derrames (Candidato a la 
presidencia de la directiva comunal). 

Nota de campo. 

Durante el acopio de datos en la comunidad de San Antonio, mientras me trasladaba 

en un vehiculo, iniciaron la conversation de las elecciones que se aproximaba para 

elegir al presidente de la comunidad, un viajante menciono sobre el presidente que 

dejaria su cargo, mostrando su colera por haber comprado un cupo de trabajo para 

su hijo por un monto de 1500 nuevo soles, y antes de que cumpla los dos meses fue 

retirado de la empresa. Situaciones que convergen en desentendimientos, tensiones, 

5 0 Mention en una reuni6n de la comunidad de Huayrapta el 14 de febrero de 2016 horas entes de 
llevarse la segunda eleccidn de la directiva comunal de Chuiquintirca, "...Hermanos nosotros los de 
la comision electoral somos pocos, pidid a ustedes nos puedan ayudar a mantener el orden, para o 
estar volviendo a la situacion anterior de las elecciones, para nosotros tampoco es fdcil pero aqui 
estamos cumpliendo..." (Secretario del comite electoral). 
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colera, desconfianza, que confluyen en reclamos, discusiones, insultos a la 

autoridad ante las reuniones de la comunidad. 

Los cupos de trabajo que la empresa entrega al presidente de la comunidad, 
el lo vende en un promedio de mil a mil doscientos soles, a pesar es que 
estos cupos de trabajos la empresa entrega gratuito para los comuneros. 
Los autoridades se hacen dinero porque la empresa les hace entrega de 30 
a 40 cupos, vendiendo a solo mil soles ellos se hacen dinero para sus 
bolcillos. 
I ¥ por que permiten que los venda? a veces la necesidad que tiene el 
poblador de trabajar por eso pagan pero mucho de ellos son retirados antes 
de tiempo sin algun beneficio y ni siquiera recuperan de su gastos. 

(nota de campo) 

E n un historial de las autoridades pasadas desde la llegada de la empresa en una 

entrevista a un comunero menciona que todos los presidentes de la directiva 

comunal que han pasado el cargo se beneficiaron economicamente, a muestra de 

ellos expone la siguiente entrevista. 

Los que pasaron la presidencia de la directiva comunal de Chiquintirca 
desde la llegada de la empresa todos han salido beneficiadosSl con casas 
en las ciudades, empresarios; presidente Gilberto Gutierrez cuando entro a 
ser presidente de la directiva comunal era una persona humilde no tenia 
nada, alfinalizar su periodo termino como proveedor a Qali Warma, dueno 
de una empresa de transportes y de dos grifos; Goyo Miranda ex alcalde, 
salio de su cargo y ahora es dueno de una empresa constructora; Valerio 
Solis cuando termino su periodo salio con dos camiones casas en 
Huamanga; Ludena salio otro empresario dueno de maquinarias pesadas; 
Villavcencio cuando fue presidente planifico su auto secuestros para 
desaparecer el dinero de la comunidad, el dia de las elecciones retornaba 
de Ayacucho hacia Chiquintirca, segiin cuenta fue secuestrado en 
Ninabanba, le vendaron sus ojos y no sabe como ha regresado pues lo 
habian dejado en el barranco, al final cuando realizaron la investigation 
con el movimiento bancario se dieron con la sorpresa que el dinero habia 
sido retirada en barias oportunidades asi lo alcanzaron que todo del 
secuestro fue planificado. Fiscal de la directiva comunal (Tiofilo, 2016) 

Beneficio referente que han recibid dinero de la empresa 
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L a desconfianza de la poblacion viene dandose de los evoluciones de las situaciones 

economicas de estas ex presidentes de la comunidad, que antes de pasar el cargo se 

dedicaban a la agricultura, a finalizaron con mejores condiciones economicas. Este 

situation los que lleva a no confian de las autoridades y la empresa, a poblacion 

define que la empresa los paga a las autoridades de algunos tramites en beneficio 

de la empresa, es por esta razon que hay lucha por llegar a tomar el cargo. 

4.1.2. L a Comunidad y los campamentos 

E n Chiquintirca se encuentra instalaciones de suma importancia, como la estacion 

de bombeo PS3, la planta compresora junto a la presion de bombeo de Gas, y la 

estacion de bombeo en el anexo de Pacobamba. Una ciudad deslumbrante se 

encuentra a la entrada a estos dos anexos, alumbrada de dia y noche desde el 2004, 

esta una antorcha flameante que ante los ojos de los visitantes genera admiration. 

Toda esta infraestructura instalada aproximadamente en 13 hectareas de terreno 

comunal. 

Los campamentos instalados en la comunidad de Chiquintirca se encontraron en 

tres zonas estrategicas; a 10 minutos del anexo de San Antonio en el sector de la 

selva (rio Apurimac), Toccate frontera entre sierra y selva, Chiquintirca y 

Pacobamba en el sector de la sierra, todas el las instaladas en el 2002, fueron 

retirados de acuerdo a los avance de los trabajos, como fue el caso de San Antonio 

y Toccate. Algunos campamentos aun permanecen junto a las estaciones de 

bombeo, para albergar personas dedicados al seguimiento del buen funcionamiento 

y mantenimiento del sistema de transporte. 

Los campamentos se instalaron, segun la investigation de Walsh Peru S.A. 

