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INTRODUCCION 

Ei presente trabajo de investigation, " D E S E S T R U C T U R A C I 6 N D E LA 

ORGANIZACI6N COMUNAL EN MOLLEBAMBA P O R LA P R E S E N C I A D E LA 

MINERIA, APURlMAC - 2015", es el resultado del estudio realizado acerca del proceso 

de desestructuration comunal por el cual atraviesa la comunidad campesina de 

Mollebamba, teniendo como principal causa la presencia de la Empresa Minera El 

Molle Verde S A C . 

La empresa minera y la comunidad campesina son actores sociales distintos, la 

comunidad campesina comparte sentidos y formas de entender su espacio 

sociocultural relacionado a los recursos naturales, sus formas de organization social, 

production y economica, incluidas las costumbres de la comunidad, mientras en el 

lado de la empresa minera la logica de la comunidad es desentendida, primando el 

modelo de inversion, desarrollo, bienestar y apoyo a la comunidad con programas de 

corte asistencial. 

Partiendo de estos conceptos se explica c6mo es que se generan momentos de interes 

y tension entre la empresa y la comunidad, consecuentemente a esto la comunidad 

campesina de Mollebamba esta perdiendo el sistema comunal tradicional, 

fragmentando la organization comunal, a consecuencia la institution comunal esta 

siendo reemplazado por organizaciones sociales no comunales con el discurso del 

desarrollo y progreso de la comunidad, que oferta la fuerza de trabajo en condition 

precaria distintas a la oferta laboral, dejando las actividades agricolas y pecuarias, que 

fue la base reproduction social comunal. 

Este trabajo se realizo con la finalidad de hacer conocer e identificar los factores que 

viabilizan la desestructuracion comunal campesina de Mollebamba con la presencia 

de la empresa minera. Esto provoca en la comunidad cambios socioculturales 



influenciados por medios de comunicacion, que ponen en riesgo la existencia de 

organizaciones comunales tradicionales. 

E l presente trabajo de investigation esta dividido en cuatro (04) capftulos: 

El capitulo uno, contiene la discusion teorica y metodologica del tema de estudio, 

seguira las pautas del metodo etnografico que nos permitira, explorar las dimensiones 

de estructuracion de la comunidad que se desarrollo anteriormente. 

E l capitulo dos, aborda los aspectos generales del area de estudio, en el que las 

condiciones geograficas donde el comunero Mollebambino, afronta y se adapta al 

clima y topografla. 

En el capitulo tres, nos ocupamos de la organization traditional de la comunidad 

campesina de Mollebamba, de los sistemas de organization comunal, basandonos en 

esto explicamos el trabajo comunal, las faenas comunales, la eleccion de cargos 

comunales, las actividades agricolas, el sistema de fiestas, los valores sociales en la 

comunidad y la reciprocidad en el sistema comunal de Mollebamba. 

Finalmente el capitulo cuatro, versa sobre la desestructuracion de la organization 

comunal campesina con la intervencion de la empresa minera E l Molle Verde. E n este 

capitulo discutimos como la empresa minera es causante de la desestructuracion de 

la organization comunal al lado del mercado y los medios de comunicacion que 

modifican el ethos comunal. 

E s necesario aclarar, que lo planteado en el presente estudio, constituye tan solo un 

paso mas, en el largo camino que queda por recorrer, en el intento de explicar el 

proceso de desestructuracion de organizaciones comunales por la intervencion e 

influencia de organizaciones no comunales, que marchitan las actividades naturales 

de una comunidad campesina. 



El presente trabajo, es un esfuerzo por realizar una investigacion que trata de contribuir 

al conocimiento de la compleja realidad social que se desarrolla en organ izaciones 

comunales de diferentes partes del pais. 



CAPITULO I 

1. MARCO TEORICO Y METODOLOGICO 

1.1. Planteamiento del problema 

S e plantea que la empresa minera y la comunidad campesina son actores sociales 

diferentes, en cuanto, a su definicion, manejo de informacion, recursos economicos y 

otros conceptos. Esta diferencia diverge y converge en la relation social entre la 

empresa y los pobladores, ya que los de la comunidad campesina comparten sentidos 

y formas de entender su espacio sociocultural relacionado a los recursos naturales, 

sus formas de organization social, production y economica, incluidas las costumbres 

de la comunidad, mientras en el lado de la empresa minera la logica de la comunidad 

es desentendida, primando el modelo de inversion, desarrollo, bienestar y apoyo a la 

comunidad con programas de corte asistencial. En este sentido, en los procesos de 

interaction social se encuentran las brechas culturales, economicas y sociales entre 

los actores involucrados, comunidad, empresa y los agentes del Estado cada uno con 

sus propias visiones de desarrollo, percepciones y posturas respecto del uno y el otro. 

Actualmente, estos acontecimientos generan momentos de interes y tension entre la 

empresa y la comunidad, consecuentemente a esto la comunidad campesina de 

Mollebamba esta perdiendo el sistema comunal tradicional y mas aun se esta 

fragmentando la organization comunal que fue y es el pilar fundamental de la cohesion 
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social, ello por la influencia de factores exogenos, por tanto la institution comunal esta 

siendo reemplazado por organizaciones sociales no comunales con el discurso del 

desarrollo y progreso de la comunidad, cabe mencionar que, no solo la intervencion 

de la empresa minera esta ocasionando esta alienacion cultural sino tambien otras 

organizaciones no comunales, quienes fomentan el facilismo, acostumbrando a las 

comunidades al factor economico de mercado, que oferta la fuerza de trabajo en 

condition precaria distintas a la oferta laboral, dejando las actividades agricolas y 

pecuarias, que fue la base reproduction social comunal. 

Como efecto de los procesos de cambios que se vienen experimentando con la 

presencia de industrias extractivas y organizaciones no comunales en territorio de las 

comunidades campesinas tradicionales, se estan ocasionando perdidas de identidad 

cultural, de muchas costumbres que trascendieron a lo largo del tiempo y m^s aun, se 

esta perjudicando a la humanidad volviendolos dependientes del mercado utilitario. 

La presente investigation corresponde a las siguientes preguntas: 

iDe que forma el sistema comunal traditional se ha ido desestructurando en relation 

con las organizaciones no comunales en Mollebamba? 

<i,C6mo se muestra la desestructuracion de la organization comunal campesina de 

Mollebamba con la presencia de la empresa minera? 

1.2. Objetivos 

General 

• Comprender el proceso de desestructuracion de la organization comunal 

campesina de Mollebamba con la presencia de la empresa minera y las 

organizaciones no comunales. 
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Especificos 

• Conocer las formas de relation entre la Empresa Minera y la Comunidad 

Campesina de Mollebamba. 

• Describir los cambios y permanencias de la organization social comunal en la 

comunidad campesina de Mollebamba. 

• Explicar la desestructuracion del sistema comunal en el aspecto socio 

economico de la comunidad campesina de Mollebamba. 

1.3. Justification 

Este trabajo se realizo con la finalidad de hacer conocer e identificar los factores que 

viabilizan la desestructuracion comunal campesina de Mollebamba con la presencia 

de la empresa minera. Esto provoca en la comunidad cambios socioculturales 

influenciados por medios de comunicacion, que ponen en riesgo la existencia de 

organizaciones comunales tradicionales. 

Por algunas razones mencionadas no hay muchos trabajos en la actualidad que 

evidencian la problematica de la desestructuracion comunal campesina con la 

intervention de la empresa minera, es por esta razon mi interes en desarrollar este 

tema, para hacer conocer el problema de la desestructuracion de la organization social 

con la presencia de la empresa minera en la comunidad campesina de Mollebamba. 

Esta situation es invisible para muchos, por eso quiero invitar a mas antropologos en 

la investigation de las diferentes comunidades intervenidas, no solo, por industrias 

extractivas sino tambien organizaciones no comunales que influyen desde las esferas 

del estado. 
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E n estos casos es muy importante el papel que desempena el antropologo, como 

profesionales del tema sociocultural tenemos que preocuparnos por estos problemas 

sociales que generan conflictos, a la vez plantear soluciones, pudiendo prevenir 

conflictos, es necesario preocuparnos por este fenomeno social que tiene presencia 

ya en gran parte del pais incluso del mundo. 

1.4. Marco teorico 

En el Peru, la relation entre empresas mineras y comunidades locales ha estado 

marcada en los ultimos anos por una situation de interes y tension, en muchos casos 

surgieron enfrentamientos violentos que han dificultado la posibilidad del dialogo. En 

este sentido la presente investigacion se abordara con el enfoque teorico de la 

antropologia politica y la teoria del conflicto. 

Describimos la historia de la mineria en el Peru, y de la inversion extranjera que 

signified mucho para la relation establecida entre la mineria y la economia nacional. 

E n Peru, al igual que en otros palses "mineros" latinoamericanos, la inversion 

extranjera en el sector se inicio en las decadas finales del siglo XIX, y se hallo asociada 

tanto a la modernization tecnica de la infraestructura productiva y de comercializacion 

como al cambio de una mineria fundada en los metales preciosos como el cobre, el 

hierro y otros. La historiografia tambien se ha preocupado por indagar el efecto que la 

inversion extranjera significo para la relaci6n establecida entre la mineria y la economia 

national. Al parecer, cambio drasticamente desde el momento en que los empresarios 

nacionales fueron desplazados por las firmas foraneas. Al menos esta es la imagen 

mas difundida dentro de la historiografia en el Peru 1 , en adelante la mineria se 

transformo en un enclave 2 . 

1 Un buen ejemplo es el trabajo de Alberto Flores - Galindo y Manuel Burga, Apogeo y crisis de la 
republica aristocratica, Rickchay Peru, lima, 1980. 
2 A traves de los siglos, se formaron enclaves, es decir, un tipo de localizacidn econ6mica definida y 
restringida en donde la actividad productiva se desarrolla en torno a un recurso natural facilmente 
explotable. 
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Sin duda as i sucedio en algunos aspectos, los arrieros, y con ellos los productores de 

ganado de transporte, se fueron desplazados por el ferrocarril. Algo similar ocurrio con 

canteros y trabajadores de las salinas, que frecuentemente eran indigenas, dandose 

el caso de que comunidades o pueblos enteros de ellos estaban especializados en 

estas actividades. Hasta entonces el sector minero se habia integrado fuertemente a 

las economias regionales donde se ubicaba, pero a costa de su arcaismo. La 

modernization en este sentido desintegro en alguna medida al sector de las 

economias locales. Sin embargo, en el nivel regional pudo observarse una mayor 

demanda de trabajadores para la mineria moderna y desnacionalizada. ( C O N T R E R A S 

CARRANZA, 2014, pags. 35-37). 

Desde mediados de la decada de 1990 3 , y luego de la implementation de las reformas 

de ajuste estructural y de las politicas de atraccion de capitales extranjeros, el pais ha 

experimentado un explosivo crecimiento de la actividad minera (DE E C H A V E , 2009). 

E s necesario mencionar que desde hace varios anos, el Peru atraviesa un boom 

minero que ha tenido importantes impactos economicos y sociales a nivel agregado. 

Entre 1990 y 1999, el producto bruto minero crecio 7% al ano, y entre 2000 y 2006, 

29%, con lo que ha llegado a liderar el crecimiento exportador. 

Sin embargo, paralelamente a esta evolution favorable se constata un clima 

crecientemente conflictivo entre la actividad minera y su entorno local y regional. Este 

fenomeno ha adquirido dimensiones que han llegado a poner en entredicho la 

efectividad de las politicas publicas de fomento a la inversion minera y de manejo de 

los recursos naturales implementadas en este periodo, en especial, la efectividad de 

instrumentos con tales como el canon minero o una institucionalidad publica 

sectorializada para el manejo de impactos ambientales. 

Pese a la creciente necesidad de entender mejor la relation entre la mineria y el 

bienestar de la poblacion local en el Peru, no se han realizado aun suficientes trabajos 

empmcos orientados a establecer relaciones mas generates que las que puedan 

extraerse de algunos estudios de caso. ( Z E G A R R A MENDEZ, 2007, pags. 9-11). 

3 lmplementaci6n de nuevas polfticas neoliberales (1990-2006) 
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Por eso es fundamental mejorar de manera sustancial la information disponible sobre 

los espacios y familias ubicadas en los entornos de las operaciones mineras mas 

importantes del pais. 

Para ello es necesario que el Estado genere y ponga a disposition de la sociedad, 

information lo mas desagregada posible, acerca de la actividad minera y sus ambitos 

de influencia. Al mismo tiempo, es fundamental que se promuevan y mejoren las lineas 

de base para las localidades que estan en los ambitos sensibles a las operaciones 

mineras en fase de exploration. Solo este tipo de information permitira en el futuro 

hacer mediciones mas comprensivas y rigurosas sobre los impactos de la mineria en 

la economia de las familias. ( Z E G A R R A MENDEZ, 2007, pag. 51). 

Teniendo en cuenta este recuento teorico acerca de la mineria en el Peru es preciso 

conocer a cerca de las comunidades y los cambios que han sufrido en su estructura 

social, la comunidad campesina de hoy es la organizacion tutelar de los campesinos 

del Peru. E s la institution representativa del campesinado organizado, vinculado 

directamente con la tierra. Su trayectoria es larga y esta ligada a la azarosa historia de 

nuestra nation. Sus origenes se pierden en la epoca prehispanica, con la organizacion 

de los ayllus preincaicos, que los conquistadores quechuas reordenaron bajo el 

sistema decimal para sustentar la solida organizacion de base del sistema sociopolitico 

del Tahuantinsuyo. A pesar de los avances del modernismo capitalista en el Peru y el 

mundo, el campesinado peruano continua manteniendo y legitimando a sus 

organizaciones tutelares de una u otra forma. 

Entonces se puede decir que en mas de cuatro siglos de existencia, la comunidad 

campesina, organismo social de base del campesinado peruano, ha pasado por 

muchos cambios en su estructura organica, en su economia, en sus ideas y creencias. 

Gran parte de estos cambios se han producido por efectos externos, por la action de 

las clases dominantes, directamente relacionados con el Estado. En su primera fase, 

los cambios constituyeron parte de la politica del estado colonial, en funcion directa de 

sus intereses de explotacion maximizada de la fuerza de trabajo. En la segunda fase, 

el Estado republicano, continuo reproduciendo las formas de domination anterior, 
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dentro del proceso de reordenamiento de la Republica. En cada etapa de esta larga 

historia, la naturaleza de los cambios est£ mtimamente ligada con las formas de 

domination, tanto colonial como republicana, con sus propias caracteristicas. 

( R O B L E S MENDOZA, 2004, pags. 26-27,45). 

Siguiendo este proceso durante las ultimas decadas de fin de siglo, las zonas 

comuneras del pais han atravesado procesos diferenciados, para empezar, algunas 

macroregiones como el centra y sur andino, fueron escenarios de la violencia politica 

armada durante un periodo que varia entre los 6 a 13 anos. Entre los pr incipals 

impactos que el proceso de la violencia politica armada genera y que constituyen el 

punto de partida heredado, se tiene: 

La fragmentation socio-territorial de las comunidades campesinas y ruptura 

sistematica del proceso del gobierno y del que hacer comunal y comunero, restringido 

a la sobrevivencia. 

A esto se presentan diferentes problemas que las comunidades atraviesan con 

respecto a la propiedad de la tierra, primero el problema del deslinde y titulacion de 

tierras comunales, esto tuvo proceso judicial y muy complicado puesto que los 

enfrentamientos entre comunidades, y las agresiones contra el personal judicial y 

policial que interviene en las intervenciones judiciales son muy comunes en la etapa 

de ejecucion de sentencia. Otro tema que deriva tambien en conflictos en el mundo 

comunal son las expectativas por la independizacion de los anexos de las 

comunidades, y el tercer tema que es de mayor importancia para esta investigation es 

el vinculado a la servidumbre minera y en general al uso de los recursos naturales 

existentes dentro del territorio comunal. (CASTILLO MARLENE, Diciembre, 2014, 

pags. 17-21) 

En este sentido se esta dando lugar a que las empresas mineras esten generando 

grandes giros en las comunidades, se puede afirmar que se trata de una nueva etapa 

en la que las comunidades campesinas deben de reacomodarse, desarrollar nuevas 

estrategias para sobrevivir y redefinir sus roles tradicionales. Como se vera mas 

adelante muchos investigadores se preguntan si la comunidad podran continuar 
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resistiendo las tendencias de cambio impulsadas por las politicas liberales, mas aun 

las presiones de la economia global y si la capacidad de adaptation de la comunidad 

sera tal que logre acomodarse a los nuevos escenarios (BURNEO D E LA ROCHA, 

2003, pag. 198) 

Tomando en cuenta estos apartados, se evidencia de esta manera el espacio por el 

cual pasa la organization social de la comunidad para entrar en un proceso de 

desestructuracion puesto que la mayoria de las comunidades afectadas por la mineria 

ha sido muy poco beneficiada por el crecimiento economico y la expansion del sector, 

la ausencia de oportunidades para el desarrollo, en el marco de un modelo economico 

orientado basicamente a la exportation de materia prima, ha permitido la formation de 

enclaves de pobreza en las comunidades locales afectadas por la mineria, lo que ha 

incrementado progresivamente el descontento social de la poblacion. As i , las 

tensiones acumuladas en la historia de la relacion han facilitado las situaciones de 

conflicto entre empresas mineras y comunidades locales. 

Por eso es importante tambien describir los lineamientos de comunicacion estrategica 

que utilizan las empresas como uno de los elementos que componen la 

responsabilidad social empresarial ( R S E ) y evaluar si estos son funcionales al objetivo 

de establecer y mantener en el tiempo relaciones armoniosas, para garantizar la 

viabilidad de los proyectos y de la misma inversion social ( K A R E N E C K H A R D T , 2009) 

La presencia de la actividad minera en las comunidades ha generado mucho de que 

hablar y no es muy bien vista la presencia de esta, el aumento de las exploraciones en 

Rio Blanco Piura 4 por ejemplo de aquellos que viven en las cercanfas de Rio Blanco 

y dudan de los beneficios de la mineria proporciono un antecedente que ayudo a 

inculcar lo que el antropologo Alejandro Diez llama "escepticismo en Huancabamba y 

abierta oposicion en Ayabaca" al Proyecto Rio Blanco (DIEZ, Mineria y Conflicto 

Social, 2009) 

4 Proyecto Rio Blanco, se ubica en las provincias de Huancabamba y Ayabaca, Piura. Yacimiento de 
cobre a tajo abierto simple y por flotaci6n. El proyecto tendria una duracidn de 32 aftos. 
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Segun (DIEZ HURTADO, 2012, pags. 10-16) los procesos comunales suponen ver a 

las comunidades como instituciones en permanente cambio que ponen nuevas 

condiciones para su funcionamiento y que impone nuevos retos. E n el proceso, las 

comunidades se redefinen a s i mismas, se adaptan y como consecuencia se 

transforman al mismo tiempo que permanecen. Un pequefio inventario de procesos a 

los que enfrentan las comunidades en los ultimos anos incluye la migration y lo que 

ello implica sobre los derechos de los comuneros; el crecimiento demografico y nuevos 

problemas de autogobierno; los cambios en las practicas de consumo asi como una 

insertion cada vez mayor en multiples mercados, como productores, trabajadores y 

consumidores; los cambios en los referentes identitarios y las reivindicaciones 

ciudadanas que ello conlleva; la cada vez mayor exigencia de formalizacion y registro 

y de adopcion de reglamentacion y adaptacion a reglamentos, normativas y leyes 

nacionales; la cada vez mas importante y creciente presion y competencia sobre todo 

tipo de recursos (tierra, agua, bosques, paisaje, mineria y otros); y, por ultimo, la 

generation de nuevos "recursos comunales", fruto de nuevas decisiones y derechos 

que pasan por la gestion o la decision colectiva. 