Ingenieros y Consultores Cienti'ficos (Walsh T G P , 2001), a la falta de viviendas 

para alquiler, antes de las construcciones de los campamentos las viviendas se 

convirtieron en hospedajes temporales, incluso adaptados en camas redondas. Poco 

despues se construyeron los campamentos temporales, estos recintos se 

convirtieron en alojamientos con alimentation para la cuadrilla de trabajadores. 
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Habia llegado mucha gente y no tenian un lugar donde hospedarse, porque 
no habia hoteles y la empresa converso con la comunidad para que pueda 
alojar a los trabajadores, la gente adapto sus viviendas para brindar el 
servicio de alojamiento, el personal de la empresa se encontraba en 
diferentes casas adaptados para dormir en comas redondas, asi mismo paso 
en los anexos, Toccate y Chiquintirca. Que iban hacer, asi dormian, hasta 
que iniciaron la construction del campamento. Pero habrdn demorado a 
mas tres semanas, asi de rdpido levantaron el campamento. Comunero del 
anexo de San Antonio (David, 2016) 

Los trabajadores de la empresa alojados, en los campamentos iniciaron una 

interrelation social, esta convivencia se dio entre las personas foraneas y la 

comunidad, cada cierto tiempo este se acercaban a la poblacion en la que realizaban 

una vida social; fiestas, ceremonias, enamoramiento y otros. 

En el pueblo habia mucha maleadera, toda la gente de los campamento 
salian estaban en los bares, cantinas con mujeres de la zona y de otros 
lugares que vendian su cuerpo a los extranjeros y peruanos. Comunero de 
anexo de San Antonio (Emilio, 2016) 

A l mismo tiempo del compartir de espacios en el campamento con las personas de 

otras zonas, no fue facil de adecuarse. Por esta interaction los campesinos 

empezaron a sufrian diversos tipos de marginacion; por vestimentas, idioma, 

costumbres, actividades economicas, y otros. As i mismo para los trabajadores, el 

hecho de dormir en los campamentos no solo contribuia a sufrir fuertes tensiones, 

sino la falta de concebir el sueno por la preocupacion de su familia, el no contar con 

sus semejantes, y una idiosincrasia distinta al poblador rural. 

E n los campamentos tambien se ha trastocado la integridad de la persona, un hecho 

claro fue la sexualidad, por un lado los foraneos tem'an habitos en su sexualidad de 

ver videos pomograficos, este hecho generaba incomodidad entre los campesinos 

que laboraban en la empresa algunos se escondian cubriendose el rostro o 

simplemente se agachaban, mientas que otros se retiraban a dormir entre risas y 

morbosidades de los foraneos. Hay que tener en cuenta que la sexualidad para el 

hombre campesino es un tabu que conservan muy discreto, pero tambien algunos 

fueron asimilando ha ocasionado conflictos con sus parejas, ocasionado rechazo y 

distanciamiento. L a mujer se sintio danada y afectada. 
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En los campamentos entre trabajadores veian videos pornogrdficos. 
Algunas de estas practicas sexuales los campesinos querian poner en 
practica con sus esposas siendo rechazados por ellas, estos problemas paso 
en las comunidades de Mejorada, Huayrapata y San Antonio, por este 
motivo ellos han venido a la posta a quejdndose de sus esposos. Personal 
de salud (Mardonio, 2016) 

Para la instalacion de estos campamentos se ha tenido que reubicar a los 

posesionarios o simplemente se ha pagado el valor del terreno. E l anexo de Collpa 

es la que mas ha sufrido las reubicaciones, a quienes se les ha entregado viviendas 

fabricadas por la empresa con un plan urbani'stico de espacios reducidos. Las casas 

se encuentran muy pegadas unas a otras, la poblacion ha tenido que adaptarse en el 

transcurso del tiempo y/o simplemente algunos prefirieron migrar a otras zonas por 

la imposition de cambios, y los fuertes sonidos de la estacion de bombeo que se 

encuentra cercanamente. Cambios que no han sido acordes a la perspectiva de la 

poblacion, ya que ellos manejan una vida a espacios abiertos, crianza de animales 

menores, con bio-huertos, y "Terrenos de cultivo que rodean la casa del 

campesino52". L a urbanization no ha permitiendo asumir estas costumbres y ha 

prohibiendo por pastear sus animales entorno de las instalaciones y el campamento. 

Ahoraya no podemos criar nuestros animales sueltos, si en caso se acercan 
ya nos han dicho que lo van a matar, no podemos caminar cerca de los 
campamentos, aparte que ruidos muy fuertes, los que trabajan ahi estan con 
toda sus orejas ellos no sienten nada. Comunero de Chiquintirca (Ramirez, 
2016) 

4.1.3. Movimiento socio economico, la aparicion de Bares, cantinas, hoteles y 

damas de compama 

E r a comun escuchar entre los trabajadores, que frecuentaban estos lugares, realizar 

las apuestas con la finalidad de conquistas a las mujeres de la comunidad, las 

mismas que se encontraban entre las edades de 14 a 20 anos, algunas de ellas en 

edad escolar. E l consumo de alcohol se volvio frecuente, a los ojos de la poblacion 

fue considerada como una maleadera. 

52Golte(1987: 29) 
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comentaba de supuestos asesinatos5 3 el cual no estan comprobados, sucesor que se 

menciona que paso en las comunidad de Huaylla y Sacharaqay. 