Todas las comunidades se insertan en procesos de cambio, de transformation, en una 

mezcla de situaciones habituates y nuevas circunstancias. Bajo este marco, antiguos 

y nuevos recursos son gestionados de manera diversa y cambiante, generando nuevos 

procesos comunales. Nuevos recursos obligan a nuevas formas de relacionamiento 

entre emprendimientos comunales y la conduction y el control colectivos sobre los 

recursos. Por otro lado, la sobreabundancia de recursos plantea problemas de 

legitimidad y eventualmente genera sospechas de corruption entre las directivas y los 

comuneros. E l mal manejo de los bienes comunes genera tambien procesos de signo 

contrario, por un lado un incremento de I6gicas familiares sobre las comunales y de 

otro un ansia por el retorno a las bases de lo comunal. 

Consumando lo descrito estos planteamientos de distintos autores seran de mucha 

importancia pues nos permitira entender conceptos basicos y aspectos del porque se 
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desarrolla la desestructuracion organizacional de una comunidad campesina con 

organizaciones no comunales, ya que detallas datos basicos desde el origen de 

conflictos hasta las consecuencias mismas. 

En este sentido las comunidades rurales se conciben como un todo integrado y 

aislado, que es modificado a medida que entra en contacto con el exterior. Son 

estudios de estabilidad y de cambio en los cuales los mecanismos internos de la 

comunidad inciden siempre en la primera direction y las fuerzas externas (originadas 

en la sociedad urbano-industrial) en la segunda, concibiendo a menudo la progresion 

por el continuum como un proceso de modernization. Una progresion que supone la 

desarticulacion de las culturas tradicionales rurales y la integraci6n de sus miembros 

en la cultura urbana global. 

A s ! mismo se puede decir que si lo rural reducido a lo agrario aparecia como un mundo 

en extincion y esta premisa se constataba empiricamente en el continuo declive de la 

poblacion activa agraria, tambien en tanto concebido como sociedad parcial podia 

evidenciarse su domination por el resto de la sociedad (urbana, moderna e industrial). 

Sin embargo, despues de unas decadas podemos constatar que lo rural, en la medida 

en que dejaba progresivamente de corresponderse con lo agrario, no desaparece sino 

que experimenta una profunda mutation. 

La homogeneidad de la ruralidad traditional, estructurada y reforzada por el proceso 

urbano-industrial se ha quebrado definitivamente. Los espacios rurales han sido 

segmentados y su poblacidn se hace progresivamente heterogenea. La ruralidad no 

ha evolucionado unidireccionalmente hacia la modernidad urbano-industrial sino mas 

bien ha estallado en un complejo abanico de itineraries imprevistos. La comunidad 

local y su espacio generan mas y mas conflictos. Los procesos de reestructuration 

apuntados no otorgan un mismo papel para todas las areas rurales ni tampoco 

suponen necesariamente un renacimiento. A menudo, las ventajas que abren estos 

procesos no estan exentas de nuevos peligros. Cada localidad es valorada 

diferencialmente en funcion de los recursos y ventajas que ostenta para logicas de 

produccidn y de consumo distintas. Y aun mas, todavia otras siguen profundizando en 

el declive economico y social del pasado. Finalmente, tambien nuevos conflictos y 
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desigualdades emergen con estos procesos y, en torno a ellos, se generan tambien 

intereses diferenciados que defienden un elenco cada vez mas complejo de actores 

compitiendo por la construccion cotidiana de lo rural. Un nuevo contexto al que 

debemos adecuar nuestra retina para identificar procesos hasta ahora invisibles, 

nuevos actores, nuevas sinergias y campos conflictuales, y en torno a los cuales se 

gestan o reproducen nuevas identidades y se suplantan o reorganizan culturas locales. 

(OLIVA S E R R A N O , 1992). 

1.5. Hipotesis 

La presencia de la empresa minera viene ocasionando procesos de desestructuration 

del sistema comunal en la comunidad campesina de Mollebamba en los aspectos 

socioculturales y economicos 

1.5.1. Variables. 

Variable Independiente: La organization social del sistema comunal 

Variable Dependiente: Desestructuracion de la organization comunal. 

1.5.2. Indicadores. 

Independientes. 

- E l sistema comunal 

- Sistema de interaction comunal traditional. 

- Trabajo comunal y economia local. 

Ayni 

Minka 

- La agricultura y la ganaderia 

- Fiestas tradicionales 

- Los valores sociales tradicionales 
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Dependientes: 

- Organizaciones del sistema no comunal 

Programas Sociales 

Instituciones del estado 

ONG'S 

- Presencia de la empresa minera 

- Formas de relacion empresa - comunidad 

- Jornal laboral remunerado 

- S e modifica el comportamiento comunal 

- Organizaciones sociales no comunales 

1.6. Metodologia 

La investigacion es cualitativa porque se siguieron las pautas metodologicas de la 

antropologia social. Para esto se realizaron entrevistas a los actores de la comunidad 

y la empresa. 

Las entrevistas en lo general se desarrollaron a las personas de la tercera edad, 

especialmente hombres, porque el proposito es saber como fue la organization de la 

comunidad campesina anteriormente, como estaba estructurada y cual era el proceso 

de la desestructuracion con la presencia de la mineria, para entender desde 

su punto de vista los grandes cambios que hay en la comunidad de forma 

inconveniente como tambien conveniente. 

De igual modo se entrevistaron a los actores de los conflictos internos como el de los 

parajinos (comuneros que cedieron su paraje 5 como areas de servidumbre al proyecto 

minero), esta information fue importante porque desarrolla el actual conflicto social de 

la comunidad campesina con la empresa minera. 

Otros grupos de interes para las entrevistas fueron, comuneros que se consideran en 

contra de la empresa minera El Molle Verde S A C para ser mas especfficos nos 

5 Una zona determinada que le pertenece a un comunero, su ubicaci6n es dispersa y normalmente en 
zonas de altura, en este case- es la zona que los comuneros ocupan para la crianza de ganados. 
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referimos a la familia Dongo tambien a aquellos que se consideran a favor y un grupo 

mayoritario que no tiene una postura definida. Dentro de ellos tambien hay comuneros 

que cedieron su paraje a la empresa minera El Molle Verde S A C , un grupo minoritario 

aproximado de quince familias, comuneros que son muy cuestionados por aquellos 

que no recibieron beneficios por no contar con esos parajes y que gracias a este 

acontecimiento surgieron muchos conflictos internos y externos en la comunidad. 

S e realizo a observation participante, participando en asambleas comunales que 

suelen realizar cada primer domingo de mes, estando en la comunidad nos permite 

comprender de cerca, de que manera es la organization comunal frente a los 

acontecimientos acaecidos, ya sea con la empresa minera o con organizaciones no 

comunales. S e participo tambien en distintas asambleas y actividades costumbritas de 

la comunidad campesina de Mollebamba, puesto que alii se reflejan estructuras 

sociales, como forma de transmitir costumbres. Para esto fue necesario interactuar 

con cada una de las cuadrillas de la comunidad campesina. 

Por otro lado tambien se participaron en distintas actividades fomentadas por las 

instituciones no comunales, como en la fecha de pago del programa Juntos, Pension 

65 y otros programas sociales, de otro modo se aprovecharon espacios que reunen a 

las cuatro comunidades que conforman el distrito de Juan Espinoza Medrano. 

Del mismo modo se participaron en las actividades que la empresa minera realizo, 

dirigidas a la comunidad, se aprovecho para hacer entrevistas a los comuneros 

respecto a la opinion que tienen en cuanto a esas actividades, sus expectativas y 

desaciertos. S e aprovecharon estos escenarios para entrevistar a los actores sociales 

involucrados en este proceso de desestructuracion, Junta Directiva Comunal, 

Comision de Dialogo, Frente de Defensa, parajinos, Empresa Minera, Foncodes con 

el proyecto Chakra Emprendedora, Programa Juntos y la Municipalidad Distrital de 

Juan Espinoza Medrano. Para tal efecto se reuniran a las tecnicas de observation 

participante y la entrevista. 
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1.6.1. Metodo 

Para el analisis y discusion de la presente investigation nos cenimos al metodo 

inductivo, deductivo porque de un problema especifico intentamos explicar la 

complejidad del problema. 

Tanto las cualidades que se propone observar de la empresa minera E l Molle Verde 

como de la comunidad campesina de Mollebamba, han sido concretadas en las 

variables de investigation. 

1.6.2. Universo 

Consideramos al Distrito de Juan Espinoza Medrano conformado por las comunidades 

campesinas de Mollebamba, Silco, Calcauso, Vito, Mollocco, y Santa Rosa, ya que 

estas comunidades se encuentran dentro del area de influencia indirecta, a excepcion 

de la comunidad campesina de Mollebamba, comunidad considerada como area de 

influencia directa, estas comunidades se encuentran relacionadas al fenomeno social 

es por eso que se les considera como parte del universo dentro de la investigation. 

1.6.3. Muestra 

Como muestra tomamos directamente a la comunidad campesina de Mollebamba, 

dentro de ella las organizaciones comunales vigentes que son de interes para el 

estudio (Adultos Mayores, Directiva Comunal, Comision de Dialogo, Frente de 

Defensa, Junta de Regantes, otros comuneros), organizaciones que se mantienen 

tiempo atras a la insertion de la empresa minera, valor que se aprovecha dentro de 

la investigation para entender el proceso de desestructuracion que esta pasando la 

comunidad de Mollebamba. S e tiene en cuenta de igual forma a las organizaciones no 

comunales (Club de Madres, Programa Juntos, Proyecto Chakra Emprendedora, 

Municipalidad Distrital de Juan Espinoza Medrano) y a la empresa minera E l Molle 

Verde S A C , instituciones que forman parte de la desestructuracion comunal, y no se 

23 



puede dejar de estimar a los informantes claves para las esntrevistas que nos 

detallaron el panorama de lo que piensan, sienten, perciben acerca de este problema 

social. Entre ellos destacan, comuneros que tienen una position contraria al de la 

empresa minera El Molle Verde S A C , y los que se consideran a favor de la empresa 

ya sean varones y mujeres, comuneros que cedieron sus parajes como area de 

influencia al proyecto minero y que actualmente a consecuencia de ello hay conflictos 

internos y externos, comuneros de la tercera edad en su mayoria varones, quienes 

fueron dirigentes y ocuparon puestos comunales antes de la insercion de la empresa 

minera, entro otros comuneros. 

1.6.4. Tecnicas de Investigacion 

Utilizamos las siguientes tecnicas de acopio de information: 

Observation participante para entender las relaciones sociales que se dan entre la 

empresa y la comunidad, entender sus expectativas sobre el otro, esta tecnica es 

fundamental puesto que nos permitira entender de cerca el proceso de 

desestructuracion de la organizacion social campesina asimismo, se presenciaron 

encuentros entre la empresa y la comunidad con el fin de estar en capacidad de 

caracterizar la organizacion comunal. S e utilizaron espacios de la comunidad como 

reuniones, faenas, asambleas, fiestas costumbristas, etc. 

Tambien hicimos entrevistas a profundidad a personajes estrategicos de cada actor 

para el diagnostico de las relaciones internas, esto con la finalidad de entender y 

explicar como son relaciones internas de los comuneros, y como estas relaciones 

influyen en las organizaciones comunales, puesto que gran parte de los comuneros 

tienden a ser familia y estos grupos participan en diferentes actividades como tal, y si 

existe una rivalidad, pues se altera y modifica la organizacion. 

En la empresa se hicieron entrevistas clave trabajadores del area de Relaciones 

Comunitarias, en la comunidad se entrevistaron a las autoridades a los Ifderes 
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formales y los lideres de opinion, miembros de organizaciones de base, esto sirvio 

para definir el contexto el cual se desarrolla la desestructuracion de la organizacion 

social en la comunidad. 
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CAPITULO II 

2. GENERALIDADES DEL AREA DE ESTUDIO 

2.1. Ubicacion 

La comunidad campesina de Mollebamba se encuentra ubicada en el departamento 

de Apurimac, provincia de Antabamba, distrito de Juan Espinoza Medrano a una altitud 

de 2,950 a 5,200 msnm y una latitud de -14.4214 y una longitud de -72.9119. La 

temperatura minima promedio es de 2°c y la maxima promedio es de 17°c; la 

precipitacion minima anual es de 380 mm y la maxima de 760 mm, no obstante, suelen 

presentarse periodos de sequia. E l territorio comunal abarca una superficie de 17, 

624.65 has y comprende un rango altitudinal. 
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MAPA N° 1: 

Mapa de Ubicacion de la Comunidad Campesina de Mollebamba. 
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L a comunidad campesina de Mollebamba, se extiende desde sus pequenos valles, 

hasta sus elevados picach 

os. Demostrando una ecologia flora y fauna de mucha variedad y pintorescas laderas. 

Mollebamba se encuentra ubicada en la sierra interandina, al pie del cerro Puca Qaqa. 

Amurallado con sinuosos y vertiginosos cerros como Loqalqahuani, Acero Cruz y las 

cataratas de Araqa Yaku. Por sus bajios colorean al pueblo, sus arboles y arbustos 

como: El molle (schinus molle), chachakoma (escallonia resinosa), kiswar (buddleja 

incana), yutuyutu (cannabis sativa), entre otros, regados por los riachuelos de 

Humakamani, Condori, Negro Wuayqo. Que bajan serpenteando por las encanadas 

quebradas de Payromani, Millo Oqho, Challwayre, Qaqhata Lliullinza. 

La comunidad campesina de Mollebamba, presenta una caracteristica propia de la 

sierra andina con una diversidad de ecosistemas en los que viven los habitantes y es 

aprovechada para cultivar, trigales, maizales, habales, quinuales propio de la 

comunidad andina como elemento fundamental de la dieta alimenticia. 

En el territorio de la comunidad crecen hierbas medicinales como: sasawi (naymlap), 

huamanripa (Senecio Tephrosioides Turcz), chachakoma (escallonia resinosa), etc. 

Son hierbas de gran poder curativo de los humanos y animales, as i mismo se tiene a 

las flores: claveles de puna, los surpos, entre otras. 

Al respecto E l Dr. (ANTUNEZ DE MAYOLO, 1997) senala en el texto "La nutrition en 

el antiguo Peru" que los recursos alimenticios de los pueblos andinos prehispanicos 

fueron vastisimos, sin embargo hoy en dia aun suele asociarse la alimentacion de los 

campesinos a unos cuantos tuberculos y carnes secas, lo cual no es un hecho cultural 

sino el resultado de un modelo socio-economico profundamente excluyente, que los 

ha marginado de los beneficios de su propia biodiversidades un corpus compendiado 

que nos aproxima a lo que fue el vasto universo de los alimentos andinos antes de la 

llegada de los conquistadores. 
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2.2. Accesibilidad 

L a poblacion sale y entra (viceversa) a la comunidad campesina de Mollebamba por 

dos (02) vias que detallamos a continuation: 

Ruta 1 (via terrestre): Siguiendo desde Lima hasta Nazca luego Puquio - desvio 

Caraybamba - Mollebamba. E l tiempo de recorrido de Lima a la Comunidad 

Campesina de Mollebamba es de aproximadamente 16 horas. 

E l tramo de la carretera de Puquio a Mollebamba es asfaltado. 

Ruta 2 (via aerea): La via por Cusco involucra un viaje de 1 hora en avion de Lima 

hasta Cusco, siguiendo via terrestre la ruta Cusco - Abancay - Challhuanca -

Mollebamba, el tramo de la carretera de Cusco a Mollebamba es asfaltado. 

CUADRO N° 1 

Rutas de accesos a la Comunidad Campesina de Mollebamba 

Ruta Via Tiempo 
(horas) 

Distancia 
(km) Tipo de via 

1 Lima-Nazca (Via terrestre) 7 400 Asfaltada 
1 Nazca-Mollebamba 280 Asfaltada/trocha 

2 
Lima - Cusco (Via Aerea) 1 650 Via aerea 

2 Cusco - Abancay 7,5 120 Asfaltada 2 
Abancay - Trapiche 2 170 Trocha 

Fuente: Elaboracidn propia ano 2015. 

2.3. Limites 

La Comunidad Campesina de Mollebamba limita al norte con el distrito de Sabayno y 

el distrito de Huaquirca, al oeste con el distrito de Antabamba, al sur con el 

Departamento de Ayacucho y el Departamento de Arequipa y al este con la provincia 

de Aymaraes. La comunidad campesina de Mollebamba descrita de manera 
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especifica, limita en el lado norte, con Qelqata a la direction de aAzul Qocha del Rio 

de Mollebamba en la pena esta escrito la demarcation con "lacre", desde Qelqata, 

sigue la demarcation por Senor Sola Castilla. Desde el punto Wiskachani, sigue en 

diagonal al punto de Silla - Qasa. De alii, por las pampas de Pacobambay por toda la 

loma de Qochaqocha, prosigue por todo el camino a la loma de Cercobamba. Luego 

a Huma-Camani, de este punto, sigue el camino a Uchuy Condori a la jurisdiction de 

Mollebamba, de este punto sigue el camino hacia Wankarama-Pampa. Prosigue 

tambien, el camino que dirige de Antabamba para Seqena, de este lugar, sigue el 

camino que va con Patan-Chuchu. De este punto baja el rio Seqena, y de este, sigue 

al punto Rumi-Cruz, todo el camino por la espalda del cerro Wachuwillka. E l lugar de 

RumiCruz, es punto "tri-partido". E s decir, para tres lados: al derecho-Este-Antabamba 

al sur-Cotahuasi-Arequipa y al norte Mollebamba. De este lugar, de Rumi-Cruz sigue 

por toda la lomada a Shuncho Qasa 6 . 

2.4. Poblacion 

Tradicionalmente los patrones de asentamiento de la comunidad campesina de 

Mollebamba se caracterizaban por estar distribuidos en viviendas siguiendo un patron 

y forma dispersa, conformadas por una familia extendida encabezada por un jefe. En 

la actualidad existen alrededor de 100 viviendas agrupadas contiguamente, segun el 

censo realizado por la INEI el ano 2007 la cantidad de los habitantes sumaban a 1975 

habitantes dentro del distrito de Juan Espinoza Medrano. Ellos hacen una clasificacion 

de sus calles por cuadrillas. La poblacion se divide en 3 barrios (Alto, Centra y Popani), 

divididos en 6 cuadrillas. Al lider de cuadrilla se le denomina "capataz". La comunidad 

alberga a 364 comuneros calificados. 

La poblacion adulta joven es significativa, en comparacion a otras comunidades donde 

decrece. Al mismo tiempo, la poblacion adulta mayor es mas o menos estable desde 

los 60 hasta los 84 anos, cuando disminuye subitamente. 

6 Extracto sacado del Status comunal de la comunidad campesina de Mollebamba- Casa Comunal 
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2.5. Migracion 

La poblacion de Mollebamba ha nacido en su mayoria en esta localidad. Sin embargo, 

existen razones de migracion en la comunidad como: para buscar trabajo o hacer algun 

negocio fuera de la comunidad campesina de Mollebamba, para reunirse con 

familiares residentes, para formar familia fuera. 

Los comuneros suelen migrar a la ciudad de Lima, Cusco, Arequipa y Abancay; en su 

mayoria son jovenes los que migran, los adultos y los comuneros de la tercera edad 

son los que menos migran. 

La mayoria de las personas que residen fuera de la comunidad senalan que la principal 

causa de migracion corresponde a la busqueda de trabajo o para hacer algun negocio. 

Esto se puede apreciar a menudo en los meses de enero a marzo, cuando los 

escolares se encuentran de vacaciones, los padres de familia aprovechan esto para 

poder salir fuera. 

En la actualidad con la presencia de la empresa minera, la cantidad de comuneros 

residentes en la comunidad campesina de Mollebamba fue aumentando por las 

expectativas del trabajo, ya que existen requerimientos de mano de obra, o 

indirectamente la creation de negocios para abastecer la demanda, pero como ahora 

los trabajos y actividades de la empresa minera estan paralizadas, la mayoria de los 

comuneros salen fuera de la comunidad a buscar trabajo. 

Estas migraciones se realizan en vista de las necesidades, a las cuales la comunidad 

campesina esta acostumbrada pues los productos agricolas y ganaderos no son 

suficientes para la gran mayoria de los comuneros. 
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2.6. Acceso a Servicios 

La comunidad campesina de Mollebamba cuenta con servicios, que fueron creciendo 

de manera acelerada con la presencia de la empresa minera, ya que la poblacion fue 

aumentando y como tal tambien fueron aumentando sus necesidades, seguido de 

muchas otras empresas publicas como tambien privadas, originando nuevas 

necesidades y servicio. 

A continuacion se detallan los servicios basicos con los que cuenta actualmente la 

comunidad campesina de Mollebamba. 

CUADRO N° 2 

Servicios Basicos de la Comunidad Campesina de Mollebamba. 

SERVICIOS 
ANO 2000 ANO 2015 

Agua potable 
Servicio policial (Comisaria de 
Mollebamba) a cargo de la PNP 

Desagiie (Mollebamba) Repetidora RPP FM ( 
Municipalidad Distrital JEM) 

Puesto de salud, Region de salud de 
Apurimac, a cargo del Ministerio de 
Salud. 

Telefonos publicos. 

Educacion: Inicial, Primaria y 
Secundaria, Administration: UGEL de 
Antabamba y Direction Regional de 
Educacion de Apurimac 

Lfnea telefonica (Claro y 
Movistar) 

Transporte y comunicaciones Antena para TV (cable) 
Energia electrica. Radio Alegria (Privado) 

Servicios de internet 
Fuente: Elaboraci6n propia afio 2015 
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2.7. Recursos Naturales 

2.7.1. Flora: 

E n la comunidad de Mollebamba demuestra una ecologia flora y fauna de mucha 

variedad y de pintorescas laderas encrespadas. 

S e han registrado ocho especies en la categorizaci6n de recursos naturales que se 

pueden encontrar en la comunidad campesina de Mollebamba. 

E n la figura N° 8 se presenta la lista de especies encontradas en la comunidad 

campesina de Mollebamba. 

CUADRO N° 3 

Plantas naturales de la Comunidad Campesina de Mollebamba 

Nombre local Especie Familia 

Pincopinco Ephedra rupestris Ephedraceae 

qeftoa, qeufta, quifiuar, kcenhua, quinoa, 

keufta 
Polylepis racemosa Rosaceae 

- Senecio chachaniensis Asteraceae 

yareta, yarita, rayita, kkota Azorella diapensioides Apiaceae 

Chachas, chachacoma, china ckenhua, 

tatas 
Escallonia resinosa Escalloniaceae 

pacha-taya, taya, tola, tuya Parastrephia quadrangularis Asteraceae 

Sutuma, china valeriana, valeriana Perezia coerulescens Asteraceae 

Contrayerba Perezia pinnatifida Asteraceae 

- Senecio nutans Asteraceae 

Fuente: Informe socio antropologico de la Consultora Walsh Peru S.A., 2013 

A continuation se describe cada especie: 

Pincopinco (Ephedra rupestris). E s un arbusto postrado, con tallos verde opaco a 

plomizo, las hojas se encuentran reducidas a pequenas escamas que ubican en las 
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articulaciones del tallo. Las flores crecen a modo de pequenos estrobilos de color 

amarillo; los frutos son bayas amarillas. Habitan en suelos secos, pedregosos o grietas 

entre las rocas. 

Qeuna (Polvlepis racemosa). S e presenta como un arbusto o arbol, de tronco muy 

retorcido y corteza rojiza desgajable. Las hojas son compuestas de hasta siete foliolos, 

Las flores son pequenas verdosas. Habita al borde de rios y quebradas. 

Hierba cana (Senecio chachaniensi). Crece como un sub arbusto (no lenoso) o 

arbusto de hasta 1m de altura. Posee hojas carnosas, oblongo-ovaladas, enteras, de 

margenes revolutos. Las flores amarillo palido crecen en capitulos solitarios, apicales, 

las flores del radio al igual que las del disco son no liguladas. 

Yareta (Azorella diapensioides). E s una hierba de crecimiento acojinado, es decir sus 

ramas se compactan de tal manera que asemejan un cojin o almohada. Las hojas son 

pequenas y crecen de manera arrosetada y compacta, solo son visibles las de la 

superficie expuesta. Las flores son pequenas verdosas y nacen del apice de cada 

rama. Esta especie habita en suelos crioturbados, de preferencia no saturados de 

agua. 

Chachacoma (Escallonia resinosa). E s un arbusto o arbol de porte mediano. Tiene 

hojas de disposition alterna, simples, ligeramente suculentas, de borde dentado. Las 

flores crecen en racimos o paniculas apicales de unas 50 flores. Las flores tienen cinco 

petalos blancos y un caliz verdoso unido en forma de recipiente. Esta especie crece 

en valles interandinos, cerca de rios y quebradas permanentes. 

Pacha (Parastrephia quadranqularis). E s un arbusto de hasta 80 cm de longitud. Sus 

hojas son pequenas, triangulares, teretes y recubren los tallos a manera de escamas. 

Esta especie habita en suelos crioturbados, secos. 
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China vaieriana (Perezia coerulescens) E s una hierba arrosetada. Posee hojas 

coriaceas, pinnadas, profundamente partidas, con bordes aserrados irregulares. La 

inflorescencia es un capitulo, solitario, apical, nace del centra de la roseta. Las flores 

son blancas, liguladas; las flores del radio poseen ligulas mas grandes que las flores 

del disco. Esta especie habita en suelos de preferencia pedregosos, debajo de las 

rocas. 

Contrayerba (Perezia pinnatifida) E s una hierba arrosetada. Posee hojas coriaceas, 

pinnadas, profundamente partidas, con bordes aserrados. La inflorescencia es un 

capitulo, solitario, apical, nace del centra de la roseta. Las flores tienen distintas 

tonalidades que van del rosado al violeta, siendo las flores del disco mas claras que 

las flores del radio. Esta especie habita en suelos de preferencia pedregosos, debajo 

de las rocas, donde obtiene la humedad que necesita. 

Senecio nutans. E s un sub arbusto o arbusto de hasta 90 cm de altura. Posee hojas 

revolutas, semiteretes, dentadas. La inflorescencia es un capitulo terminal, por lo 

general pendulo. Las flores van desde las tonalidades amarillo a anaranjado - rojizo, 

las anteras son amarillas. Esta especie habita en las laderas de las montanas, en 

suelos pedregosos y borde de carretera. 

Para la alimentation los pobladores emplean unicamente especies domesticadas. 
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CUADRO N° 5 

Especies de aves inciuidas en categorias de conservacion internacional (IUCN, 

C ITES Y EBAs) 
Fuente: Informe socio antropolo gico de la Consultora Walsh Peru S.A., 2013 

NOMBRE COMUN E S P E C I E FAMILIA 

Condor andino Vultur gryphus Cathartidae 

Cauquen Huallata Chloephaga melanopetra Anatidae 

Aguilucho Variable Buteo polyosoma Accipitridae 

Aguilucho de Pecho Negro Geranoaetus melanoleucus Accipitridae 

Cernicalo Americano Falco sparverius Falconidae 

Caracara Cordillerano 
Phalcoboenus 

megalopterus 
Falconidae 

Colibri Gigante Patagona gigas Trochilidae 

Colibri de Cola Larga 

Verde 
Lesbia nuna Trochilidae 

Montanes Barbudo Oreonympha nobilis Trochilidae 

Colibri Tirio Metallura tyrianthina Trochilidae 

Carpintero Andino Colaptes rupicola Picidae 

Cola-Espina de Cresta 

Cremosa 
Cranioleuca albicapilla Furnariidae 

Monterita de Pecho 

Castano 
Poospiza caesar Emberizidae 

Canastero de Frente Rojiza Asthenes ottonis Furnariidae 
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Peces (necton). 

La ictiofauna o diversidad de peces de los Andes es considerada como de escasa 

diversidad taxonomica. Sin embargo, hay 3 generos presentes en esta area, chuqe o 

carpa un pez que carece de aletas pelvicas de la familia (Ciprinodontidae). bagre de 

cuerpo blando y boca carnosa (Astroblepus) y bagre con espinas en las agallas 

(Trichomvcterus). Especies endemicas que habitan en la comunidad campesina de la 

comunidad campesina de Mollebamba. 

Las especies endemicas alto andinas estan cada vez mas mermadas, debido a la 

presencia de especies ex6ticas introducidas como es el caso de la trucha arco iris 

(Oncorhvnchus mvkiss) y del pejerrey argentino (Basilichthvs bonariensis). 

Mamiferos: 

Apurimac en una zona de vegetacion de bosque seco interandino en donde habitan 

diferentes especies de mamiferos, entre ellos roedores como raton vespertino rojizo 

(Calomys sorellus) y rata negra (Rattus rattus). 

Las especies de carnivoros que podrian encontrarse presentes son el huron menor 

(Galictis s p ) , el puma (Puma concolor), el gato de las pampas (Leopardus colocolo). y 

el zorro Colorado (Lvcalopex culpaeus). 

Entre la fauna herbivora, ademas de la taruca (Hippocamelus antisensis) se 

encontrarian la vicuna (Vicugna vicugna) y una variedad de mamiferos pequenos como 

los ratones (Abrocoma, Akodon, Calomys, Chroemvs, viscacha Chinchilula, Galea, 

Cavia. Oxvmvcterus. Oligoryzomvs, Phvllotis, Thomazomvs), y la vizcacha (Lagidium 

peruanum). 
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CUADRO N° 8 

Instituciones Educativas en la comunidad campesina de Mollebamba 

MOLLEBAMBA 
NIVEL NO M B R E N° DE ESTUDIANTES 
Initial I E I N°28 "Cecilio Antonio Guerrero 

Mallma" 
45 

Primaria IEPN° 54261 104 
Secundaria IES "Jose Maria Arguedas" 133 

Fuente: Informe socio antropologico de la Consultora AMEC (Peru) S.A. Trabajo de campo, 2014. 

La IEI N° 28 "Cecilio Antonio Guerrero Mallma" se caracteriza por ser un centra 

educativo de modalidad unidocente completa. Cuenta con dos docentes y una 

directora laborando en este. Los tres contratados poseen education superior 

universitaria. Los alumnos que acuden a esta institution son principalmente de la 

comunidad campesina de Mollebamba. 

La infraestructura educativa es de dos aulas, cuyos materiales de construction son de 

cemento. Asimismo, tambien existe una oficina, la cual tiene piso entablado, dos 

servicios higienicos, un almacen y un comedor. Los dos ultimos son de adobe y techo 

de calamina. Tienen un cerco perimetrico que protege a los ninos del exterior, as i como 

juegos infantiles. En general, el estado de la infraestructura y del mobiliario escolar es 

regular. Actualmente no se estan dando esfuerzos para el mejoramiento de la 

infraestructura. 

El centra educativo cuenta con una organizacion de padres de familia, la APAFA, la 

cual recolecta un aporte anual de 10 nuevos soles, que son invertidos en materiales 

que hagan falta para el estudio. Otro tipo de apoyo se recibe de parte del Estado, a 

traves de su programa Qali Warma. Dicho programa otorga 38 raciones para los 

estudiantes, de modo que no son suficientes para cubrir la demanda. Por otro lado, tal 

como corresponde, el MINEDU ha cumplido con la entrega de los libros escolares, 

mientras que los uniformes han sido adquiridos por los padres. Tambien se ha recibido 

apoyo de la empresa minera E l Molle Verde, la cual ha donado bolsas de colores para 

los ninos. 
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Uno de los principales problemas para el estudio se relaciona con la mala nutrition de 

algunos ninos segun testimonio de los trabajadores del centra de salud y los centres 

educativos, ya que estos ninos son enviados al colegio sin desayuno. Cabe mencionar 

que otras dificultades en el aprendizaje de los ninos se relacionan con problemas 

psicologicos de deficit de atencion, por lo que no retienen la information de las clases. 

La Institution Educativa Secundaria "Jose Maria Arguedas" es una escuela de 

modalidad poli docente completa, con nueve profesores y un director. Todos los 

contratados cuentan con educaci6n superior universitaria. Ademas, se ha contratado 

a un auxiliar con instruction tecnica incompleta y a un personal administrative con 

educaci6n secundaria. Los estudiantes que acuden a este centra son principalmente 

de la comunidad campesina de Mollebamba, pero tambien hay personas que se 

movilizan desde la comunidad campesina de Silco y la comunidad campesina de Vito. 

Los que habitan en la comunidad campesina de Silco se demoran aproximadamente 

30 minutos a pie, mientras que los que vienen desde la comunidad campesina de Vito 

pueden tardarse hasta dos horas a pie, por lo que de lunes a viernes optan por 

permanecer en Mollebamba. 

La infraestructura educativa esta conformada por seis aulas, una oficina, dos servicios 

higienicos, un almacen y un laboratorio. Todos los ambientes han sido construidos con 

paredes y pisos de cemento, mientras que los techos son de cemento y madera. Cabe 

mencionar que solo el piso de las aulas tiene mayolicas. Asimismo, se cuenta con un 

cerco que separa las areas verdes de los pasadizos. 

E l estado general de la infraestructura y el mobiliario escolar fluctuan entre regular y 

malo, con pisos y paredes rajadas y carpetas y pizarras rotas. 

El apoyo educativo es obtenido a traves de la APAFA, organization que recolecta 20 

nuevos soles anuales por alumnos, siendo invertidos en cualquier carencia que se 

tenga en el colegio. E l centra educativo tambien recibe raciones alimenticias del 
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programa Qali Warma, pero estas son insuficientes. Asimismo, han podido utilizar a 

tiempo 104 libros escolares y 104 uniformes del MINEDU. 

Asimismo, se observan algunos casos de repitencia de grados, aproximadamente un 

nino por ano. Respecto a la infraestructura educativa, hacen falta sillas y carpetas y 

renovar las pizarras. 

2.8.2. Salud: 

En la comunidad campesina de Mollebamba se ubica el Centro de Salud de 

Mollebamba, perteneciente a la Micro red de salud Mollebamba, que comprende los 

puestos de salud de Silco, Vito y Calcauso. 

E l centro de salud cuenta con el mayor numero de profesionales de salud en el 

establecimiento laboran un medico, dos licenciados en enfermeria, dos obstetras, un 

cirujano dentista, dos tecnicas en enfermeria y un chofer. 

La construcci6n se divide en cuatro consultorios, un servicio higienico y un laboratorio. 

E l material utilizado en la construction es el cemento. Algunos de los equipos y 

materiales medicos que se observan son tallimetros, Camillas, nebulizador, aspirador, 

equipo de parto, balon de oxigeno, entre otros. 

Los pacientes que se atienden en el centro de salud provienen de Mollebamba y de 

otros poblados como Silco, Vito y Calcauso. Cuando el centro de salud no se encuentra 

en las capacidades de atender algun caso se envfa al paciente al hospital de Abancay. 

S e brinda un Programa Materno Infantil, el cual lleva a cabo controles de nutrition. 

Durante el ano 2013 se han registrado once gestantes y se han atendido dos partos. 

E l estado de la salud de la poblacion de Mollebamba puede ser explicado a traves de 

algunas de las caracteristicas de su poblacion, de la cual "se asume deficientes 
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condiciones sanitarias, mal estado nutricional, pobreza extrema, mostrando una mayor 

susceptibilidad hacia los procesos infecciosos 7". 

Asimismo, se pueden senalar los inadecuados servicios basicos, de abastecimiento 

de agua, servicios higienicos y condiciones de la vivienda, que afectan directamente 

la salud de los miembros del hogar. 

CUADRO N° 9 

Morbimortalidad 

CATEGORIAS 

AREA DE ESTUDIO 

CATEGORIAS 
COMUNIDAD CAMPESINA DE MOLLEBAMBA 

CATEGORIAS 

N* % 
Poblacion censada 690 

Personas que han enfermado 587 100,0 
Gripe/Resfrio 279 47,5 

Tos/Fiebre 160 27,3 
Bronquios/Bronquitis 12 2,0 

Dolor de estomago 48 8,2 
Dolor de cabeza 62 10,6 

Dolores musculares 56 9,6 
Dolor de huesos 84 14,3 
Gastritis, ulcera 19 3,2 

Caries, dolor de muela 45 7,7 
Otros 139 23,7 

Fuente: Informe de linea de base AMEC ( Peru) S.A. Trabajo de campo, 2014. 

En el ultimo ano no se han registrado casos de mortalidad infantil. La reduction de 

este tipo de fallecimientos ha sido exitosa debido a la mejorar de las condiciones 

sanitarias del centra de salud, a una infraestructura mas adecuada, a la introducci6n 

de programas sanitarios y campanas de vacunacion masiva y de atencion primaria. 

7 Ministerio de Salud (MINSA). Analisis de la Situaci6n de Salud Apurimac, 2005. Pag. 49 
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2.8.3. Aspecto economico: 

Las principales actividades economicas en esta localidad son la agricultura y la crianza 

de animates. Sin embargo, tambien cobran importancia otro tipo de labores 

relacionadas con la mineria y el comercio. La comunidad campesina de Mollebamba 

se caracteriza por ser la zona donde se produce mayor movimiento generado por la 

presencia de la empresa minera. 

Otra actividad que debe ser mencionada es el comercio, con 27 negocios o tiendas 

locales en Mollebamba. Estas tiendas se dedican en su mayoria a la venta de 

abarrotes. Tienen una antiguedad de entre 2 meses hasta 20 aflos de funcionamiento 

(en el caso de una tienda). E l negocio mas antiguo es a su vez tienda y restaurante. 

La mayoria cuenta con sus permisos de funcionamiento en regla, pero 10 

establecimientos senalan no tener permiso. E l numero de trabajadores en estos 

negocios varia entre 1-5 personas, dependiendo de la demanda de los clientes. Los 

restaurantes son los que necesitan mas personal y las tiendas suelen ser atendidas 

por una o dos personas. Algunas de las tiendas se encuentran dentro de las viviendas, 

en un espacio designado, por lo que el dueno no debe realizar gastos en alquiler. No 

obstante, tres de los restaurantes y una tienda paga alquiler por el espacio utilizado, 

que fluctua entre los 30-500 nuevos soles mensuales. 

En Mollebamba es donde se encuentra la mayor diversificaci6n de productos ofrecidos; 

desde abarrotes en general hasta ropa, calzado, articulos de ferreteria, fotocopias, 

videojuegos y alquiler de computadoras. En total, se contabilizaron cuatro restaurantes 

en la comunidad y un hospedaje. Los productos ofrecidos vienen desde Abancay en 

camiones abastecedores, que arriban una o dos veces por semana. Sin embargo, 

algunos comerciantes viajan fuera para abastecer sus negocios. Hacia Abancay el 

pasaje de ida y vuelta cuesta 40 nuevos soles y los cobran en promedio 5 nuevos soles 

por transporter 15 kilos de mercaderia. 
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Los productos de pan llevar mas consumidos son arroz (S/ .3 x 1 kg), azucar 

(S/ .3 x 1 kg), botella de aceite (S/.8 la botella), verduras como cebolla, tomate y 

zanahoria (S/.2.5 x 1kg). Asimismo, tambien se vende carne de alpaca (S/.9 x 1 kg) y 

huevos (S/.0.4 x 1 huevo). Otros productos que estan venta son casacas (S/.50), 

chompas (S/.30) y sombreros (S/.22). (CONSULTORA AMEC, 2014) 

Todos estos alimentos contribuyen en la alimentation de la comunidad desde hace 

pocos anos atras, segun los testimonies de los comuneros aproximadamente desde la 

insertion de la empresa minera E l Molle Verde S A C en la comunidad campesina de 

Mollebamba, el consumo y la adquisicion de estos se ha aumentado de manera 

acelerada y continua creciendo. Muchas mas tiendas se estan incrementando en la 

comunidad, y con ello el mercado y la competencia a su vez, todo porque las 

necesidades de la poblacion tambien aumentan. 

2.8.4. Agricultura: 

La comunidad campesina de Mollebamba, se caracteriza por tener una agricultura 

basada en el policultivo8 de productos como maiz, la papa en grandes proporciones y 

en proportion el haba, el olluco, la cebada, la avena, la oca, la mashua y 

recientemente algunos comuneros estan implementando la production de la lechuga, 

zanahorias, apio, entre otras hortalizas. 