Primero aparecio un senor muerto a las orillas del rio se dice que fue 
asesinado con un martillo en la cabeza, despues encontraron a unafamilia 
comuneros de Huayrapata encerrados, fueron asesinados en su vivienda 
despues de unos dias encontraron sus cuerpos y aun menor de 5 anos que 
sobrevivio, se dice que ellos habian cobrado de la empresa y vendido sus 
cosecha, despues el comunero de San Martin lo asesinaron camino a su 
chacra con una hacha en la cabeza, cuando se dirigia a pagar a sus 
trabajadores. Asipasaba, cosas. Comunero de Chiquintirca (Victor, 2015) 

Esta perdida de identidad de algunas comuneros, jovenes fue fueron dandose al 

socializarse con otros foraneos que llegaron a la zona, generando a la rotura de la 

organization familiar y comunal. Por todo este suceso se escucha a los comuneros 

decir que nada es como antes," no hay respeto a los mayores" "no hay obediencia 

por parte de los jdvenes" "ellos hacen lo que quieren". Estos cambios sociales en la 

comunidad originando problema s colectivas, que van acompanado por el cambio 

de valores ocasionado en la familia y los comuneros impotentes al no poder 

controlar los sucesos que han quedado en la comunidad. 

4.1.4. Los bienes y servicios se mercantilizan Valorization del dinero 

L a valorization economica en un primer momento fue aceptada como no tan 

importante, la economia en la comunidad se basada sobre el intercambio no 

monetario mayormente, ya que la reciprocidad era visto como un aspecto ritual (dar 

y recibir), en los trabajos agricolas, fiestas, ceremonias; aprovechando los recursos 

naturales de la zona para solventar algunas necesidades cotidianas (techado de 

casas, lena, medicamentos, etc). Interrelation entre la naturaleza y el hombre con 

la disposition recursos su medio, en palabras de Marzel Mauss citado por Ferraro 

(2004), un "fenomeno social total". E n la comunidad primo la ayuda colectiva, el 

intercambio reciproco entre los miembros de la comunidad con el objetivo de 

desarrollo de comunal que pueda beneficiar a los miembros de la comunidad. Los 

5 3 Este hecho no se ha podido constatar, debido que son comentarios que los poblares realizan de 
sucesos ocurridos en comunidades cercanas a la de Chiquintirca; Sacharaqay, Huallhua. 
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autores Golte & De la Cadena (1986), menciona que las comunidades campesinas 

no consiguen resolver sus necesidad en el mercado atreves del dinero sino a traves 

de los elementos utilizados en el entorno social a traves de intercambio 5 4 de 

productos. 

L a comunidad campesina de Chiquintirca con una economia basada en la 

agricultura y el intercambio de productos por el sistema de trueque. Tenia una 

production agri'cola mediante el sistema de trabajo ayni, minka y de unidad familiar 

(padres e hijos), la production estaba destinada para el consumo. E l modo de vida 

no necesariamente tenia una valorization economica monetaria. E l ayni era una 

forma de ayuda mutua, el cual consistia en prestar un servicio a cambio de otro 

igual, que se retribuye en el momento solicitado; la minka consistia en trabajos 

colectivos, para beneficio de los todos miembros de la comunidad, la mismas que 

se realizaban mediante faenas obligatorios (limpieza de la comunidad, arreglo de 

caminos, mantenimiento de agua, construccion de locales comunales, etc.). 

Los ingresos economicos obtenidos de la empresa por las negociaciones e 

indemnizacion modifico esta vision, la poblacion se fue adaptando a que este ritual 

de dar y recibir no tome mayor importancia, la valorization por lo tanto comenzo a 

ser reclamada en relacion a las desigualdades suscitadas por los beneficios 

economicos obtenidos, en relacion de otros beneficiados que obtuvieron mayores 

ingresos de la empresa. 

5 4 "La casa es construida por los mismos campesinos, basicamente con materiales del lugar, algunos 
otros elementos que se adquieren en el mercado. La ropa es comprada en su mayor parte, pero otra 
tambien es producida directamente por los miembros de la unidad domestica, u obtenida en 
intercambios de ropa por productos en la misma comunidad o en pueblos aledanos; la educaci6n es 
costeada en algunos rubros por la production directa y en otros no: por ejemplo, los locales escolares 
salen directamente del trabajo de los campesinos; en cambio, los utiles escolares, los uniformes de 
los alumnos, se adquieren en el mercado general. Los granos, verduras, frutas, carne, huevos y leche, 
las papas, cuando entran a la dieta campesina lo hacen directamente, producidos por ellos mismos, 
o recibidos a cambio de otras especies o trabajo, en un intercambio que no se realiza ruera del 
mercado general. Algunos ingredientes si provienen del mercado: sal, aguardiente, fideos, pero 
generalmente se trata de rubros menores del consumo de alimentos. Finalmente, otros elementos de 
la infraestructura que permiten la reproduction de la comunidad en tanto organization, como por 
ejemplo los locales comunales, y el trabajo necesario para mantener la organizaci6n social, son 
frutos de prestaciones gratuitas y no remuneradas; igual es el caso de los caminos, los canales de 
riego, los cercos, el suministro de agua, etc., que por lo tanto, no aparecen como costo en el balance 
de los productores de economias comunales. ( De la Cadena, 1986:pag 5) 
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L a llegada de la carretera, apoyado por el O N G Union Europea y el Proyecto 

Camisea fue un punto clave para el inicio de los cambios en los estilos de vida de 

la poblacion, de una economia comunal no monetaria a una economia de mercado. 