Pero muchos de estos productos no tienen una production agradable desde el punto 

de vista de los campesinos, el pastoreo constante es un importante factor que ha 

contribuido al desgaste de la capacidad productiva de la tierra. La rotation de cultivos 

y los descansos estacionales de la tierra permiten conservar los nutrientes en las 

zonas intermedias, donde el riesgo de que la tierra pierda productividad es alta por la 

erosion que sufren estos terrenos ubicados en espacios empinado, es por eso que en 

la comunidad campesina de Mollebamba aun mantiene una practica agricola teniendo 
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en cuenta lo mencionado, esta practica es conocida como el layme 9 papal, anualmente 

se designa un area para la siembra de papa, cada ano es un terreno diferente para 

dejar que la tierra descanse, en donde todos los comuneros participan, cada uno tiene 

un area de siembra. 

La comunidad campesina de Mollebamba se caracteriza por la diversidad de cultivos 

a los que se dedica su poblacion. Los cultivos principales son el maiz amarillo, el maiz 

bianco y la papa nativa. Estos cultivos tienen un rendimiento de entre 20 000 y 40 000 

kg por campana agricola. La mayoria de cultivos solamente tiene una cosecha al ano 

y en casi todos los casos su superficie cosechada por hogar no es mayor a 2,0 

hectareas. Cabe mencionar que los cultivos son destinados basicamente al 

autoconsumo y a la obtencion de semilla. En la comunidad campesina de Mollebamba, 

al igual que en las anteriormente descritas, no se suelen comercializar los productos 

agricolas. (CONSULTORA AMEC, 2014) 

El cultivo con mayor rendimiento es el maiz amarillo, que es sembrado por 156 

hogares. Los hogares que venden maiz amarillo son muy pocos, pero los que lo 

comercializan lo hacen en su vivienda o fuera de la localidad. Cabe mencionar que su 

siembra se produce entre setiembre y octubre. 

El siguiente cultivo de mayor productividad es la papa nativa, pero es producida por 

una menor cantidad de hogares que el maiz amarillo y el maiz bianco (107). La papa 

no se suele vender. S e puede agregar que es cultivada en noviembre y cosechada 

entre abril o mayo. 

9 Las tierras de rotaci6n sectorial se caracterizan por ser cultivadas de uno a tres aflos continuados para 
luego ser sometidos a descanso agricola por periodos variables que en algunos casos Megan hasta 15 
afios; a diferencia de otras clases de tierras, tanto los periodos de cultivo como los de descanso son 
planificados por la institucibn comunal, aunque su uso agricola es a nivel familiar y su uso pecuario es 
a nivel comunal. En el espacio andino del Peru estas tierras toman diferentes nombres, laymi es una de 
las palabras quechuas mas conocidas para designar a un solo sector y laymikuna para nombrar a 
varios sectores de rotaci6n. 
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El maiz es el producto que mas se produce puesto que su siembra y cosecha en primer 

lugar se realiza cerca a la comunidad y no se necesita hacer gastos en el transporte, 

a diferencia de la papa que su siembre se realiza en la altura y la tierra para el cultivo 

es dura necesita de mas tiempo y esto implica gastos en movilidad. 

Otra razon es porque el maiz es mas utilizado en la comunidad, puesto que en fiestas 

costumbristas, actividades comunales se utiliza la chicha, que tiene como principal 

ingrediente el maiz, entre otros alimentos como las torrejas de maiz, se utiliza en las 

pachamancas, platos tipicos como acompanantes, etc. E s por eso que su production 

es mayor al de la papa. 

Otro de los cultivos importantes en la comunidad es el maiz bianco, que concentra a 

115 hogares agricolas. Algunos hogares optan por vender parte de su cosecha, 

haciendolo especialmente en sus viviendas. Uno de los principales recuerdos es una 

fiesta liamada la 'cochafaena', que se realizaba cuando se empezaban a regar las 

chacras y se hacian bailes alrededor de los reservorios. (CONSULTORA AM E C , 2014) 

Los principales problemas para la production agricola se relacionan con los eventos 

climaticos como las heladas, que suelen ocurrir en el mes de abril y afectan la 

production. Otro problema es la cantidad de terrenos disponibles para la actividad 

agricola. E l numero reducido no es suficiente para practicar una agricultura extensiva 

de mejor rentabilidad. 

Son pocos los hogares que hacen uso de fertilizantes quimicos. E l gasto que deberian 

realizar para comprarlos incrementaria sus costos de production. Ademas, se prefiere 

hacer uso de abonos mas amigables con el medio ambiente. 

Las herramientas mas utilizadas por los hogares con producci6n agricola son la pala 

(97,3%), chaquitaclla (88,0%), hacha (88,0%) y el pico (98,1%). Respecto a otros tipos 

de herramientas y/o maquinarias que no utilicen fuerza manual, se puede senalar que 

el 24,6% de las familias hace uso del arado de traccion animal, lo que facilita el trabajo 
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durante la siembra. Las herramientas utilizadas para el desarrollo de la actividad 

agricola son bastante rudimentarias, imposibilitando que esta actividad progrese en la 

generation de mejoras en la calidad y cantidad de la production. (CONSULTORA 

AMEC, 2014) 

2.8.5. Ganaderia: 

La crianza de animates en general es la segunda actividad economica mas importante. 

Segun los resultados, tanto la agricultura como la crianza de animates se suelen 

practicar al mismo tiempo. 

Las principales especies pecuarias en la comunidad campesina de Mollebamba son 

las alpacas, las llamas, los vacunos y las ovejas. S e observa una presencia extensiva 

de vacunos, que pueden ser criollos o 'hall' o 'Brown Swiss ' . Son pocos los ejemplares 

de ganado mejorado con los que cuenta cada familia, con solo tres o cuatro, aunque 

en algunos casos se han contabilizado entre ocho y diez. 

Consecuentemente al trabajo de campo realizado, la comunidad campesina de 

Mollebamba cuenta con una Granja Comunal, en la cual se crian 500 animates entre 

alpacas, llamas y ovejas. S e calcula que aproximadamente 100 animates son 

mejorados. E l ganado comunal cuenta con un pastor encargado. Asimismo, tienen 

cercos para guardar a los animates por la manana, aunque la mayoria estan suelto. E l 

ganado vacuno comunal es encerrado en las cementeras cuando no hay sembrios, 

donde se alimentan y beben agua de las acequias. Los ganados comunales son 

llamados 'ariscos' y pastan en las alturas. Las zonas donde se puede encontrar al 

ganado vacuno comunal son Tacan, Huancani, Loccalcani, entre otros. Otros sectores 

utilizados son Huarajpata, Huicarsa y Pucoroc. Tambien planean hacer eso del sector 

Huaynacaja. Los espacios donde se mantiene al ganado comunal tienen buenos 

pastos pero carecen de agua. 
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Estos animates los emplean para el consumo y toreo en fiestas costumbristas, muy 

aparte de ello se venden a otras comunidades y empresas para poder solventar el 

gasto que hace para pagar al vigilante de los ganados, para las desparasitaciones y 

otras actividades que requiera la Comision de Vacunos, y la Comision de Camelidos. 

Las especies pecuarias son comercializadas y destinadas al autoconsumo. Una alpaca 

adulta puede costar hasta 130 nuevos soles. Sin embargo, tambien se hacen 

donaciones para la Fiesta a San Juan Bautista, celebrada cada el 24 de junio. Los 

compradores se acercan a los productores pecuarios y realizan la compra una vez al 

ano, adquiriendo generalmente animates machos debido a que las hembras no se 

venden. En el mes de febrero se ofrece la lana de alpaca, a un valor de 3 nuevos soles 

la libra. En lineas generates, los animates son utilizados para distintos fines, para 

generar fondos para alguna actividad de la familia o de la comunidad. Otras especies 

pecuarias importantes en la zona son los vacunos mejorados, las alpacas suri, las 

llamas y los caballos. 

En la C .C . Mollebamba, la crianza de animates menores implica aves de corral, cuyes, 

porcinos, patos y caprinos. No obstante, no hay duda que se prefiere la crianza de 

aves y cuyes, con mas de 100 hogares dedicandose a esta actividad. 

2.9. Proceso historico: 

La comunidad de Mollebamba fue creada en 1940, obteniendo status legal el 14 de 

noviembre de 1956; la propiedad del territorio comunal consta en la partida 182 del 

directorio de comunidades campesinas C O F O P R I (Organismo De Formalizacion De 

La Propiedad Informal) en Junio de 1994. E l 12 de diciembre de 1942, se crea el distrito 

de Juan Espinoza Medrano, designando a Mollebamba como su capital. 

Mollebamba era un bosque de molles; es por eso que la bandera que identifica a esta 

comunidad es verde y amarillo, verde porque simboliza los arboles (molles) y amarillo 

por las retamas, a la distancia se ubicaban pueblos precolombinos, tribus que 
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poblaban los lugares de Qausina, Sayasmarca, Pampaqocha, Arcopuncu, Intiutka, etc, 

poblados pertenecientes a la cultura "Chanca", entre las tribus se quitaban tierras de 

cultivo y pastales. Este grupo social historicamente fue ocupando espacios 

diferenciados, ubicados alrededor de las cuencas de los rios que surcan la Sierra 

Andina como el no Mollebamba, rio Seccena y Yanahuaracco. S e dice que el origen 

de este pueblo es Quechua Wanca, aunque hay quienes dudan de dicha afirmacion 1 0. 

Estos hombres, fueron chacareros (agriculture a base de bueyes) y ganaderos como 

sus pr incipals actividades. Como chacareros sembraron maiz, papa, olluco, mashwa, 

entre otros productos; mientras que en las zonas altas se practicaba la ganaderia, 

crianza de alpacas y llamas como animates domesticados y en estado salvaje estaban 

los wanakos y vicunas. 

Muchos comuneros consideran que Mollebamba es de origen colonial; por el trazado 

lineal de sus calles, la ubicacion de su iglesia y el campanario, el diseno cuadriforme 

de su plaza, situada en la parte medular del pueblo. 

Tras el asentamiento de los espanoles a principios del siglo XVI I , el nombre del 

poblado seria establecido en Mollebamba y se empezaria a construir el pueblo espanol 

con el modelo de cuadriculas. En este primer diseno, la iglesia tenia una ubicacion 

distinta, cambiandose la misma tras un incendio que habria acabado con el primer 

templo, dando paso a un mejor templo con "puertas y ventanas de piedra talladas en 

sillar con figuras geometricas, cabezas de animales." 1 1 (GUERRERO ROJAS, 2011) 

Segun fuentes y testimonios de los comuneros, en especial del Sr. C .G .R en su libra 

Cartas a Mi Tierra, lo primero que se establecio fue la ubicacion de la iglesia que data 

de los primeros afios de 1600 dc, designado el lugar para su construcci6n, en el 

extremo derecho del actual templo, con la mirada hacia la salida del sol, fue construido 

con material concrete de piedra y techo de paja, es decir con materiales que la zona 

1 0 "Cartas a mi tierra" Sr. Cayetano Guerrero Rojas, comunero mollebambino. 
1 1 Cayetano Guerrero Rojas "Cartas a mi tierra". Pag. 8. 
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ofrecia por su naturaleza, dicha construccion fue dirigida por los espanoles, para 

convencer a los indigenas de la existencia de un Dios todopoderoso. En esos tiempos 

no existian velas para alumbrar, utilizaban cebos utilizados en chicharrones (mecheros 

de cera), estos eran empleados para alumbrar el templo; que en un tiempo durante un 

descuido provoco un incendio cuyo techo de paja hizo que se incinerara todo lo que 

contenia dentro, inmediatamente construyeron un templo con mucha mejor 

presentation que la anterior (con mirada hacia el norte, con figuras geometricas, 

cabeza de animates, etc. ) 1 2 . 

Frente a la iglesia ubican a la plaza mayor, y sus dos calles horizontales actualmente 

llamadas calle Apurimac y calle San Martin. Se trazan tambien otras dos calles 

paralelas, que en la actualidad llevan el nombre de calle Bolivar y calle Bolognesi. De 

esta manera se iba formando el pueblo que aun no tenia nombre, seguian llamandolo 

Mollepampa (denomination en quechua), construian casas dispersas unas dentro del 

diseno y otras no, que actualmente perjudican galpones en los alrededores del pueblo. 

Castellanizan el nombre a Mollebamba. 

Eran tiempos de la colonia fundamentados en el mercado economico, construyeron en 

los alrededores del templo casas para los personajes de mayor jerarquia y tambien 

para los curas que dirigian la religion catolica, el albergue de ninos huerfanos y el lugar 

de fundicion de metales preciosos de la zona como el oro y la plata que era la primera 

ambition espanola, los trabajadores de la mineria eran los indigenas, que trabajaban 

de manera explotada desde que amanecia hasta que anochecia, a los que no 

cumplian o no podian con el trabajo se les aplicaba la "pena de rnuerte" atestiguan las 

"fosas comunes" encontradas en la cercanias del templo actual, area en el cual estaba 

ubicado el albergue de ninos huerfanos y el templo anterior, estos restos oseos se 

encontraron al construir el actual Centra de estudios "Jose Maria Arguedas" de 

Mollebamba en el ano 2003. 

1 2 "Cartas a mi tierra" Sr. Cayetano Guerrero Rojas, comunero mollebambino. 

54 



E s durante los afios noventa cuando la situation empieza a cambiar. Los 

mollebambinos ya ni siquiera querian dormir en el pueblo. E n esos anos los 

senderistas no permitieron la existencia de autoridades comunales, si no tan solo la de 

un delegado general. 

Entre hitos o hechos importantes para la localidad, se tiene el inicio de la construccion 

de la carretera el ano 1959 (finalizada gracias al trabajo comunal) la fundacion de la 

escuela primaria en 1914 y la creacion de la escuela secundaria en el afio 1980. Al 

respecto de hechos importantes en la historia reciente, durante el ano 2004 se produjo 

un temblor muy fuerte, llegando a la localidad la entonces primera dama Eliane Karp, 

gracias a la cual se pudo gestionar la construccion de la Institucion Educativa 

Secundaria. (GUERRERO ROJAS, 2011) 

De acuerdo al convenio realizado entre la comunidad campesina de Mollebamba y la 

empresa minera , el 30 de junio de 2011se firmo el convenio entre El Molle verde y la 

C.C. Mollebamba, ahi se encuentra la constituci6n de servidumbre por uso superficial 

de tierras (2,300 has) y el convenio Social. E l plazo de servidumbre es de 30 anos y la 

contraprestacion en la etapa de producci6n sera la suma de SI. 1050.000.00 anuales. 

Actualmente la Comunidad Campesina Mollebamba se caracteriza por ser un poblado 

principalmente agropecuario, con otras actividades economicas menores. Cuenta con 

servicios basicos, educativos y de salud. Hace algunos anos est£ surgiendo una nueva 

actividad economica, la mineria, que esta cambiando algunos patrones sociales y 

comunales, atrayendo mano de obra local y externa e incrementando el poder 

adquisitivo de algunos pobladores. 
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CAPITULO III 

3. LA ORGANIZACION TRADICIONAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE 

MOLLEBAMBA 

Las Organizaciones Comunitarias en el Peru tienen un recorrido historico ancestral 

que data de epocas pre incaicas y se basan en las relaciones familiares de solidaridad 

y reciprocidad, cuentan con una tradition propia que forma parte de su cotidianeidad, 

mantienen como parte de su organizaci6n el trabajo reciproco (minca y ayni) que se 

aplica a nivel comunal y familiar y que contribuye a que la organization tenga vigencia 

con normas consuetudinarias que se alternan con las impartidas por el Estado 

Peruano. 

Gobernantes y legisladores de la fase inca desarrollaron un sistema de normatividad 

basadas en las practicas consuetudinarias, las costumbres transmitidas por herencia 

social y muy bien apoyados por principios juridico-culturales rectores de la vida social. 

Segun ( V A L C A R C E L , 1967) estaban sustentadas en la adoption de normas de varias 

sociedades preincas que fueron sometidas por ellos y por las normas que los incas 

impusieron como parte del proceso de construccion de una sociedad dominante. Los 

principios basicos de la filosofia y del ordenamiento social de esta etapa historica se 

sintetizan en el ama sua, ama qella y ama llulla. Estos principios prescribian y 

orientaban la conducta de los hatun runas hacia la honradez y la honestidad, al 
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fomento de la actividad productiva constante y a la laboriosidad constante y a la 

preservation de la verdad como norma. 

Teniendo en cuenta lo descrito, este capitulo pretende explicar la estructura tradicional 

de la comunidad campesina de Mollebamba antes de la insercion de la Empresa 

Minera E l Molle Verde S A C , explicar tambien cuales fueron los sistemas de 

organizacion tradicional, la election de cargos comunales en ese entonces, el sistema 

de fiestas que se practicaba y como eran las faenas comunales que caracterizaban a 

esta organizacion comunal. Queda entendido que una organizacion comunal es 

aquella que cuenta con personalidad juridica y sin fines de lucro, que tiene por objeto 

representar y promover valores e intereses especificos de la comunidad. Pero dentro 

de la comunidad campesina de Mollebamba, estos conceptos se fueron transformando 

de una u otra manera, por la presencia de organizaciones no comunales, (Compendio 

de nuevas leyes de Comunidades Campesinas - Artfculo 17°, 2007, pag. 15), este 

tema se tratara mas adelante en el capitulo IV. 

3.1. Los sistemas de Organizacion Tradicional Comunal de la Comunidad 

Campesina de Mollebamba 

Tanto el sistema de cargos, como los usos y costumbres comunales favorecen en 

muchos casos, valores y actitudes de cooperation, reciprocidad y autonomia 

comunitaria, participation y transparencia, dentro de una ideologia general de servicio 

a la comunidad, (LETICIA, 2000). 

La comunidad campesina de Mollebamba antes de la insercion de la empresa minera 

El Molle Verde S A C , estaba representada basicamente por la Junta Directiva que 

tiene como organo supremo a la asamblea general, muy a parte de la Directiva 

Comunal tambien estaba integrado por instituciones comunales conformadas para un 

mejor aprovechamiento de los recursos naturales entre ellas se encuentra El comite 

de Recursos Naturales, La Junta de Regantes, Comision de Vacunos, Comision de 
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Camelidos tal como se aprecia en el cuadro N° 12 y como autoridades ediles se tienen 

al Juez de Paz, el Envarado. 1 3 

DIAGRAMA N° 1 

SISTEMA DE ORGANIZACION TRADICIONAL COMUNAL DE LA COMUNIDAD 

CAMPESINA DE MOLLEBMABA. 

ESTRUCTTJRA DE LA ORGANIZACION - TRADICIONAL 
COMUNAL D E LA COMUNIDAD CAMPESINA D E 

MOLLEBAMBA 

Confonnada por: 

JUNTA DIRECTIVA 
COMUNAL 

Organizaciones comunales que 
trabajan con la Junta Directh'a 

Presidente 

Vicepresidente 

Secretario 

Tesorero 

Fiscal 

Capataces de cuadriDas I . II . III. IV 

Comite de Recursos 
Narurales 

Junta de Regantes 

Presidente 

Secretario 

Tesorero 

Fiscal 

Comision de Vacunos 

Presidente 

Secretario 

Tesoreix> 

Fiscal 

Comision de Camelidos 

Presidente 

Secretario 

Tesorero 

Fiscal 

Presidente 

Secretario 

Tesorero 

Fiscal 

Fuente: Elaboracion propia, ano 2015 

Etas instituciones comunales ya descritas fueron elegidas por los comuneros, cada 

una con propositos diferentes que se describen mas adelante, para fomentar el orden 

y la autoridad en la comunidad, quienes como organizacion deben actuar de manera 

conjunta para satisfacer las necesidades comunales. Como toda organizacion, la 

comunidad campesina de Mollebamba tiene definida su mision y vision descrita en E l 

Statuto Comunal, con el proposito de ser puestos en practica por diferentes lideres 

1 3 Envarado o Varayoc, autoridad civil encargada de gobierno administrativo del pueblo, la cual, a 
similitud de los alcaldes velaba por el correcto desenvolvimiento del caserio o poblado. 
Actualmente (2015), solo se puede apreciar su presencia en la asambleas de manera simbolica, mas 
no como una autoridad. 
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comunales basados en los principios comunales de reciprocidad, entre ellos el ayni, 

los laymes papales y el trabajo en equipo. 