E l incremento del comercio con bienes ofrecidos por la globalization en las 

diferentes comunidades, donde llegaba los carros con productos a la puerta de sus 

casas, sin la necesidad que el poblador camine dos a tres horas en busca de 

productos, mas aun con los ingresos obtenidos de la empresa, muchos no sabian en 

que invertir, se aptaron a adquirir bienes sin retorno (maquinarias y equipos). 

E n los techos de las casas no solo se observaba el humo del fogon, tambien se 

podian observar, antenas de T v cables para captar canales de transmision, 

agricultores con celulares, en algunos carros en la puerta de sus casas, razon por la 

cual la poblacion sinti6 que el dinero obtenido no era suficiente "ahora todo es 

dinero ". Esta vision de capitalizar el dinero, fue aprovechado por los comuneros, 

con trabajos en la empresa con ingresos mensuales que esta ofrecia, realizando 

trabajos faciles, como mencionan los pobladores, y que generan mayor ingreso 

economico que los trabajos en sus tierras. 

Mucha gente ha dejado los trabajos agricolas dedicdndose a los trabajos 
faciles en la empresa y por eso han dejado de cultivar en sus chacras, aqui 
nadie tiene frutas, verduras, ya no crian animales y algunos tienen son 
atacados por enfermedades que han traido los comerciantes de polios y la 
gente prefiere comprar todo de los camiones, o de algun agricultor que 
todavia siembra pero casi ya no hay, ahora todo es de afuera. Comunera 
del anexo de San Antonio (Julia, 2016) 

Los agricultores por el tiempo dedicado al trabajo en la empresa, fueron dejando la 

agricultura. E l mercado comenzo a dar una valor a los productos en el sector de la 

sierra, se dejo de lado en gran medida las practicas de intercambio o trueque, 

contribuyendo a los cambios en los habitos alimenticios, se dejo de lado el consumo 

de productos agricolas (trigo, moron, etc.) por la facil adquisici6n de los productos 

en el mercado (fideos, arroz, tallarin, verduras, huevo, carne, polio). 

L a urbanizacion con la intension de acceder a los servicios basicos los inclino a 

cambiar algunos estilos de vida cotidianos, adecuados a la modernization y 
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obligados a reducir los espacios; las amas de casa adquirieron cocinas a gas, poco 

despues la implementation de la electrification, agua y desague. 

Antes cuando llegabamos de visitas las familias teniamos la costumbre de invitar a 

los foraneos pero ahora ya no te invitan ni un vaso de agua, ahora la gente pasa de 

hambre 

E l transporte vehicular facilito el traslado de alumnos a los centros de estudios que 

antes realizaban horas de caminata. E l dinero se convirtio fundamental en la vida 

cotidiana. 

4.1.5. Conflictos por las indemnizaciones comunales. 

L a importancia y la valorizacion del dinero ha trastoco la &ica de las personas, el 

valor del dinero ahora se mide en la capacidad de capitalizacion, mentalidad que 

Uevo algunos a buscar estrategias para obtener dinero, sembrando desconfianza, 

incredibilidad, ahora por dinero se hace todo. Se explica el suceso en la cita en 

mention. 

El anexo de Mejora recibio 100 mil nuevo soles por parte de la empresa 
como indemnizacion, se menciona que el tesorero de la comunidad, tres de 
la manana fue encontrado por otro comunero amarado de manos y pies, 
entre disparos al aire se comunico de dicho incidente, pero tras una reunion 
los comuneros decidieron expulsar al tesorero tomando la position de sus 
terrenos para la comunidad por esta razon hizo aparecer el dinero 

justificando que su esposa habia retirado sin su conocimiento del lugar que 
guardaba y solo se lo llevaron su dinero , en la comunidad de Huayhua 
desaparecio 100 mil nuevos soles donde el presidente de la comunidad 
aparecio desnudo gritando que lo habian asaltadoy asifinalmente historias 
similares paso en otras comunidades. Ex -Presidente de la comunidad de 
Mejorada (Julian, 2015) 

Cuando el proyecto termino los trabajos y entrando a la fase de explotacion del Gas, 

ya no se requeria personal de mano de obra, pero las exigencias de satisfacer la 

necesidad persistian en mayor intensidad y la falta de los trabajos en la empresa 

puso descontentos a la poblacion, se fue intensificando las tensiones al no tener 
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ingresos economicos, al sentirse no beneficiados, se inicio las criticas hacia la 

empresa. 

Los pobladores que en un momento dejaron la interrelacion entre la naturaleza 

comenzaron a buscar otras alternativas de ingreso economico, con trabajos como 

peones en chacras, trabajos temporales de limpiezas de las carreteras entorno a la 

municipalidad y las instituciones dedicados al mantenimiento de las vi'as de transito 

vehicular, algunos retornaron a sus tierras para iniciar con nuevos cultivos, aun asi 

estas no generan las mismas expectativas de ingreso por los bajos precios en el 

mercado. E l discurso cotidiano "ahora todo esplata", marca el accionar diario. 