Estas organizaciones comunales se forman, para trabajar de manera conjunta, todas 

tienen una relacion directa con Directiva Comunal, organizacion a la cual tienen que 

mantener informada de los acontecimientos que pueda suceder en cada organizacion. 

Para corroborar esta expresion se realizo la entrevista: 

"Ya no dan ganas de ir a las asambleas porque lo unico que 

hacen es pelear entre ellos no se llega a nada, no hay ningun 

acuerdo, solo perdemos nuestro tiempo, los miembros de la junta 

directiva no tienen una buena relacion estan divididos y eso se 

ve en las asambleas, entre ellos se atacan, solo vamos a perder 

nuestro tiempo, poca gente va a veces es mejor pagar multa para 

no estar perdiendo el tiempo". 

(Fuente. Entrevista comunero ACS, 45 anos, aho 2015) 

Actualmente estas relaciones no son nada armoniosas, las relaciones que mantienen 

los comuneros en estos cargos se tornan complicadas y de un ambiente en el que se 

presencia desconfianza, envidia, porque merman intereses personales y la necesidad 

se satisfacer estas sin importar el dano al projimo. Entonces como consecuencia de 

esto, el buen funcionamiento y la ejecuci6n de proyectos que corresponden a estas 

organizaciones no tienen un buen manejo y menos cumple los prop6sitos. No se puede 

trabajar porque entre los propios miembros no se ve armoma, pues hay casos en las 

que difieren en pensamiento y obra, y en muchos casos esto complica el desarrollo de 

muchas actividades, pero como son parte de una comunidad, pequena en la que se 

consideran todos como una familia, estos malos ratos suelen pasar. 
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3.2. Funcionamiento del Sistema Comunal 

La Directiva Comunal. 

La directiva comunal fue y es el organo responsable de la administration de la 

comunidad campesina de Mollebamba constituida por un Presidente, Vicepresidente, 

Secretario, Tesorero, Capataz de las cuadrillas como N° I, II, III, IV, V, V I 1 4 y un fiscal. 

1. E l Presidente. E s el dirigente principal de la Organizacion Comunal, y en su 

ausencia, el vicepresidente asume sus responsabilidades. En la comunidad 

campesina de Mollebamba, el presidente se encarga de citar y dirigir la asamblea 

comunal ordinarias y extraordinarias, representa a la comunidad ante diferentes 

instituciones, se encarga de organizar las faenas comunales, sancionar las faltas 

cometidas y designar responsabilidades en la comunidad y administrar junto a los 

miembros de la comunidad los bienes de la comunidad, se podria decir que es la 

maxima autoridad en la comunidad. Segun la ley de comunidades campesinas, 

corresponde especialmente al presidente: 

- Citar a asamblea ordinaria o extraordinaria 

- Ejecutar los acuerdos de la asamblea 

- Representar a la organizacion comunal 

- Rendir cuenta anual a la asamblea del manejo de los recursos y del funcionamiento 

de la organizacion comunal. 

2. E l Secretario. Tiene la funcion de tomar actas de las asambleas ordinarias y 

extraordinarias, expender certificados de residencia y mantener el registro de 

socios. Elaborar documentos que representen las intenciones de la directiva 

comunal en representation de la comunidad campesina de Mollebamba. 

1 4 Capataz de Cuadrilla: Tambien conocido como jefe de cuadrilla, Ifderes comunales que dirigen una 
cuadra comunal, todo los integrantes de la cuadrilla deben asumir por lo menos una vez el cargo. 
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3. E l Tesorero. E s el administrador financiero de la organizacion comunal. Es ta 

encargado de gestionar las cuotas de la organizaci6n comunal as i como tambien 

de administrar la cuenta bancaria que tiene la comunidad campesina de 

Mollebamba, cabe mencionar que esta cuenta bancaria tiene su funcionamiento 

desde el ano 2001, ano el que empez6 a percibir ganancias economicas de parte 

de la empresa minera E l Molle Verde S A C . 

4. Capataz de cuadrilla: E s el representante de cada cuadrilla elegido por los 

miembros de su cuadrilla. 

DIAGRAMA N ° 2 

llustracion de las cuadrillas I, II, III, IV de la Comunidad Campesina de 

Mollebamba. 

E l presidente es elegido cada ano, todos los miembros de la cuadrilla tienes que 

asumir alguna vez este cargo, su funci6n es participar activamente en las reuniones 

y asambieas que el presidente de la directiva comunal organiza, para mantener 

informada a su respectiva cuadrilla acerca de los acuerdos que se tomen, la 

Fuente: Elaboracidn propia ano 2015 

63 



comunidad campesina de Mollebamba cuenta con 6 cuadrillas en total, no tienen 

un nombre especifico, solo son nombrados por el numero que los identifica. S e 

puede identificar la organizacion de estas cuadrillas con la siguiente imagen. 

Las cuadrillas se organizan para realizar faenas, pasar cargos costumbristas, 

partidos de futbol, se podria decir que las cuadrillas compiten entre s i , esto se 

puede observar en todas las actividades desarrolladas. 

5. Fiscal: E s el que ejerce el control permanente de todos los bienes y fondos de la 

Junta Directiva. Firma conjuntamente con el Presidente y el Tesorero, los cheques 

y demas documentos que impliquen egreso de fondos, revisar libros de acta y 

comprobantes. 

Sus principales funciones son: Rendir informes a la Asamblea y a la Directiva sobre 

el recaudo, manejo e inversion de los bienes que formen parte del patrimonio de la 

junta y denunciar ante el o ante las autoridades judiciales las irregularidades que 

se observan en el manejo patrimonial de la junta, refrendar los balances 

consolidados que presenta la junta directiva a la asamblea. Asistir a las reuniones 

de la junta directiva en las cuales tendra voz pero no voto. Teniendo en cuenta la 

presencia de la empresa minera, el fiscal tiene la autoridad de controlar los ingresos 

generados directamente para los comuneros, por esta institution, velando por el 

buen uso y manejo de estos recursos, conoce, ademas, de las reclamaciones de 

los comuneros contra las decisiones de un organo de la comunidad. Hay que tener 

claro que el Fiscal no sanciona, se informa y luego da cuenta de todo lo investigado 

a la Asamblea General; ella decidira si es pertinente la sancion del infractor. 

A continuacion presento la fotografia de la casa comunal de la Comunidad 

Campesina de Mollebamba construida en el anos 2011 por la empresa Minera E l 

Molle Verde S A C , como parte de sus compromisos con la comunidad: 

FOTO N° 1 
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C A S A COMUNAL D E LA COMUNIDAD CAMPESINA D E MOLLEBAMBA, 
CONSTRUIDA POR LA E M P R E S A MINERA E L MOLLE V E R D E S A C . 

* * 

Fuente: Registro Fotografico del trabajo de campo en la C . C . de Mollebamba, 2015 

El Comite de Recursos Naturales 

El comite de recursos naturales es una organizacion que pertenece al seno de la 

comunidad, fue creada con la finalidad de impulsar actividades en las que se promueva 

el cuidado y la proteccion del ambiente as i como las buenas relaciones, entre los 

miembros de la comunidad, instituciones educativas. Esta organizada por un 

presidente, un secretario, un tesorero y un fiscal. Esto debido a que por parte de los 

comuneros no habia responsabilidad en el uso racional de los recursos naturales 

La funcion especifica del Comite de Recursos Naturales, consiste en lo siguiente: 

- Velar por el uso racional de los recursos dispuestos para el trabajo cooperative en 

la munidad campesina 
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- Planear actividades y desarrollar estrategias que permitan reconocer acciones 

concretas en el campo de la prevenci6n, cuidado y conservaci6n del medio 

ambiente y los recursos naturales. 

Resaltar que, para la utilization de recursos naturales en construcciones o cualquier 

otro uso, se tiene que hacer de conocimiento a la Comision de Recursos Naturales, en 

sus inicios solo bastaba una autorizacion 1 5 para el usos de los recursos naturales, en 

la actualidad la comision de Recursos Naturales realiza cobros por la utilization de 

estos recursos naturales, con la finalidad de obtener fondos, cabe resaltar que estos 

cobros solo se realizan a las organizaciones no comunales y el cobro es dependiendo 

a los recursos de la organizacion que necesite de los recursos. Por ejemplo cada vez 

que la empresa minera necesita material de construccion como piedras de rio, arena 

entre otros, tiene que pagar una suma alta por dichos recursos a la Junta de Recursos 

Naturales, mientras en caso de que una institution del estado como el proyecto de 

Chakra Emprendedora - Foncodes, necesite de estos recursos el pago que tienen que 

realizar es minimo a diferencia del pago que realiza la Empresa Minera, esto se debe 

a las grandes expectativas que tienen los miembros de la comunidad ante los ingresos 

de esta. 

Como parte de su funcion en promover actividades y realizar estrategias para el uso 

rational de los recursos y la preservation de esta, la Junta de Recursos Naturales, 

realiza campanas en colaboraci6n con la empresa minera para realizar reforestaciones 

y faenas comunales, la participation de la empresa minera suele ser economica como 

tambien participativa. 

La Junta de Regantes: 

Esta es una organizacion promovida por la comunidad campesina de Mollebamba, la 

Junta de regantes es una institution comunal conformada por un presidente conocido 

1 5 Despues de la inserci6n de la empresa minera El Molle Verde SAC, la Comisi6n de Recursos 
Naturales empez6 a realizar cobros, por acuerdo de la comunidad campesina de Mollebamba. Pero 
antes de esto la utilizacibn de los recursos naturales era de manera gratuita. 
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tambien como juez de aguas 1 6 , un secretario, un tesorero y un fiscal. Esta institucion 

comunal que se crea para fomentar el uso adecuado de los recursos hidricos en la 

actividad agricola principalmente, la comisi6n regula el uso del agua para el riego de 

parcelas, 1 7 organizando el riego de parcelas por fechas, horas y familias, de esta 

manera se evita confrontaciones. 

E s muy importante la funcion que cumple esta organizacion, desde hace mucho este 

tipo de control en el agua se viene practicando en la comunidad campesina de 

Mollebamba, primero dirigida por el Juez de aguas, segun las entrevistas realizadas a 

los comuneros, cuando la agricultura era el principal sustento de la comunidad el juez 

de aguas cumplia un papel muy importante y reconocido, puesto que era el encargado 

de aprobar y controlar el uso del agua. 

Actualmente la presencia del juez de aguas, se aprecia en fiestas costumbristas, pero 

existe otra institucion como ya se menciona la Junta de Regantes, comision que se 

encarga de administra el agua en la siembras, para evitar enfrentamientos y 

desigualdad en el uso del agua. Esta es la principal responsabilidad de la Junta de 

Regantes. 

Otra de sus funciones es velar por el mantenimiento de los canales, reservorios de 

agua, organizando junto con la directiva comunal faenas cada vez que se requiera. Y 

organizar el Yarqa Faena, costumbre que ya no se hace cada ano, sino cada vez que 

la Junta de Regantes organice su ejecucion. 

Comite De Vacunos: 

La comunidad campesina cuenta con 174 cabezas de ganado vacuno actualmente, se 

encuentran en la altura de la comunidad campesina de Mollebamba conocida como 

1 6 Juez de aguas elegido en una asamblea, es quien administra el uso de agua durante la epoca de 
siembra, para el riego de chacras bajo estricto cumplimiento. 

1 7 El termino se utiliza para nombrar a una porci6n pequefia de terreno, que suele considerarse como 
sobrante de otra mayor que ha sido comprada, adjudicada o expropiada. 
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Huanca 1 8 , la comunidad campesina de Mollebamba, emplea a los ganados vacunos 

en actividades costumbristas como en la corrida de toros, ya que al estar ubicados 

en la altura son animates bravos o como fuente de ingresos mientras sea necesaria y 

aprobado en asamblea. 

E l Comite de Vacunos es una organizacion creada por la comunidad campesina de 

Mollebamba, estan conformados por un presidente, un secretario, un tesorero y un 

fiscal. Este comite fiscaliza y cuida de estos vacunos como principal funcion. E l comite 

viaja periodicamente a verificar el estado de los vacunos, mientras ellos no se 

encuentran en la zona hay un cuidador contratado por el comite para la vigilancia de 

estos. 

Las funciones que el Comite de Vacunos cumple en la Comunidad Campesina de 

Mollebamba, consiste en lo siguiente: 

- Cuidar el ganado vacuno de los abigeos. 

- Velar por la salud de cada vacuno fomentando campanas de desparasitacion en 

coordination con la Junta Directiva Comunal. 

- Ser los intermediaries en la venta de los vacunos siempre en cuando lo autorice la 

comunidad. 

El Comite de Camelidos (Alpacas Y Llamas). 

Al igual que el comite de vacunos, esta organizacion es comunal fue creada por 

acuerdo de la Comunidad Campesina de Mollebamba, para fiscalizar los camelidos 

pertenecientes a la comunidad campesina de Mollebamba, quienes actualmente 

cuentas con 370 cabezas de camelidos. 

Estos camelidos son cuidados en la altura de la comunidad area conocida como Puca 

Ccocha. E l comite viaja periodicamente a verificar el estado de estos animates, 

1 8 Entrevista realizada al comunero Nicomedes Rea Soria. Comunero Mollebambino de 73 afios de 
edad, afto 2015. 
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mientras ellos no se encuentran en la zona hay un cuidador contratado por el comite 

para la vigilancia de estos. 

La conformation de esta organizaci6n comunal es por un presidente, un tesorero, un 

secretario y una fiscal. Las funciones que cumplen los miembros del comite de 

camelidos consiste en: 

- Cuidar de los camelidos. 

- Velar por la salud de los camelidos fomentando campanas de desparasitacion en 

coordination con la Junta Directiva Comunal. 

- Ser los intermediarios en la venta de los camelidos siempre en cuando lo autorice 

la comunidad. 

- Esta es la principal utilidad que se le dan a los camelidos, la venta de cabezas, de 

lana que es muy cotizado para la elaboration de mantas y abrigos. 

El Varayoq. 

En Peru se denomina asi al jefe de las comunidades indigenas del altiplano. Vayaroq, 

significa: "el que tiene la vara, cuentan muchos entrevistados, que el Varayoq en la 

comunidad campesina de Mollebamba, era un cargo que asumian como sancion que 

cumplian los varones que no han prestado su servicio militar1 9 y entonces brindaban 

servicios a la comunidad como autoridad. 

Aun se puede apreciar su existencia en la comunidad campesina de Mollebamba, se 

le puede apreciar en las asambleas comunales y actividades comunales, la 

comunidad campesina mantiene su existencia como una forma de retener una 

tradition costumbrista, su funcion es mantener el orden en las asambleas comunales, 

en donde se presenta con un distintivo, una vara que tenia como insignia a Jesus 

Crucificado en la punta de un palo de Chonta tallada procedente de la selva, cubierta 

por lazos de colores y flores, tambien se le puede apreciar en fiestas de herranzas y 

pagos a la tierra. 

1 9 Entrevista realizada al Sr. Cayetano Guerrero Rojas, comunero Mollebambino de 96 afios de edad. 
2015. 
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Esta autoridad no tiene el respeto que tuvo anteriormente, puesto que ahora su 

presencia no tiene el mismo significado, incluso muchos comuneros no saben cual es 

su labor y a que se debe su presencia en la comunidad campesina de Mollebamba. 

3.3. La Eleccion de Cargos Comunales. 

En la comunidad campesina de Mollebamba la eleccion de cargos comunales tenia 

como objetivo designar autoridades que se encarguen de difundir los valores, actitudes 

de cooperation, reciprocidad entre los comuneros. Formar parte de alguna 

organizacion comunal era merecedor de status y respeto por parte de los comuneros, 

esta autoridad gozaba de privilegios en las fiestas costumbristas, puesto que como 

autoridad era reconocido de buena manera en muchos hogares, familias y 

comunidades, recibia el convido de los comuneros y diferentes actividades 

comunales. 

Segun el marco legal vigente, cada dos anos las comunidades campesinas tienen que 

realizar procesos eleccionarios donde eligen a las personas que formaran parte de la 

Directiva Comunal. La eleccion de ellas es un acto importante para su correcto 

desenvolvimiento como comunidad. S i este proceso no es realizado, esto significaria 

no contar con representantes legales, es decir, personas que actuen en nombre de la 

comunidad, responsables de gobernarla o dirigirla en su vida diaria. Sin estos 

representantes autorizados legalmente la comunidad no podra asumir ningun 

compromiso, ni defender la propiedad de sus tierras, ni iniciar procedimientos de 

titulacion de las mismas o negociar con una empresa minera respecto al uso de sus 

tierras para la explotacion de minerales ubicados en ellas. Las elecciones de las 

directivas comunales se convierten asi en procedimientos imprescindibles para su 

desarrollo como colectivo. De no realizarlas o si se realizan defectuosamente, no 

contaran con representation valida, por lo que su forma de comunicacion legal con el 

exterior podria resultar inutil. (CASTILLO CASTANEDA, 2011, pags. 9-10). 
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De acuerdo al trabajo de campo realizado en la comunidad campesina de Mollebamba, 

ocupar un cargo comunal significa ser acreedor de mucha responsabilidad, y algunos 

inconvenientes afines con los comuneros, pero tambien les hace acreedor de 

privilegios, en especial ocupar el cargo de la presidencia de la Junta Directiva, reciben 

privilegios en cuanto al reparto del fondo de servidumbre que brinda la empresa minera 

a la comunidad campesina de Mollebamba, pues en la comunidad los comuneros 

reparten el dinero de acuerdo a las categorias que conformaron: 1ra, 2da, 3ra y 4ta 

categoria. 

E n el siguiente cuadro se evidencia la categorizacion que realizan los comuneros, la 

descripcion de los acreedores y los beneficios que reciben al pertenecer a alguna de 

las categorias. 
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CUADRO N° 10 

JERARQUIZACION DE BENEFICIOS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE 

MOLLEBMABA. 

JEF ARQUIZACION DE BENEFK CIOS COMUNALES 
C A T E G O R I A S D E S C R I P C I O N B E N E F I C I O S 

Ira 

Aquellos comuneros que ocuparon 
cargos importantes en la comunidad, 

como por ejemplo dirigir faenas 
comunales, devoci6n de fiestas 
patronales, asumir el cargo de 

presidente de la comunidad y de las 
demas organizaciones entre otros 

cargos comunales, en su mayoria son 
adultos mayores los que ocupan este 

cargo. 

Reciben el 40 % de fondos econ6micos que 
la comunidad recibe de parte de otras 

instituciones, en especial el de la empresa 
minera E l Molle Verde SAC, este fondo se 

llama Fondo de Servidumbre, es la 
remuneracidn por la servidumbre. A parte 
de recibir grandes beneficios cuando se 
realizan campaftas m^dicas, entre otras 
campaflas y apoyos que se hacen a la 

comunidad campesina de Mollebamba. 

2da 

Aquellos comuneros que ocuparon 
pocos cargos comunales, pero si 
asumieron la presidencia de la 

comunidad campesina de 
Mollebamba. 

Reciben el 25% de fondos econ6micos que 
la comunidad recibe de parte de otras 

instituciones, en especial el de la empresa 
minera E l Molle Verde SAC, este fondo se 

llama Fondo de Servidumbre, es la 
remuneraci6n por la servidumbre. A parte 
de recibir beneficios cuando se realizan 

campaflas m^dicas, entre otras campaflas y 
apoyos que se hacen a la comunidad 

campesina de Mollebamba. 

3ra 

Aquellos comuneros que ocuparon 
varios cargos comunales, pero 
asumieron la presidencia de la 

comunidad campesina de 
Mollebamba. 

Reciben el 15% de fondos econ6micos que 
la comunidad recibe de parte de otras 

instituciones, en especial el de la empresa 
minera E l Molle Verde SAC, este fondo se 

llama Fondo de Servidumbre, es la 
remuneraci6n por la servidumbre. A parte 
de recibir algunos beneficios cuando se 
realizan campaflas m^dicas, entre otras 
campaflas y apoyos que se hacen a la 

comunidad campesina de Mollebamba. 

4ta 

Aquellos comuneros que asumieron 
pocos cargos comunales, son 

mayormente jovenes de la nueva 
generaci6n. 

Reciben el 10% de fondos economicos que 
la comunidad recibe de parte de otras 

instituciones, en especial el de la empresa 
minera E l Molle Verde SAC, este fondo se 

llama Fondo de Servidumbre, es la 
remuneraci6n por la servidumbre. A parte 

de recibir pocos beneficios cuando se 
realizan campaflas midicas, entre otras 
campaflas y apoyos que se hacen a la 

comunidad campesina de Mollebamba. 
Fuente: Trabajo de campo en la Comunidad Campesina de Mollebamba 2015. 
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Los cargos comunales que se ocupaban en la comunidad campesina de Mollebamba 

eran para el ejercicio de todo el ano en el caso de organizaciones sociales como las 

directivas comunales, otras de algunos meses, como comisiones que se encargan de 

fiscalizaciones, incluso hay cargos comunales que se designan para el ejercicio de 

labores realizadas de una vez al ano, estas eran especialmente para fiestas 

costumbristas o actividades agricolas como por ejemplo el cargo de juez de aguas. E s 

muy importante para la comunidad campesina de Mollebamba la designacion de estos 

cargos, ya que de esta manera se puede trabajar de manera organizada y con 

responsabilidad. Todo cargo comunal es otorgado por los comuneros en una 

asamblea, por mas minimo que sea el rol, que cumplan al asumir el cargo. 

S e recogio el siguiente dato: 

"El senor C.G.R no puede asumir el pago que la empresa esta] 

haciendo para el juez de agua, en la actividad del dia mundial del 

agua, asi la junta directiva le hay a dado podery hay a servido por 

muchos anos a la comunidad, la asamblea no aprobd ese cargo 

en ningun momento porlo tanto no es acreedor, ..." 

(Fuente: comunera. L .G.C. 47 anos, ano 2015) 

La asamblea era y es el maximo organismo en donde se forman y se llegan a 

acuerdos comunales de interes y beneficio para ellos, se sancionan actitudes que 

denigran a la comunidad y otorgan meritos a quienes merecen por el buen papel que 

desempenan cuando asumen un cargo o una responsabilidad, en ese entonces se 

preocupaban por premiar estas venas acciones para que sean repetitivas. (Compendio 

de nuevas leyes de Comunidades Campesinas - Articulo 17° y 18°, 2007, pag. 13). 

La eleccion de la Junta Directiva se realizaba cada dos anos como periodo maximo, 

tal como se registra en el Compendio de Nuevas Leyes de Comunidades Campesina. 

Capitulo II, articulo N° 20. Despues a partir del ano 2001 hasta la actualidad el cargo 

solo se ocupa por un ano, puesto que se vieron actos de corruption ya que la 
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comunidad administra grandes cantidades de dinero que la empresa minera brinda 

anualmente. Aparte de ello se mermaron intereses individuates por parte de los 

dirigentes, ya que desde ese entonces la Empresa Minera El Molle Verde S A C se 

insertaba a la comunidad campesina de Mollebamba y su principal interes en contactar 

era la Junta Directiva, esto provoco desconfianza en los demas comuneros 

desconfianza y malos entendidos. En la comunidad campesina se diferencian tres 

grupos de comuneros, aquellos que se encuentran a favor de la empresa minera E l 

Molle Verde S A C , aquellos que estan en contra y aquellos que no comparten ninguna 

posicion, no porque no tengan interes sino porque tienen temor debido a las amenazas 

del grupo opositor, ellos aceptan la decision que se toma en las asambleas sea para 

su beneficio o no, no emiten opinion en las asambleas. 

Respecto a lo mencionado, se muestra el siguiente testimonio: este testimonio se basa 

en el concepto que tienen algunos comuneros de los beneficios que tienen la Junta 

Directiva, con respecto a los recursos economicos. 

Respecto a lo mencionado, se muestra el siguiente testimonio: este testimonio se basa 

en el concepto que tienen algunos comuneros de los beneficios que tienen la Junta 

Directiva, con respecto a los recursos economicos. 

"La asamblea tiene que elegira una junta directiva cada aho, sino 

los dirigentes pueden aprovechar su carago para ganar plata, 

como la empresa esta detras del presidente en todo momento 

para que habra el dialogo en la comunidad, quien sabe de 

repente le convencen dandole su propina, porque crees que 

ahora hay varios candidatos para la presidencia de la comunidad, 

se pelean porocuparese cargo antes incluso teniamos que rogar 

pero ahora hay de sobra para elegir todavia, si se presentan es 

porque tienen interes, cada aho la empresa esta depositando 

dinero del fondo de servidumbre esa plata lo reciben la junta y 

ellos disponen para hacer algo, acaso son honestos siempre se 
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agarran una cantidad, ahora que estan poniendo antenas de 

TNT, acaso en asamblea decidimos que pongan, eso quedo en 

verse, ahora cuando voy a mis vacas veo que estan instalando 

al pie de mi chakra quien me pagar si mi vaca se cae en ese 

barranco, como al presidente le compraron su televisor, 

computadora quien sabe otras cosas mas, les dejd que hagan lo 

que quiera, no quiero que con mi plata lo que me corresponde 

del fondo se aprovechen, este presidente quiere quedarse dos 

anos porque le ha gustado ha visto plata, cada ano se tiene que 

escoger no hay confianza.." (Fuente: secretario de la C.C. de 

Mollebamba, A.C.S. 38 anos, ano 2015) 

Continuando con el proceso de eleccion de cargos comunales en la comunidad de 

Mollebamba, son los hombres los que realizan en su mayoria los cargos comunales, 

puesto que mantenian una conducta machista por parte de los hombres hacia las 

mujeres, que en la actualidad aun sigue vigente pero en menores casos, en toda la 

historia hasta la actualidad solo una mujer ocupo el cargo de presidenta de la 

comunidad, la senora se llama Tula Alvarez Rea , comunera de la comunidad 

campesina de Mollebamba a quien se le considera mujer digna de respeto y en todas 

las asambieas su opinion es respetada y tomada en cuenta. Segun los Estatutos de 

Comunidades Campesinas y las normas tradicionales asumidas por los miembros de 

la comunidad, los derechos de participation con voz y voto en las Asambieas son 

iguales para el hombre y para la mujer; sin embargo, lo que se ve, se dice y se acepta 

es quien ejerce el derecho a la palabra es el hombre generalmente. (VALENCIA, 

2004). 

E l presidente que deja el cargo debe de convocar a una asamblea para poner fecha 

de las elecciones comunales, en la asamblea los comuneros proponen a un comunero 

para el cargo de presidente comunal, esta eleccion se realiza segun la afinidad que 

ellos puedan tener con el nominado o por ser un buen lider comunal (no 

necesariamente por ocupar un cargo, sino por saber opinar en las asambieas y tener 
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buenas intervenciones), los propuestos no estim obligados a aceptar el cargo, en caso 

hayan aceptado el cargo tienen un estimado de un mes para que puedan conformar 

su junta y poderla presentar ante el Comite Electoral, para poder ser elegidos como 

miembros de la Junta directiva se debe de cumplir con los requisitos que el estatuto 

de la comunidad Campesina de Mollebamba ordena entre ellos, ser comunero 

calificado, estar inscrito en el padron comunal, dominio del idioma nativo, no 

desempenar labores en instituciones publicas, entre otras. 

Una vez que se realice la votacion y se haya elegido al nuevo presidente comunal, el 

ex presidente junto con los miembros de su Junta Directiva y la asamblea deberan 

definir una fecha para la rendici6n de cuentas a la comunidad, de fondos que se 

adquirieron de la venta de ganados, alpacas, algunos donativos, premios adquiridos 

de concursos de danzas, deportivas etc. 

La election de otras organizaciones comunales como el Comite de Recursos 

Naturales, La Junta de Regantes, Comision de Vacunos, Comision de Camelidos y 

autoridades ediles como el Juez de Paz, el Envarado, se eligen en la asamblea 

comunal, similar a la election de la Junta directiva, se proponen comuneros y se hace 

una votacion a mano alzada, la conformation de estas organizaciones son mucho mas 

sencillas, no es necesario conformar un comite electoral, pero si son registrados en el 

padron comunal. 

Estas organizaciones comunales que se describen son conformadas anualmente, el 

juez de paz es elegido cada dos anos y el envarado anualmente, las elecciones 

comunales se dan en los meses de noviembre a diciembre. Cada institution al terminar 

debe rendir cuentas del trabajo realizado durante su periodo. 

En la actualidad los comuneros tienen el mismo estilo de elecciones comunales, con 

la diferencia que ahora hay mas candidatos para la presidencia de la comunidad, 

puesto que se tiene una larga expectativa por parte de los comuneros, ya que es muy 

sabido por muchos comuneros que es el presidente el intermediario con diferentes 

empresas privadas y publicas incluyendo la empresa minera, es por eso que incluso 
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los presidentes se resisten a dejar el cargo comunal y pretenden permanecer el 

periodo durante dos anos, como era en el principio. Ven incluso que este cargo en la 

comunidad les brinda protection, porque como principal representante de la 

comunidad instituciones no comunales centran sus intereses en el presidente comunal. 

E l siguiente testimonio fue recogido en la realizacion de una asamblea comunal. 

"Mientras no hay acuerdo con la empresa, la comunidad esta 

mas necesitada cada vez mas, muchos hicimos prestamos para 

hacer nuestras casas y formar nuestros negocios no tenemos 

como pagar, la Junta Directiva no hace nada, claro como ellos 

ganan por debajo no les interesa, mas al presidente, creo que el 

maneja a los de relaciones comunitarias cualquier cosita que 

quiere le dan, todo eso nos damos cuenta acaso no, por eso la 

gente esta\ muy disconforme con esta Junta Directiva. 

A veces es mejor ser contra de la mina, ahi este pues a los que 

se oponen a esa familia Dongo, la empresa les da todo lo que 

quieren, les dan movilidad cuando quieren, como a beb6 cuando 

llora estan corriendo... para que voy a opinar, si decimos algo es 

porque ya estamos defendiendo a la empresa, nos miran mal, 

hablan a nuestras espaldas, y son tan malos que hasta a 

nuestros animates le echan veneno, mejor no hablamos que 

entre ellos (Junta Directiva, Opositores y aliados de la empresa 

minera) se digan de todo. Ahora tambien los miembros del 

VIGICA solo se benefician cuando vienen los de AMEC 

(Consultora que realiza trabajos de tineas de base), por ser 

miembros solo ellos pueden trabajary subir al proyecto, no puede 

serasi todos se tienen que beneficiar, si no que nadie suba..." 

(Fuente: lideresa comunal. N.C.S. 36 anos, aflo 2015) 
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S e puede entender entonces que la dinamica de las elecciones comunales se 

desarrollb con objetivo de formar buenos lideres, mantener un orden comunal y la 

fomentation de valores de reciprocidad respeto y trabajo mutuo con la comunidad, 

pero en la actualidad el interes de formarse como una autoridad se ha convertido en 

una forma de acumular ganancias de forma personal con la insercion de 

organizaciones no comunales. 

E l trabajo de campo realizado para la elaboration de este trabajo nos ha permitido 

indicar que la insercion de organizaciones no comunales ha provocado en la 

comunidad campesina de Mollebamba, una degeneration de los principios de 

liderazgo, ahora los cargos comunales son elegidos por el interes economico que 

conlleva asumirlos, mas no por los valores y la tradicion. Esto incomoda mucho a los 

ancianos que fueron lideres en su momento, manifiesta que estas actitudes y las 

empresas que se encuentran en la comunidad campesina, estan transformando el 

comportamiento y los valores de la comunidad, destruyendo las nuevas generaciones 

volviendolos dependientes del dinero. 

3.4. Actividades Agricolas Comunales. 

Para la comunidad campesina de Mollebamba, las actividades agricolas son fuentes 

de ingreso personal y comunal, hasta la actualidad se siguen manteniendo, de repente 

no de la forma en la que se desarrollaban anteriormente, pero aun siguen vigentes en 

el que hacer de los comuneros, ya que son parte de la production de alimentos basicos 

como la papa y el maiz, en la comunidad campesina de Mollebamba, incluso sus 

festejos en honor al agua y a la tierra se mantienen. (ANTUNEZ D E MAYOLO, 1997). 
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E s en la actividad agricola, donde se puede apreciar practicas de reciprocidad, y 

trabajo colectivo como es el layme 2 0 y el ayni. E l layme es una actividad agricola 

caracterizada por sembrar en tierras de rotation, esta actividad agricola ya no se 

realiza, puesto que las tierras son privatizadas en la mayoria de las comunidades, sin 

embargo se puede destacar esta practica cultural en la comunidad campesina de 

Mollebamba. Tomando de referenda lo senalado, este apartado se procede a explicar 

las actividades agricolas mas importantes desarrolladas anteriormente y una 

descripcion de la transformacion que ha sufrido al pasar de los anos con la insercion 

de politicas privadas y publicas, dentro de la comunidad campesina de Mollebamba. 

En la agricultura la comunidad campesina de Mollebamba siempre se ha caracterizado 

por un bajo rendimiento. Las razones de los pobres rendimientos agricolas eran y son 

el manejo tecnologico inadecuado, la baja calidad de las semillas, la dificil topografia, 

la pobreza de los suelos, el reducido tamano de la mayoria de parcelas y el uso poco 

eficiente del agua de riego. Ademas, las condiciones de la infraestructura de riego y el 

sistema de riego generan diversos inconvenientes. Mas aun en la actualidad el bajo 

rendimiento agricola se debe a que los comuneros ya no le dan importancia a esta 

actividad, si lo hacen es para contribuir a su alimentacion complementaria y tambien 

para la elaboration de chicha de maiz o el pito2 1 en fiestas y/o actividades comunales, 

este consumo se realiza ahora en bajas cantidades puesto que es remplazado por 

otras bebidas industriales. 

La agricultura al igual que la ganaderia fueron las actividades de sustento principal 

entre los miembros de la comunidad campesina de Mollebamba, hasta el momento 

2 0 Las tierras de rotaci6n sectorial se caracterizan por ser cultivadas de uno a tres afios continuados 
para luego ser sometidos a descanso agricola por periodos variables que en algunos casos llegan hasta 
15 afios; a diferencia de otras clases de tierras, tanto los periodos de cultivo como los de descanso son 
planificados por la institucidn comunal, aunque su uso agricola es a nivel familiar y su uso pecuario es 
a nivel comunal. En el espacio andino del Peru estas tierras toman diferentes nombres, laymi es una de 
las palabras quechuas mSs conocidas para designar a un solo sector y laymikuna para nombrar a 
varios sectores de rotaci6n. 
2 1 Mezcla de harina de maiz tostada, azucar y especias, que se disuelve en agua para apagar la sed, 
suele ser fermentada para brindar en actividades ceremoniales. 
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de la insercion de la empresa minera, todavia cada familia cuenta con espacios para 

la production agricola de autoconsumo, muy a parte de las tierras o parcelas que 

tienen cada familia hay tierras comunales, las cuales son asignadas anualmente a 

cada familia, estas tierras son rotativas y son empleadas para el cultivo de la papa 

nativa, esta siembra se realiza una vez al ano en el mes de diciembre, la comunidad 

campesina lo denomina layme papal. Claro esta que estas actividades agricolas aun 

se practican, pero es necesario mencionar tambien que ya no con la misma necesidad 

y practica cultural que se realizaba, antes de la insercion de organizaciones no 

comunales que incitan a la adquisicion de recursos economicos como, sin fuerza de 

trabajo. 

Un lider comunal de la tercera edad brinda su testimonio 

"Que no haya trabajo en la mina, en parte nos ha servido, porque 

ya no teniamos tiempo para ver a las vacas, estan bien 

descuidadas por eso muchos se han muerto y sus becerritos se 

los ha llevado el condor o el zorro... el maiz no tuvo buena 

cosecha este ano por que la siembra lo hicimos por hacer sin 

darle su cuidado, y ahora no hay trabajo ni comida, no hemos 

perjudicado totalmente, no hay trabajo, muchos vendieron sus 

chakras confiandose en el trabajo y los que tienen no siembran 

ya se acostumbraron a la plata facil y les da flojera sembrar, 

trabajar en la tierra, solo esperan a fin de mes para recibirla plata 

de Juntos, la comunidad esta perdiendo sus valores..." 

(Fuente: comunero R.R.C. 66 anos, anos 2015) 

La siguiente fotografia describe la actividad agricola conocida como Layme papal, 

desarrollada una vez al ano por los comuneros: 

FOTO N° 2 
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LAYME PAPAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA D E MOLLEBAMBA 

»*.*'- • F: S ^Sr,r-i .rf«.r» . r . s \ ^ r * r 

Fuente: Registro Fotografico del trabajo de campo en la C . C . de Mollebamba, 2015. 

Para explicar de manera definida las actividades agricolas de la comunidad campesina 

de Mollebamba, procedo a detallar este proceso mediante un calendario agricola, el 

ano agricola en la comunidad campesina de Mollebamba inicia en el mes de agosto 

con la fiesta de la Virgen de Asunci6n, patrona de la comunidad campesina de 

Mollebamba, los meses de octubre a mayo son considerados como como lluviosos y 

los meses de junio a setiembre como secanos. 

Para (GUILCAMAIGUA, 2008, pag. 6) la vivencia campesina contiene muchas 

sabidurias, saberes para relacionarse con el entorno natural y el cosmos, esto les 

permite a las familias definir momentos para realizar las actividades en la chacra, tales 

como las siembras, los aporques, las cosechas. Cada actividad tiene su momento y 

tiene sus propios rituales que permite y garantiza la seguridad alimentaria y seguridad 

de vida. La actividad principal de sobrevivencia es lo agropecuario. Por medio del 
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"Ayni" y la "Minka", en medio de eternos sorbeos de chicha se logra obtener con sudor, 

en el surco y la chakitaqlla productos de pan llevar como las papas, el maiz, el trigo, la 

cebada, haba. Sustento vital del poblador campesino La sintonia con el entorno 

permite "pronosticar" el clima de cada ciclo agricola y para ello viven su propio 

calendario agricola, donde el ano esta marcado por dos epocas: verano e invierno. 

Conocer el caminar del tiempo es una sabiduria que se ha adquirido desde los 

ancestros, es herencia de los abuelos. Ha permitido a las comunidades campesinas 

tomar decisiones para hacer la agricultura, la crianza de los animales, la medicina 

andina, conocer los momentos para realizar las artesanias, organizarse en sintonia 

con sus respectivos rituales. Para registrar estas sabidurias andinas y elaborar nuestro 

calendario tenemos que tener en cuenta esta cosmovision con la que cada agricultor 

vive en su comunidad y sintonizarnos a los ritmos de su vivir. 
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DIAGRAMA N° 3 

CALENDARIO A G R O F E S T I V O DE LA COMUNIDAD CAMPESINA D E 

MOLLEBAMBA 

Fuente: Trabajo de campo realizado en la comunidad campesina de Mollebamba. 

Procedo a describir el proceso del cicio agricola, que se desarrolla cada mes, este 

calendario agricola fue elaborado con ayuda de diferentes comuneros en especial con 

el aporte del comunero Cayetano Guerrero Rojas, cabe resaltar que algunas de las 

actividades y festividades agricolas descritas en este calendario ya no son practicadas 

en la actualidad. 
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1. Este mes es considerado como el principio del calendario agricola, en el mes de 

agosto se recogen los mejores granos de maiz para la siembra, se empieza a 

preparar la tierra para la siembra de la papa, haciendo el pago a la tierra, esto en 

el caso del Layme, una comision se dirige a la zona de siembra, llevando flores de 

claveles, caramelos, coca, encienso 2 2 para brindar llevan el acostumbrado pitu 2 3, 

todo esto para tener una buena siembra. E s el mes en el que se empieza con el 

ciclo agricola. 