4.2. Microconflictos sociales y los problemas sociocultu rales a nivel 

familiar 

4.2.1. Problemas sociales en la familia. 

L a demanda laboral en la empresa fue alta, era una posibilidad de obtener mayor 

ingreso monetario y abria las puertas al desarrollo frente de una economia agricola 

de autoconsumo y de comercio en una escala menor; por lo que muchos optaron 

por un trabajo en la empresa, impulsados por sus esposas, estas al cabo de un tiempo 

asumieron los roles y responsabilidades agricolas y comunales, mientras el varon 

ya como trabajador de la empresa eran enviados a diferentes comunidades. Por lo 

que si antes la agricultura era una labor compartida en la familia, esta carga laboral 

paso a ser asumida por la mujer. Quien comenzo a contratar mano de obra asalariada 

(la cual era escasa, ya que la mayoria comenzo a dedicarse a los trabajos con la 

empresa) por ausencia de sus pares. 

E n algunos hogares se observo discusiones asociados a las labores agricolas, en 

otros fue por la falta de la presencia del varon en el hogar, tambien por la falta de 

recursos para la alimentacion por la escases de los recursos por la falta de la 

cosecha, por otro lado la crianza de los hijos quedo a responsabilidad de la mujer. 

Esa fecha que mi esposo trabajaba en la empresa yo estaba embarazada, 
como no habia forma de avanzar con los trabajos en las chacras tenia que 

91 



salir a trabajar, aunque queriamos conseguirpeones nos cobraba en mismo 
monto que la empresa los pagaba, nos decia pero tu esposo esta trabajando 
en la empresa ustedes tienen plata. Comunera de anexo de Mejorada 
(Estefa, 2015) 

L a mujer se encontro envuelto en las dificultades para asumir la responsabilidad en 

las actividades agricolas, a falta de peones quienes podian montos incrementados 

por el jornal por el jornal laboral, por la perspectiva que se tenia de que el trabajador 

de la empresa es quien tiene mas dinero. Mentalidad de su entorno social cambio 

ya no era definido entorno a la reciprocidad - ayni, sino fue remplazado por el 

dinero. Estas dificultades ocasione noches de desvelo, afligidos por la preocupacion 

de sus cosechas, como lo mencionan, "que con tanto sacrificio cultivamos... la 

bendicion y la gratia de tener producto que cosechar este ano que no se debe 

perder", desde su vision cultural, la cosecha es la bendicion de la madre tierra, la 

Pachamama, relation que desequilibra su cosmovision. 

Varias trabajdbamos en las chacras, teniamos que desyerbar nuestros 
cultivos, no habia forma, trabajdbamos igual que un varon desde la 
madrugada hasta atardecer, mi trabajo era mas sacrificado, pues mi esposo 
salia del campamento con el carro de la empresa, estaban en trabajos mas 
faciles, con descanso y bien alimentados, mientras yo sola, chacchando 
coca, me dolia todo el cuerpo, pasdndome ortiga todo el cuerpo (itanawan 
waqta waqtarikuspay llankaq kani) seguia trabajando. Comunera del anexo 
de Mejorada (Estefa, 2015) 

L a misma ausencia del hombre a consecuencia del trabajo en la empresa origino en 

algunos hogares el distanciamiento y debilitamiento en las relaciones de pareja, era 

frecuente observar y/o escuchar temas infidelidad, abandonos de hogar, hijos 

nacidos fuera del matrimonio. Las discusiones de pareja se volvieron mas 

frecuentes, durante este periodo proliferaron tambien las separaciones de parejas, 

divorcios, muchos de ellos ocasionados a causa del distanciamiento que significaba 

trabajar en la empresa. 

En esa fecha habia mujeres que se han separado de sus espososy se fueron 
abandonando a sus hijos con trabajadores de la empresa, algunas mujeres 

92 



se han roto la mano porque los extranjeros les daba 100 dolares y ellas 
cedian. Fiscal de la directiva de la comunidad (Tiofilo, 2016) 

Esto ocasiono que la mujer sea vista como des-moral, estereotipo que entendido 

como la perdida de las normas de conducta, establecidas en la comunidad, las 

mismas que dictan la lealtad de la pareja, esta falta de etica se dio por iniciar 

relaciones fuera del matrimonio. E n el caso del varon el mismo concepto por el 

abandonado del hogar o por haber tenido hijos fuera del matrimonio, tambien fue 

sancionado socialmente, era frecuente la calificacion de "no es de confiar, si le ha 

enganado a ti tambien te puede enganar" "quien le va respaldar". 

Hay que ser claws al hablar, las mujeres del lugar son humildes y con 
esfuerzo habrian sus negocitos, los trabajadores iban donde las mujeres que 
mas les agradaba, y como eran capataces, operadores les daban plata hacer 
crecer su negocio, condicionando para que tengan relaciones sexuales y 
como no conocian plata aceptaban alfinal terminaron por separarse de sus 
parejas. Regidor del distrito de Anco (Faustino, 2015) 

Tambien las circunstancias fueron aprovechadas por parte de los trabajadores de la 

empresa frente a una necesidad economica, algunos aprovechando de sus 

necesidades de algunas mujeres, las enamoraban ofreciendo mejores oportunidades 

de sustento familiar, ofrecimientos economicos, e ilusiones en la mejora de vida. 

L a superacion y desarrollo fue cambiando por el dinero que permitia mejores 

adquisiciones. 

4.2.2. Consumo de bebidas alcoholicas 

A l transcurrir el tiempo, el incremento de los negocios se fue incrementando por la 

demanda del publico que comenzo a formar parte de las comunidades aledafias a 

los ductos de la empresa, tanto en San Antonio, Toccate y Chiquintirca. Los 

negocios que mayormente proliferaron fueron bares y cantinas, las mismas que 

brindaban su atencion de forma diaria. Estos espacios fueron los mas concurrentes 

por los trabajadores de la empresa, una vez fmalizada sus labores, acudian a estos 

lugares en busca de diversion y mujeres quienes atendian a los comensales. Estas 

eran mayormente adolescentes y jovenes contratadas con la finalidad de atraer la 
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mayor cantidad de clientes posibles, algunas de ellas ofrecian servicios de 

prostitution, otras solo se dejaban cortejar. 

E s importante senalar que gran parte de estos trabajadores eran miembros de la 

comunidad, su interaction social en estos espacios modifico sus habitos culturales, 

mientras que antes el consumo de bebidas alcoholicas solo era una practica que se 

realizaba en actividades agricolas, fiestas tradicionales, y otros eventos 

ceremoniales, bebidas como la chicha de jora, yuca, chica de cana y destilado de 

cana. Se volvio una practica cotidiana que fue entendida como parte de la 

socialization entre sus similares. E n muchos casos de los trabajadores que 

pertenecian a la comunidad, este habito contribuyo a una crisis en el hogar, sus 

esposas comenzaron a reclamar el gasto excesivo del dinero en el alcohol, en otros 

hogares se comenzaron a observar la agresion fisica de sus convivientes, los hijos 

adolescentes iniciaron copiar estos habitos, en muchas ocasiones faltando el respeto 

a los padres y ausentandose a las actividades escolares. 

Tambien en estos espacios se dio la infidelidad, los trabajadores comenzaron 

conocer a nuevas mujeres con quienes se involucraban, en muchos casos este hecho 

genero el abandono de hogar el divorcio de sus parejas. 

E l consumo de bebidas alcoholicas en las comunidades de daban en las actividades 

agricolas, fiestas patronales y actividades rituales, bebidas a base de yuca conocido 

como masato, cana. 

4.2.3. Los "techincitos", los hijos de la empresa 

E l nacimiento de un nifio es considerado, como el inicio de la prosperidad y la union 

del hogar, y el yaykupacuy un rito para fortalecer los lazos familiares y el inicio de 

la convivencia, asi mismo es el momento en el que se programara la fecha del 

matrimonio para que el nifio nazca en un hogar con presencia de los padres, 

responsabilidad del varon para su protection en el seno de la nueva familia, con la 

fmalidad de evitar la desintegracion del hogar y para que los ninos no queden 

desamparados y puedan crecer en familia. Son los principios que se han construido 
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en la comunidad andino-amazonico, y que son la base del fortalecimiento de las 

redes parentales. 

Antes cuando viviamos a nuestros vecinos convivir, las autoridades en las 
fiestas las agarraban prdcticamente los obligaban a casarse, otros que no 
querian llegaban a sus casas unos dias antes del inicio de la fiesta ya los 
encerraban a la pareja, esto hacian por que los casados estaban mal vistos 
decian que los no casados estaban viviendo con el demonio. Comunera del 
anexo de Toccate (Julia, 2015) 

Los trabajadores de la empresa a pesar de las diferencias de vestimentas 5 5 unos 

anaranjado, azul marino y otros plomo, sin distincion de colores fue denominado 

por la poblacion "techines"36. Iniciaba la convivencia distinta a las relaciones que 

la comunidad tem'a como principios. E l respetado y responsabilidad expresados a 

traves de acciones simbolicas como el cortejo galante, les permitio el acercamiento 

a las mujeres adolescentes de las comunidades cercanas, el hecho era justificado 

entre ellos, estamos confinados. E ra frecuente ver a los trabajadores "coqueteando" 

con las adolescentes, algunas impulsados por sus padres, sin tener en cuenta cual 

fuera su procedencia y estado civi l , por las promesas de una mejor bienestar se 

involucraron con los trabajadores. Los techines para algunos pobiadores fue una 

posibilidad de desarrollo, fuera de la comunidad, oportunidad para buscar mejores 

oportunidades ya que estos, tem'an un sueldo de la empresa y podlan ofrecer mejores 

condiciones a sus hijas. Entre las hijas de la comunidad, simplemente un mejor 

estatus y/o prestigio de tener una pareja de la cuidad que trabaje en la empresa con 

un sueldo mensual. 

Durante el trabajo nos haciamos amigos con los senores, me invito a visitor 
su casa, y me dijo "mi hijaya esta grande, ya tendre que hacerle casar", 
ella habrd tenido un promedio de 13 a 14 anos. Ex - trabajador de la 
empresa (Donato, 2016) 

Muchos de las adolescentes estaban a la vista de los trabajadores, y algunos 

apostaban "quien eran el primero en conquistar", a la joven escogida con la que 

tendnan solo una relacion pasajera, mientras que ellas y los padres crefan en una 

5 5 La distincion de colores del unifbrme por las diferentes empresas concesionarias que ejecutaron 
el Proyecto gas de Camisea; TGP, Peru LNG y Techint. 
5 6 Trabajadores del consorcio Techint que labora para el Proyecto Camisea. 
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formalidad. L a mayoria de los trabajadores ofrecia matrimonio, con tal action, los 

padres daban el consentimiento de la relacion. Otros ante el rechazo de los padres, 

optaban por mantener su relacion a escondidas, y otros simplemente las raptaban. 