2. En el mes de setiembre se empieza a preparar la tierra para la siembra de papa, 

sacando la mala hierba, la paja y el abonado 2 4, una vez terminado este proceso se 

empieza con el desterroneo 2 5 y el pago al agua y la limpieza de sequias, conocido 

en la comunidad campesina de Mollebamba como el "Yarqa Faena", muy a parte 

de esta festividad tambien se realizan la fiesta costumbrista del Chalchacha, 

Chakarero, y el Arriero, la description de estas festividades se estaran tratando 

en el siguiente punto. 

S e tiene la siguiente entrevista: 

"Siempre es necesario hacer el pago al agua al cerro Condon, 

porque si no hacemos pago no hay lluvia, no habra buena 

cosecha, los animales morir£n de hambre porque tampoco habra 

pasto, este pago tiene que ser bien hecho no es una burla, hay 

que pedirle de buena manera ofreciendole, coca, clavel incienso, 

caha, antes tambien se le ofrecia a su cria de la alpaca ahora ya 

no hacen eso..." 

(Fuente: juez de paz G.D.U, 72 anos, ano 2015) 

2 2 Planta que se utiliza para ritos costumbristas, tambien es utiiizado como hierba medicinal, se 
encuentra en las alturas de la comunidad campesina de Mollebamba. 
2 3 Bebida preparada de ulpada (alimento de semilla de lino con cebada tostada) de cebada y maiz. 
2 4 En la comunidad campesina de Mollebamba suelen trasladar a sus animales a las parcelas para que 
coman lo que queda de la cosecha y abonen la tierra. 
2 5 Roturaci6n y volteo a pico para romper los terrones de la tierra. 
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3. E n el mes de octubre se realiza la siembra adelantada de papa 2 6 . S e selecciona el 

maiz para allhuir2 7, actividad mas desarroliada por las mujeres, los varones 

trabajan con la chakitaclla, o abriendo cercos con ganado vacuno, se realiza el 

ayn i 2 8 entre compadres, familiares y amigos mas cercanos. 

4. En el mes de noviembre ya se empieza con la siembra media de papa, y las ultimas 

siembras del maiz, se dice por muchos comuneros que si se observa la presencia 

del Mirlo Chakareo un ave natural de la zona, durante este mes, es un buen 

augurio, habra mucha cosecha. 

A continuacion presentamos una entrevista al respecto: 

"Se trabaja con el sistema de chakareo mayormente, cultivamos: 

papa, maiz, en grandes cantidades y en pocas cantidades haba, 

cebada, oca, esto ya para el consumo interno. Cultivamos mas 

la papa y el maiz, para todas nuestras actividades realizamos 

fiestas y pagos, ahora solo algunos hacemos eso, otros ya no 

siembran asi nomas" 

(Fuente: comunera E.S.U. 31 anos, ano 2015} 

5. En diciembre las actividades agricolas son escasas puesto que los comuneros se 

dedican mas a sus actividades festivas, entre estas pocas actividades se realiza el 

aporque de la primera siembra. 

2 6 Denominan siembra adelantada de papa, porque la mayorfa de los comuneros empiezan a sembrar 
la papa en el mes de noviembre, pero algunos comuneros que tienen la posibilidad de hacerlo lo hacen 
en octubre un mes antes. 
2 7 Lanzar el maiz en las aberturas que realizan los hombres con la chakitaclla o el arado con toro, esta 
actividad es realizada por las mujeres. 
2 8 E s un sistema de trabajo de reciprocidad entre los miembros del ayllu, destinado a trabajos agricolas 
y a las construcciones de casa. 
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3.5. Sistema De Fiestas En La Comunidad Campesina De Mollebamba. 

La vivencia campesina contiene muchas sabidurias, tradiciones, ritos supersticiones y 

conocimientos para un buen relacionamiento con el entorno de la naturaleza 

y el cosmos, esto permite a las familias campesinas, definir periodos para realizar las 

actividades en la chacra, tales como las siembras, los aporques, las cosechas. 

(GARCIA MIRANDA, 2006). 

Cada festividad tiene su momento y sus propios rituales permitiendo garantizar la 

seguridad alimentaria y la seguridad de vida cultural en la comunidad campesina de 

Mollebamba. 

La comunidad campesina de Mollebamba, cultiva en sus entranas practicas culturales 

propias de su idiosincrasia, reflejo de su cosmovision andina, como la Waylia, las 

corridas de toros, el Chakarero, el Arriero entre otras festividades que representan las 

costumbres y vivencias andinas, en la comunidad campesina de Mollebamba tambien 

se realizan fiestas religiosas en veneration a santos considerados patrones de la 

comunidad. Estas actividades costumbristas se realizan anualmente, durante el pasar 

del tiempo la comunidad va sufriendo cambios en cuanto a la practica de estas 

festividades, es minima la participation debido a la insercion de nuevas religiones, falta 

de tiempo para su realization y la sustitucion por otras actividades cotidianas. En el 

capitulo IV describiremos mejor este proceso de desestructuracion con respecto a las 

actividades que identifican a la comunidad campesina de Mollebamba. (GUERRERO 

ROJAS, 2011) 

Cada una de estas festividades tiene un significado y una importancia, para cada uno 

de los comuneros mollebambinos, la gran mayoria son festividades dedicadas a la 

agricultura, a la ganaderia, incluyendo a la creencia religiosa, hay algunas semejanzas 

en una que otra en cuanto a su desarrollo, a sus rituales, y a su objetivo. Para mas 

conocimiento detallo cada una de las festividades de la comunidad campesina de 

Mollebamba desde el mes de enero hasta el mes de diciembre. La description de estas 
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festividades se desarroll6 gracias a la informacion brindada por parte de los comuneros 

de la tercera edad, lideres comunales de Junta Directiva, y otros comuneros que tienen 

abundante conocimiento acerca del tema. 

DIAGRAMA N° 4 

CALENDARIO FESTIVO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE 

MOLLEBAMBA 

Fuente: Trabajo de campo Comunidad Campesina de Mollebamba, 2014. 
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Bajada de Reyes: 

Esta festividad se desarrolla el 06 de enero, aquellas personas que adornaron al nino 

en la iglesia o en sus casas, y fieles que deseen acompanar, bailan alrededor del nino 

como una muestra de devocibn y despido, seguidamente guardan todos los adornos y 

al nino en su respectivo lugar hasta el pr6ximo ano, cantando y bailando la musica y 

danza Challchacha, lo realizan tanto varones como mujeres. 

L a Challchacha es una danza que se caracteriza por el baile de los comuneros 

alrededor de una rama grande de eucalipto adornado con papel aluminio de colores y 

cascabeles, que el encargado de llevaria rama hace sonar al ritmo de los comuneros 

que hacen una ronda bailando al ritmo de la Waylia y con el respectivo traje tipico, 

cantos en honor al nino Jesus . Los comuneros se dirigen a las casas de familias y 

pasean por las cuadrillas para bailar y contagiar a todos los comuneros, llevando con 

ellos la chicha de maiz. 

Carnaval: 

S e realiza durante el mes de febrero hasta ei mes de marzo, los mayordomos son 

denominados devocionarios, cada mayordomo realiza pasa el cargo asumido en 

diferentes dias, algunos festejos son mas pomposos que otros. 

La celebration empieza con la busqueda del arbol, una vez ya ubicado se hace un rito 

para cortarlo y llevarlo a la plaza, el cargonte Neva chicha y junto con sus compadres 

cortan el arbol y con sogas lo trasladan hacia la plaza haciendo canticos en honor a la 

pacha mama. 

Al respecto se muestra el siguiente testimonio: 

"Tenemos que ir a cargar el &rbol para la yunza, mi compadre 

nos este solicitando, nos llevo chicha para pedimos con cuyecito, 
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encontramos un eucalipto, arboles ya no hay muchos, si hay 

estan en los huaycos es dificil sacar, ahora contratamos un 

camion para cargar, antes teniamos que arrastrar desde ese 

lugar hasta la plaza cantando camavales tomando chicha, ahora 

con movilidad nada mas, despues tenemos que plantar el arbol, 

en la plaza ya el (cargonte) se encarga de adomar su arbol, para 

hacer buen trabajo mi compadre tiene que convidar bien, 

llevando cervecita y chichita..." 

(Fuente: Lider comunal D.D.U. 76 anos, ano 2015) 

Una vez plantado del molle o arbol en la plaza central, seguidamente se le llena de 

adornos como: juguetes, tinas, frazadas, sillas, globos, papel higienico de colores, 

serpentinas. Son dos o tres devocionarios los que pasan el cargo. 

Estos visten vestimentas coloridas, los varones visten un poncho colorido serpentinas 

en el cuello, talco en la cara tocando instrumentos como la tinya, la flauta, guitarra, y 

un huaracal 3 3 para que el varan pueda ondear; las mujeres en cambio tienen un 

atuendo mas significativo, ellas usan una falda colorida, una blusa blanca, la lliclla, 

sombrero tipico de la zona, botines de color negro, tambien llevan serpentinas en el 

cuello, talco y tiza de colores en el rostra, la mujer acompana cantando y bailando. 

Convidan con sus invitados y acompanantes la merienda que consta de un estofado o 

seco a la olla, acompanado de la chicha de maiz caracteristica de la region. 

San Marcos "Huaka Tinka" (Pago a la tierra para la abundancia de ganados vacunos). 

Esta festividad se realiza el 23 de abril, es una fiesta costumbrista, cosiste en la 

marcacion de los animales con una serial que identifique al propietario, esta actividad 

en otros lugares es conocido como la herranza, el procedimiento de la huaka tinka 

consiste en: primero realizar un pago al Apu Condori, este pago consta en el sacrificio 

Latigo o cuerda utilizada para lanzar los trompos o peonzas y hacerlos remoler. 
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E n los ultimos anos los alcaldes han tratado de revalorar rituales y canticos ancestrales 

dentro de estas actividades, como pagos a la tierra, concurso de estampas folkloricas, 

concurso de platos tipicos de la zona. 

Virgen de Asuncion: 

Esta es la celebridad mas recordada y esperada puesto que se venera a la patrona de 

la comunidad de Mollebamba, su realizaci6n es el mes de agosto, esta fiesta se realiza 

durante una semana, la gente se viste con su traje tipico, mujeres visten los botines, 

la falda colorida, la blusa blanca, la lliclla y los ,mayordomos una capa con adornos de 

platos, dinero y espejos, que representan la abundancia; los hombres un poncho, 

algunos visten terno, llevan una capa con los mismos significativos que la capa de la 

mujer; ambos se cubren el rostro con talco y serpentinas. 

Como referenda muestro una fotografia del pasacalle que realizan los mayordomos 

por la plaza, mostrando las vestimentas que les identifican, cantando y bailando. 
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FOTO N° 3 

F I E S T A COSTUMBRISTA V I R G E N D E ASUNCION COMUNIDAD CAMPESINA D E 

MOLLEBAMBA 

FUENTE: Registro fotografico Empresa Minera Ei Molle Verde S A C , ano 2014. 

El primer dia de celebration se realiza el saludo a la Virgen de Asuncion, se arregla a 

la virgen le hacen la muda de vestido, pechera, aros en los dedos, la corona, y la capa 

que cada mayordomo manda a realizar especialmente para la ocasion; el segundo dia 

es el dia central, realizan una misa en honor a la Virgen de Asuncion seguida de una 

procesion por toda la plaza, el tercer dia, se realiza la presentation de huaynu 3 6 

traditional al compas de la banda. 

Cuarto dia, este dia se realiza la corrida de toros, ingreso de diferentes ganaderias 

presentando los mas bravos ejemplares de los parajes 3 7 , tambien se realiza el Hallma 

3 6 Cantico realizado por varones y mujeres en ronda, un reto de melodfas, los varones responden a las 
mujeres y viceversa, se realiza en horas de la noche. 
3 7 Cabanas alto andinas de los comuneros Mollebambinos, donde se crfan a los camelidos y vacunos 
bravos. 
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apakuy, protagonizado por los mas destacados jinetes a pasos de tropel de hermosos 

caballos briosos, quinto y ultimo dfa se realiza la despedida. 

La gran mayoria de los comuneros participan de esta celebridad incluso se pueden ver 

foraneos. 

San Nicolas de Tolentino, E l Chakarero, Arriero, Challchacha, Negrillo, Yarqa Fayna, 

Siembra de Maiz. 

Durante el virreinato, Mollebamba fue nombrada como "San Nicolas de Mollebamba" 

ya que hospedo al huesped italiano San Nicolas de Tolentino en calidad de patron, 

instaurandose su onomastico el 10 de setiembre como una fiesta patronal. 

E s la fiesta mas colorida y burlesca durante todo el ano, en esta celebridad los 

comuneros se olvidan de sus rinas, resentimientos y se juntan para bailar y cantar, se 

hacen bromas incluso hay robos, todo con el fin de divertirse, nadie puede quejarse. 

En esta festividad se realizan tres festejos, es decir son tres festejos en un solo dia, el 

Chakarero, el arriero y el Chalchacha, cada festejo con su respectivo mayordomo se 

ubica en una esquina de la plaza de armas y celebran el cargo. 

El chakarero, se hace en honor a la siembra, los comuneros se visten 

sarcasticamente, los varones se ponen pantalones elaborados con bayeta y parches 

de colores, medias gruesas con osotas y flecos de lanas de colores que cuelgan de su 

pantorrillas, una camisa elaborada con bayeta cubierto con una manta en la que 

cargan frutas, talco y hollin para pintar las caras a aquellos comuneros que se resisten 

a participar, en la cabeza llevan chullos y encima sombreros hechos del cuero de la 

vaca, sus rostros estas cubiertos por mascaras paseando por las calles abriendo 

agujeros con la chakitaclla y otros dirigiendo a los toros. Otros varones e visten con las 

polleras de sus esposas cubriendo sus rostra con hollin y las mujeres visten sus trajes 

tipicos. 
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Esta festividad se caracteriza por ser muy morbosa y burlesca, hacen bromas, insultos 

a aquellos que se niegan a participar con ellos, o se roban a los compadres de los 

otros cargontes, plantan un arbol en la esquina en la que se ubican colgandolo de 

quesos y ajies limo de color naranja. 

Los arrieros, se caracterizan por presentarse con sus caballos, visten trajes tipicos 

de la huaylia, en esta festividad dos comuneros se visten de la lad rones pintando sus 

caras con hollin y le roban sus productos a aquellos distraidos, incluso se roban a los 

ninos. Las mujeres y los demas integrantes bailan saltando y haciendo sonar las 

campanas, corren por toda la plaza de armas lanzando pequenos pedazos de queso 

y caramelos y robandose los productos y compadres de donde encuentren. 

Los chalchachas, visten el traje tipico de la huaylia, avanzan en rondas, dando vuelta 

alrededor de una rama cubierta con papel aluminio de colores y cascabeles, cantando 

y bailando al ritmo de la huaylia, los mayordomos entregan la chica o el pitu a sus 

compadres y demas acompanantes. 

Estos festejos se realizan en la plaza mayor, frente a la iglesia donde se encuentra el 

patron de San Nicolas de Tolentino. En la procesion participan todos los comuneros y 

cargontes, adornan al patron con queso y mazorcas de maiz para tener abundancia, 

se tiene la creencia de que si le lanzan pedazos de queso seco, la familia tendra 

muchos ganados leche y queso. 

Para comprender mejor esta festividad muestro una fotografia, donde se puede 

observar la vestimenta tipica del comunero y la comunera, en esta fotografia se venera 

al patron San Nicolas de Tolentino bailando chalchacha en la puerta de la iglesia. 
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FOTO N° 4 

FESTIVIDAD COMUNAL EN V E N E R A C I O N AL PATRON SAN NICOLAS 

TOLENTINO - CHALCHACHA. 

Fuente: Trabajo de campo 2015, comunidad campesina de Mollebamba. 

Los festejos duran dos dias, la misa y la procesion se realiza solo el primer dia. E n la 

actualidad aun se siguen manteniendo estas costumbres, pero no como antes, por 

ejemplo remplazan la vestimenta tipica por algunos otros elementos como el plastico, 

la chicha por la cerveza, etc. 
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Todos los Santos: 

Este dla 02 de noviembre, se realiza las visitas al panteon, considerado como dia de 

los muertos, y vivos al dia siguiente, la gente hace picante, torrejas, came, para ofrecer 

a sus muertos, porque tienen la creencia de que las almas regresan y le colocan la 

comida que gustaba el finado en un altar, para las 12 del mediodia, prenden velas y lo 

adornan, siempre cerca a la ventana. 

Ta l como lo explican en el siguiente testimonio: 

"Dicen que este dia vuelven a visitamos nuestros finados, por 

eso tenemos que prepararla mesa, con la comidita que mas les 

gustaba rindiendo velita a su foto y poniendole florcita, si no 

encuentra nada dice que se molesta y puede hacer que tus 

animates se mueran o a alguien de la casa le hace maldad, le 

hacer doler su barriga, vomitar y doler la cabeza, por eso es 

bueno siempre acordarse de los finados, otras personas van al 

cementerio y ahi le llevar su ofrenda otros en sus casa nomas..." 

(Fuente: Sra N.C.C, 32 anos, ano 2015) 

Nacimiento del nino Jesus - Huaylia: 

"jHuaylia!" (jAleluya!). S e trata de una manifestation de amor y arte a traves de la cual 

campesinos de la comunidad campesina de Mollebamba veneran el nacimiento del 

nino Jesus , la huaylia es una antigua danza andina con vistosos trajes y mascaras, 

buscan mantener a traves del tiempo el esplendor, la agilidad, la gallardia, la fuerza y 

la cadencia de los diferentes pasos que componen las coreografias. Tambien se 

comparte esta misma tradicibn con otras regiones, tales como, Ayacucho y 

Huancavelica expresan su alegria por el nacimiento del nino Manuelito, nombre que le 

dan a Jesus recien nacido. 
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La musica de la huaylia se alza unicamente sobre los sonidos emitidos por matracas 

y sonajas, las cuales suelen ser acompanados por un melodico coro de voces de 

mujeres y varones con unos incansables zapateos. 

La huaylia es una fiesta costumbrista que se celebra en veneration al nacimiento del 

nino Jesus , esta fiesta dura cinco dias, la gente sale a bailar por toda la plaza y algunas 

calles principales, vestidos con el traje tipico de la region, pero con una excepcion de 

los hombres que utilizan una mascara (elaborada por ellos), plumas de colores sobre 

la cabeza, para esta fiesta tambien se pasa un cargo, al igual que en otras festividades. 

Como se podra entender en la comunidad campesina de Mollebamba hay muchas 

festividades costumbristas que permanecen e identifican su cultura durante el pasar 

del tiempo, como tambien se aprecia que hay costumbres que sean dejado de lado, 

esto debido a causas externas como la insercion de nuevas tecnologias, el empleo de 

tiempo en otras actividades, la falta de creencia en las deidades, complementado con 

esto, a la desestructuracion de la organizacion comunal, por otro lado tambien 

podemos apreciar que hay mucho sincretismo religioso. Por consiguiente la forma de 

vida que conservan las personas de una comunidad son vinculos que perdu ran a 

traves del tiempo. Asi que estos lazos y formas de comportamiento se heredan, se 

transmiten de viejos a jovenes esperando que estas nuevas generaciones le den 

secuencia y mantengan su cultura, pero hoy en dia no se desarrolla de esta manera. 

Son los jovenes los que rechazan de una u otra manera estas tradiciones. 