A l poco tiempo de comenzar los amorios, muchas de ellas quedaron embarazadas, 

y fueron abandonadas por sus parejas, algunos tomando como escusa la finalizacion 

de sus labores para la empresa, de algunos aparecieron su esposa e hijos y otros sin 

dar alguna explication simplemente desaparecieron de la comunidad. 

Las relaciones que perduraron lograron formalizar su relacion, pusieron negocios, 

tiendas, cantinas y bares, y comenzaron a residir como integrantes de la comunidad. 

Pero tambien muchas migraron a las ciudades con sus parejas. 

Esta interrelation del personal del proyecto y las mujeres de la comunidad, que fue 

aprovechado de distintas maneras dejo "huellas" 5 7. Desde ese entonces, era notorio 

ver adolecentes convertidas tempranamente en madres, quienes que por tal motivo 

abandonaban sus estudios para dedicarse a la atencion del hijo. Los ninos en su gran 

mayoria quedaron sin paternidad reconocida y en algunos casos con apellidos 

inventados. Segun S E R (2011, pag. 30) la poblacion comenzo a llamarlos 

"Techincitos"' apelativo que simbolizaria el problema de la des-identidad de los 

ninos que nacian producto de la relacion ocasionai, establecida entre mujeres de la 

comunidad y los trabajadores de la empresa, quienes llegaban en calidad de 

trabajadores eventuales. 

En el camino de buscar a un nino nacido en el 2003, un trabajador de la 
empresa quien despues de 5 anos torno la decision de buscar a su hijo, en 
el registro de nacidos del centro salud, y el registro civil, no hallo 
resultados. Puesto que muchos trabajadores de la empresa dejaron sin 
reconocer a estos ninos, tambien muchas de ellas no sabian los apellidos de 
sus parejas, estos habian dado nombres falsos, sorprendidos, no pudieron 
como denunciar para la mantencion. Por tal motivo algunos han sido 
reconocidos por el padre de las adolescentes y otras simplemente se han 
inventado apellidos. 

Cuando pregunte el apellido de su pareja, ella me respondio; no se, me dijo 
ponle Suarez, creo que se apellidaba asi, pero en otras reconocid sus padres 

57 "HUELLAS" es un argot referido al impacto que dejaron, cambios en la comunidad. 
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ahora sus hijos son como sus hermanos del mismo apellido que las chicas. 
Personal de salud (Julio, 2016) 

(Trabajo de campo) 

Otras mujeres, se quedaron con la promesa de " volver" y de hacerse "responsable" 

de ellas, mientras contaban los dias, y la resignation de no volverlos a ver las formo 

como madres solteras, destinadas a cuidar solas a sus hijos. Una anecdota de Jenny 

en el 2010, en una conversation entre un grupo de personas que formaban una 

"cola" para realizar una llamada, por el unico telefono de la comunidad, me 

comenta: 

El papa de mi hijo si lo ha reconocido, pero se fue a Colombia su pais dijo 
que iba volver, me dejo su numero para llamarlo y casi siempre le llamo 
aunque me cuesta mucho dinero y asi pasaba el tiempo un dia me dijo te 
voy a pasar mantencion por que no voy a volver tengo mis hijos, me paso 
unos dos meses de ahiya no pude comunicarme, estoy que intento llamarle 
casi seguido pero no logro comunicarme seguro habrd cambiado de 
numero. (Jenny 2010) 

(Anecdota) 

Entre el murmuro de la gente, una representaci6n de lastima, entre respuestas "que 

pena", "pobrecitas", "han malogrado su futuro", entre otras criticas dirigidas a las 

jovencencitas como parte de una sancion social. 

Estos hechos se han convertido parte de los problemas cotidianos a los que tienen 

que hacer frente las mujeres y que han quedado marcadas en la comunidad de 

Chiquintirca. Por la falta de politicas de responsabilidad social 5 8 de la empresa en 

funcion a los trabajadores de la empresa, motivo que muchos ninos queden sin 

paternidad. Perdida del respeto en una sociedad, donde los hijos nacen en un hogar 

conformado por los padres (mama, papa) y forma parte de una vida en equilibro y 

que permite una adecuada construccion de la identidad y red parental dentro de la 

comunidad. 

De cierta forma para la comunidad era enfrentarse a diferentes cambios en su 

entorno social acompanado de personas que tiene una mirada distinta de ver las 

Carito Zumaeta, supervisora de aspectos tecnicos sociales de OSINERGMIN. 
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relaciones amorosas, tal vez, las posibilidades de estos madres solteras seran mas 

criticas, es decir que muchas de las personas que asumieron la responsabilidad te 

tener hijos son personas que aun no han terminado sus estudio, lo cual rompe las 

posibilidades de "desarrollo" segun el "mito de la educacion" que forma parte de la 

percepcion de la comunidad, y que tambien seran auto-marginadas por no tener su 

complemento en las actividades tan importantes como la agricultura y actividades 

rituales, lo que la limitara socialmente. 
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Conclusiones 

1. Debemos de comprender que los microconflictos no necesariamente se 

presentan a traves de movimientos sociales que involucra la participation 

masiva de la poblacion en protestas abiertas, huelgas y paros, si no son todos 

aquellos conflictos cotidianos mas proximos a la poblacion, afecta 

directamente a la persona y no son tornados en cuenta, mas aun, son 

normalizados e invisibilizados por el estado y la empresa, es en este sentido 

que no se conoce de los problemas que dia a dia presencian la comunidad y 

la empresa. Pero hay que tener en cuenta que estos microconflictos pueden 

generar los macroconflictos por a acumulaciones de tensiones y el no ser 

atendidos. 

2. L a presencia del proyecto Camisea ha generado diversas expectativas en la 

poblacion esto entorno a los beneficios que la empresa ofrecia, asi como el 

mito del desarrollo y el progreso el cual ha debilitado las formas 

tradicionales de convivencia en la comunidad, desestructurando en muchos 

casos la familia, y la comunidad. A s i como tambien la interrelacion con los 

agentes externos ocasionado diferentes microconflictos, porque con la 

empresa llego personas foraneas con diferentes patrones culturales 

influencio en la vida cotidiana de la poblacion por los diferentes actos que 

realizaba en la comunidad, a razon de ello quedaron muchos ninos con 

patemidad desconocida denominado los techincitos, el incremento de 

espacios de diversion que ocasiono en la comunidad inseguridad social y 

por ende la tranquilidad de la comunidad. 

3. A nivel de la comunidad la poblacion viene sufriendo diferentes 

microconflictos sociales desde la presencia del proyecto gas de Camisea, en 



este sentido la poblacion se siente desprotegido, no atendidos ni por las 

autoridades el estado y la empresa. Ademas el accionar de la empresa afecto 

y cambio sus estilos de vida, economi'a, geografia, organizacion socio 

cultural y politica de la comunidad. 
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Recomendaciones 

a) Se recomienda las empresas extractivas hacer un estudio sociocultural, con 

la caracteristica fundamental de minimizar los riegos que ocasionan los 

microconflictos en la comunidad, con la finalidad de asumir una politica de 

responsabilidad social para con sus trabajadores y la poblacion. 

b) E l estado debe asumir su responsabilidad social sobre los enfoques de 

desarrollo que implementa con la inversion en los territorios en los que la 

presencia del mismo Estado es debil, a traves de la consulta previa, siendo 

esta respetada y planificada con el el involucramiento de la poblacion. 

c) E l estado debe de garantizar una adecuada intervention de las empresas que 

afectan las areas proximas a la comunidad. 

d) L a investigacion presente tiene la finalidad de recomendar a los interesados 

en la investigacion del conflicto, de ser lo mas neutrales posibles en el 

analisis de los mismos. 



Glosario 

Conflicto: L a Real Academia Espanola define el concepto en seis puntos, para ello 

nos muestra que el termino conflicto proviene del Latin Conflictus; en su primera 

acepci6n define como "combate, lucha, pelea"; en la segunda, como 

"enfrentamiento armado"; en la tercera, como "apuro, situacion desgraciada y de 

dificil salida"; en la cuarta, como "problema, cuestion, materia de discusi6n", en la 

quinta como " coexistencia de tendencias contradictorias en el individuo, capaces 

de generar angustias y trastornos neuroticos"; y finaliza con la sexta "momento en 

que la batalla es mas dura y violenta" ( R A E , 2014). 

Macroconflicto: Considerados a los conflictos que sobrepasan el espacio de 

interaction social, los intereses se masifican y convergen en caos, con protestas 

abiertas y participacion de los integrantes de los grupos sociales. 

Microconflicto: Considerados a los conflictos cotidianos o de "baja intensidad" 

(De Echave & Diez, 2013) que atanen directamente a la poblaci6n, entendidos 

como parte de la dinamica social, e invisibilizados por el observador. 

Servidumbre: L a Servidumbre o Derecho de Uso, es el derecho que se le confiere 

al Concesionario y a los Operadores de Ductos Principales y Sistemas de 

Recoleccion e Inyeccion, a tender Ductos y construir las instalaciones que sean 

necesarias para la habilitacion, operacion y mantenimiento del Sistema de 

Transporte y de los Ductos Principales y Sistemas de Recoleccion e Inyeccion, 

sobre o bajo la superficie del suelo; asimismo, les permite mantener la propiedad 

de las citadas instalaciones de manera separada de la propiedad del suelo, previa 

indemnizacion o compensation a que hubiere lugar, por el derecho de uso. Los 

derechos de servidumbre comprenderan la ocupacion de la superficie del suelo y 

subsuelo que sean necesarios. 
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Camisea: denominado por los habitantes nativos a la zona de yacimiento del gas 

natural ubicado en San Martin y Cashiriari, orillas del rio Urubamba o Camisea. 

(Dourojeanni, Ramirez, & Rada, 2012) 

Techincitos: denominado por la poblacion a los hijos e hijas que ha dejado a su 

paso los trabajadores de la empresa a quienes se les llamaba Techines. ( S E R , 2011) 

Enclave: se entiende una gran empresa extractivo-exportadora, generalmente 

privada extranjera, que domina un extenso territorio con apoyo del Estado (Durand, 

2015) 

Consenso: el modo habitual de tomar decisiones. No supone unanimidad; requiere 

que se escuche, se hable, se comprenda, se considere todo para alcanzar la 

comunion y la solidaridad. Se llega al consenso a traves de un proceso que lleva a 

todas a apoyar una decision. 

Derecho de via: Franja de terreno por donde discurre el Ducto. 

Compensacion: es el monto acordado entre ambas partes por el derecho de uso de 

espacios al propietario. 

Males sociales: referido a los problemas que ocurren a raiz de la presencia de 

cantinas, burdeles, prostibulos, etc, en una comunidad. 

Ducto: E s un conducto compuesto de tubos que cumple la funci6n de transportar 

agua u otros fluidos. 
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