A parte de estas festividades tambien se realizan actividades tradicionales 

especialmente relacionadas al ambito agricola como las siguientes: 

Yarqa Faena: 

Los mollebambinos desde tiempos muy ancestrales, han homenajeado en diferentes 

formas al "Yakumama", agua es vida, igualmente a la Tierra Santa, que es la 

"Pachamama" que desde sus entranas nace el agua viva. Con una serie de rituales o 
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pagos a la tierra, llamados tambien "Chamanas o Tintas" para cada uno de los cerros 

o "Apus" de donde emanaba el agua. 

Al "yacumama", en la preparation de acequias por donde discurre el agua pura, 

cristalina y de sabor insipido, como es de costumbre, el poblador mollebambino hace 

los alcanzos, los chamanea con mucha fe y reverencia al agua, para que tenga mayor 

caudal y recorrido, porque toda produccion depende de ello. La chamana es la ofrenda 

preparada para ser utilizada en el pago compuesto por: maiz de diferentes colores y 

seleccionado desde la cosecha, claveles. 

Esta actividad se realiza para tener una buena produccion agricola, no tiene una fecha 

bien definida, en muchas ocasiones lo realizan en el dia mundial del agua, o cuando 

ya se acerca la siembra. 
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FOTO N° 5 

PAGO AL AGUA EN L E C E R R O CONDORI - DIA MUNDIAL DEL AGUA 2015, 
YARQA FAENA. 

Fuente: trabajo de campo ano 2015., Comunidad Campesina de Mollebamba, Apu Condori. 

Mollebamba y su Kurkufaena: 

Esta actividad estaba a cargo del "Envarado del pueblo" cargo que asumian como 

sancion los varones que no han prestado su Servicio Militar. Este envarado o Alcalde 
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Ilevaba el "Vara" (una insignia de Jesus Crucificado en la punta de un palo de chonta 

tallada procedente de la selva). Esta persona portando este distintivo ordenaba a la 

gente y se merecia todo el respeto, tenia un mando unico para toda labor social y su 

responsabilidad consistia en organizar todas las faenas del pueblo. ( G U E R R E R O 

R O J A S , 2011, pags. 56,57) 

Una de las faenas consistia en acarrear madera de cedro desde la quebrada de 

Huancaray Distrito de Pachaconas, porque solo en ese lugar existia, venciendo las 

dificultades y la agreste geografia, llegaban a Mollebamba despues de tres o cuatro 

dias de caminata cargando los maderos de cedro que servia para techar el Templo, 

Despachos Publicos, etc. Las mujeres tenian que ir en alcance hasta determinado 

punto del trayecto, Matara, Turiza, Qella. Habia dos o tres tipos de Embarados o 

Alcaldes de diferente jerarquia, nombrados para un periodo de dos anos, quienes 

asumian todos los gastos ocasionados en las diferentes faenas. 

Antes no habia medios de comunicacion y las comunicaciones tenian que avisar con 

pregones (comunicar a voz en cuello a todo el pueblo de las partes ya preestablecidas: 

Oratorio y Huancani). 

En Mollebamba tambien podemos encontrar vestigios arqueologicos de significativa 

importancia que hasta hoy no han sido estudiadas cientificamente, y que 

probablemente guardan grandes sorpresas de la civilization del hombre pre colombino 

como: Qausina, Sayas Marca, Maukallaqta, Pampaqoccha, Kullkunchina, Arcopunku, 

Intiutka, tienen caracteristicas peculiares y nada envidiables de otros lugares ya 

reconocidos. Son construcciones que resistieron al paso del tiempo. En su mayoria 

ubicados en lugares mas visibles y de poca planicie. 

La comunidad de Mollebamba como se podra apreciar cuenta con muchas actividades 

costumbristas, cada una de ellas con un proposito y objetivo bien definido, esto hace 

de ella una comunidad costumbrista. 
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Algunas de estas costumbres son remplazadas por actividades laborales, la gente no 

cuenta con tiempo incluso algunos tienes flojera de participar porque estan ocupados 

en otras actividades, o simplemente les da verguenza. 

Muchas autoridades como las municipales hacen el intento de fortalecer estas 

costumbres fomentando concursos de estampas, danzas folkloricas, decoration de 

calles, relates antiguos, etc., pero mientras mas pasa el tiempo es mas complicado, 

los padres de familia no inculcan a sus hijos para seguir valorando estas costumbres, 

la insercion de la empresa minera ocupo muchos de estos espacios agro festivos para 

otras de sus actividades, la organizacion de estas actividades se fue devastando como 

resultado de todo esto. En fin queda mucho por investigar acerca del pasado de la 

comunidad campesina de Mollebamba, resta cuantioso por escribir el presente y 

divisar el futuro de este pueblo. Porque su historia es suculenta y eterna. 

3.6. Las Faenas Comunales 

La comunidad campesina, con sus faenas comunales, enseno y ensena al hombre a 

trabajar, a tener conciencia de un bien comun en donde vive y del cual vive; aprender 

a construir, a dirigir y ser dirigido. Y la dirigencia en una comunidad es sobre todo, 

pedagogica. El dirigente comunal, solo manda por obedecer el mandate de las 

mayorias. En la comunidad campesina de Mollebamba con esta practica se ensena 

aprendiendo y se aprende ensenando. 

En la comunidad campesina de Mollebamba, se realizan faenas en pro de la 

canalization del agua, apertura de carreteras y la electrification. No se puede faltar a 

las faenas comunales salvo algunas excepciones, como enfermedad o un viaje de 

urgencia, hasta los mas ancianos participaban en las faenas con trabajos mas leves 

claro. E n la intensidad de las faenas comunales, se borran las diferencias entre la 

ciudad y el campo y el trabajo intelectual y el trabajo manual. 
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Las faenas comunales en la comunidad campesina de Mollebamba estan orientadas 

a objetivos concretos: limpieza de acequias, reparacion de cercas y caminos, aperturas 

de zanjas para tendidos de tuberias de agua, desague, electricidad, etc. Es tas faenas 

comunales vienen desde el tiempo de los incas, para trabajar de manera unida por un 

bien comun, con el pasar del tiempo esta actividad ha ido perdiendo su valor, si no 

fuera por las multas implantadas por los capataces de la cuadrilla a la que pertenecen, 

no habria mucha participation de los comuneros. 

"Tenemos que hacer faena para el aniversario del distrito, cada 

cuadrilla hace su limpieza de calles, la mina tambien deberia de 

hacer la limpieza de su parte, o sino apoyar aunque sea con 

gaseosa a la cuadrilla a la que pertenecen, eso para que se vea 

mas bonito Mollebamba, (risas) pero en si, la mayoria esta 

participando porque es un concurso, sino fuera por eso no se 

interesan prefieren pagar su multa, por eso el capataz tiene que 

ser exigente y dristico, si es bien ddcil no le hacen caso y el 

queda mal, depende tambien del capataz la organizacion, esta 

faena deberiamos hacer cada mes no solo cuando hay fiesta, la 

gente esta mal acostumbrada, se han vuelto ociosos, en mi 

tiempo todo era trabajo en campo, ahora la gente se duerme 

hasta tarde, ven a su vaca cuando se acuerdan, ya hasta en su 

alimentacion han cambiado puro fideo y polio nomas comen, por 

eso se enferman mucho, los ninos crecen con internet y 

television, la gente vive por plata nada mas, no se preocupa en 

trabajar ahora que la empresa este paralizada, solo esperan su 

pension de Juntos" 

(Fuente: Profesor J.D.P, 74 anos, ano 2015) 

Estas actividades como las agricolas se truncan con la insercion de las organizaciones 

no comunales, puesto que los comuneros se acostumbran a trabajar y ganar dinero, y 
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ven poco usable o productiva su agricultura y mucho menos quieren participar en las 

faenas comunales. 

En la comunidad, el pensamiento comun antes de la insercion de la empresa minera 

era y otras organizaciones no comunales: lo primero es el hombre y luego lo material, 

con el pasar del tiempo esto se transformo. Pero el solo hecho de su existencia en esta 

comunidad habla mucho, asi no sea con el mismo entusiasmo de antes. 

3.7. La Reciprocidad En El Sistema Comunal De Mollebamba. 

La reciprocidad y el intercambio, tanto de bienes como de servicios, constituyen uno 

de los mecanismos fundamentales de articulaci6n social y economica de muchas 

comunidades campesinas. 

La reciprocidad, que fue un elemento esencial en la organizaci6n economica y social 

de la sociedad andina anterior a la Conquista, continua realizandose en el presente 

con profusion y vigor, a pesar de las modificaciones sufridas por el impacto de la 

penetration del capitalismo en el campo. Persiste como un mecanismo de adaptacion 

rational a un ambiente particularmente duro, al mismo tiempo que actua como defensa 

a la penetration urbana; pero, asimismo, el desigual control de los recursos la ha 

convertido en un elemento utilizado para profundizar y establecer nuevas formas de 

domination, transformandola asi en un disfraz ideologico de explotacion y 

acumulacion. (MATOS MAR J . , 1974) 

La reciprocidad es pues uno de los elementos esenciales de la vida del campesinado 

en la comunidad campesina de Mollebamba, cuya comprension debe ser 

indispensable para cualquier intervencion del gobierno o instituciones privadas que 

pretendan transformarle su situation. 

El comportamiento de los comuneros ha cambiado bastante en estos ultimos anos, se 

observa mucha envidia entre comuneros mollebambino , una gran perdida de valores, 

pero los valores mas resaltantes en la comunidad que se pueden rescatar eran pues 

106 



son el ayni y la minka, este ultimo en la actualidad ya no se practica. E l ayni y la minka 

se desarrollaban de la siguiente manera en la comunidad campesina de Mollebamba. 

El Ayni y la Minka: 

La labor cotidiana sostenible del mollebambino del pasado, estaba basado en el 

civismo reciproco: el Ayni y la Minka. Compartieron sus modestos esfuerzos en todo 

quehacer cotidiano. 

E l ayni consiste en la ayuda de trabajos que hacia un grupo de personas a miembros 

de una familia, con la condicion que esta correspondiera de igual forma cuando ellos 

la necesitaran, como dicen: "hoy por ti, manana por mi" y en retribution se Serv ian 

comida y la chicha de maiz durante los dias que se realiza el trabajo. Esta tradicion 

continua en la comunidad campesina de Mollebamba con en muchas comunidades 

campesinas del Peru, ayudandose en las labores de cocina, pastoreo, agricola y 

construccion de viviendas. 

Mientras que la minka, es el trabajo comunitario que se realizaba en obras a favor de 

la comunidad, donde concurrian muchas familias portando sus propias herramientas y 

alimento. Las familias participaban en la construccion de locales, canales de riego, 

fortalezas, minas, cultivo de tierras estatales, as i como la ayuda en la chacra de las 

personas incapacitadas, huerfanos y ancianos. Esta actividad ya no se realiza en la 

comunidad campesina de Mollebamba. 

Por costumbre, cualquiera que sea la actividad que se realizaba, hombres y mujeres 

participan activamente para luego sentirse satisfecho con la contribution y retribution 

costumbrista de los esfuerzos "que nada tiene precio". La expresion de 

agradecimiento, al buen tiempo o al mal tiempo fueros las Wallachas con sus bailes y 

canciones que se explayaban sus manifestaciones sentimentales de amor. Trovas y 

canciones alusivas a los astros: al sol, a la luna y las estrellas, porque para ellos eran 

los anuncios del buen afto y de mal afio; y luego a la tierra porque ella es la que da el 
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fruto, se divierten al son de flautas y las tinyas, que sus sinfomas hacen sentir a la 

conciencia y se ponen a bailar en competencia entre grupos y barrios. Con el 

transcurso del tiempo iban mejorando las canciones y los instrumentos musicales 

como: arpa, violin, etc. Luego iban cambiando estas costumbres folkloricas con las 

fiestas patronales, para muchas personas hoy en dia el folklore mollebambino es muy 

apreciado. A continuacion presento un testimonio acerca de lo mencionado. 

Al respecto presentamos el siguiente testimonio: 

"Es cansado el barbecho, me duele mucho mi espalda ( al 

realizar el barbecho, los hombres abren la tierra con la chakitaclla 

y las mujeres voltean la tierra agachadas al compas del hombre 

que abre la tierra), pero tengo que ir a hacer mi ayni, sino no 

podr§ hacer barbecho sola, tengo que hacer nomas, a todos los 

que eh hecho ayni, el dia que haga mi barbecho tambien tienen 

que hacerme mi ayni sino no ayudan no tengo plata para pagar 

a ayudantes, solo tengo que preparar chicha con eso nada mas 

se conforma la gente" 

(Fuente: Comunera M.C.S, 46 anos, ano 2015) 

Hoy por hoy el ayni tambien esta perdiendo este significado, las autoridades tienen 

que fomentar actividades para no perder estas tradiciones que diferencian a las 

comunidades de la ciudad, son vivencias ricas para los peruanos y foraneos. 
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CAPITULO IV 

4. DESESTRUCTURACION DE LA ORGANIZACION COMUNAL CAMPESINA 

CON LA INTERVENCION DE LA EMPRESA MINERA E L MOLLE VERDE. 

4.1. Presencia De La Empresa Minera En La Comunidad Campesina De 

Mollebamba 

La empresa minera E l Molle Verde S A C ingresb a la comunidad campesina de 

Mollebamba en el afio 2 0 0 1 3 8 , en ese entonces todavia pertenecia a la compania 

minera CEDIMIN, el inicio de sus actividades en la comunidad fueron con algunas 

exploraciones pequenas que se realizaban en las partes altas de la comunidad, donde 

se encuentra el area de servidumbre de la empresa actualmente. 

Para poder hacer las exploraciones mineras, ingresaron a la comunidad un grupo de 

relacionistas comunitarios, quienes solicitaron permisos a la comunidad campesina 

M L a empresa minera El Molle Verde SAC, ingresd en la comunidad cuando era concesi6n de CEDIMIN, 
en el afio 2001, esto lo certifican las actas que se firmaron para la aprobaci6n de las exploraciones a 
realizar. 
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Mollebamba para poder realizar trabajos de cateo y prospecci6n 3 9 mineras, y a la vez 

sensibilizar a los comuneros con el objetivo de que estos acepten las negociaciones 

de la empresa minera, el contacto fue directo con la directiva comunal de ese entonces 

y con la Municipalidad Distrital de Juan Espinoza Medrano, que se ubica en la 

comunidad campesina de Mollebamba, por ser capital del distrito. 

Para ( E C K H A R D T , GIRONDA, & LUGO, 2009, pag. 32) la comunicacion y el 

relacionamiento con lo externo al proyecto, entendido como todo aquel universo 

politico, social, cultural y natural, son elementos fundamentales para la configuration 

de relaciones de confianza, simetricas, as i como para la definition concertada e 

inclusiva de las estrategias de desarrollo del entorno local, provincial o regional (segun 

sea el caso) y evitar la ocurrencia de conflictos abiertos. La utilidad de la estrategia de 

comunicacion esta orientada hacia la obtencion de otro tipo de capital: la «confianza», 

de gran interes para las empresas de la nueva economia de mercado que aspiran 

armonizar los imperativos economicos (como la obtencion de utilidades) con el 

mantenimiento del equilibrio medioambiental y social en el tiempo. Esto pasa por la 

definition de un determinado publico objetivo, localizado en el contexto directo y/o 

indirecto a las operaciones de la mina, basados en tres grandes criterios: el 

conocimiento (lo que se quiere que sepan), la actitud (lo que se desea consideren 

bueno o malo) y la practica (lo que se quiere que sepan hacer). 

Teniendo en cuenta lo citado, podemos explicar entonces que la empresa minera 

realizo un conjunto de estrategias, entre ellas comprometerse a realizar diferentes 

proyectos de infraestructura entre ellas la construccion de la plaza de armas de la 

comunidad campesina de Mollebamba y la construccion de la casa comunal entre las 

mas destacadas, campanas medicas, campanas contra el friaje, realization de 

donaciones. Muy aparte hicieron apoyos comunales personates, estos compromisos 

sociales que la empresa minera asumia, se ejecutaron con el objetivo de dar 

satisfaccion, provocar expectativas de mejoria en las condiciones de vida, todo esto 

3 9Consideradas como las actividades de caracter minero que consiste en practicar la investigaci6n 
conducente a determinar areas de mineralizaci6n, mediante indicadores qufmicos y fisicos, con uso de 
instrumentos y tecnicas de presi6n; puede afirmarse que es una forma de cateo tecnificado 

110 



termino por convencer a los comuneros de acceder a los intereses de la empresa 

minera, cabe resaltar que segun los testimonios recogidos en el trabajo de campo, este 

proceso fue mas facil. 

Tal como se muestra en el siguiente testimonio: 

"La comunidad campesina de Mollebamba atravesaba por una 

pobreza extrema, los comuneros estaban muy necesitados de 
i 

dinero, las casas estaban hechas de adobe y techados con paja, 

habia una fuerte desnutricidn, solo habia una sola tienda que 

contaba con productos basicos, muchos no conociamos el fideo, 

el polio, solo los que tenian muchos ganados podian comer eso 

porque tenian plata, acaso caminabamos con zapato, era muy 

diferente a lo que ahora es, por eso es que los mineros se 

aprovecharon y nosotros nos dejamos engahar..." 

(Fuente: Vicepresidente de la comunidad C.G.R, 41 anos, aflo 2105) 

En la siguiente imagen se muestra una comparacion actual de las calles de las 

comunidades campesina de Mollebamba influencia directa de la empresa minera, y 

Vito, comunidad con sustento basico de la agricultura y la ganaderia. 
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FOTO N° 6 

VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA D E VITO (MANO IZQUIERDA) Y D E 
LA COMUNIDAD CAMPESINA D E MOLLEBAMBA (MANO D E R E C H A ) , 

P E R T E N E C I E N T E S AL MISMO DISTRITO. ANO2015 

Fuente: Registro fotografico trabajo de campo, ano 2015. 

Esta situation facilito a la empresa minera plantear con propuestas la mejoria de la 

comunidad con su presencia en ella, los comuneros se convencieron con aquello que 

no estaban acostumbrados y mas aun con ei dinero que se les ofrecio anualmente 

como parte del alquiler de servidumbre que corresponde a una suma de 1 millon de 

soles anualmente que crece en intereses cada ano, este dinero destinado 

exclusivamente para los comuneros, y una suma anual de 250 mil para el Fondo 

Social, fondo que se invierte en proyectos productivos para la comunidad de 

Mollebamba, este fondo lo administran una comision especial conformada por 

comuneros de la comunidad de Mollebamba, la Empresa Minera E l Molle Verde y la 

Municipalidad distrital de Juan Espinoza Medrano, para evitar el mal uso de estos 

recursos econ6micos. 
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Estas propuestas crearon expectativas diversas en los comuneros durante 10 anos 

consiguiendo as ! la firma del convenio de servidumbre el 30 de julio del 2 0 1 1 4 0 , a la 

firma de este convenio surgio un acontecimiento que ocasiono el conflicto entre la 

empresa minera El Molle Verde S A C y la comunidad campesina de Mollebamba, y 

como consecuencia de esto tambien el rompimiento de la relaciones entre comuneros, 

al decir conflicto me refiero entonces al problema de los parajinos, conocido de esa 

manera por los comuneros. 

Damos cuenta de lo descrito en el siguiente testimonio: 

"En todo ese lugar donde ahora esta la empresa, antes estaban 

los parajes, ahi tenian a sus vacas, solo los que perteneclan a 

ese paraje, nosotros pertenecemos al paraje de Antacuy (frente 

al area de servidumbre) nuestras vacas no podian ir a esa lado 

sino hacian bulla los de ese paraje... la empresa minera quena 

esa parte para hacer sus campamentos, entonces empezaron las 

negociaciones con la comunidad, pero muchos de nosotros que 

ya habiamos recibido del fondo de servidumbre no dabamos 

mucha importancia, que se arreglen los de ese paraje es su 

problema dijimos ademas ya estabamos cansados de ese tema, 

porque en las asambleas no se llegaban a nada, y lo dejamos 

para que se arreglen solos, ese fue nuestro error, entonces 

quedaron con la empresa en que les venderian sus ganados a 

un precio mayor que cubra siquiera tres a cinco anos de inversion 

en ese animal, pero al momento de vender los parajinos se 

aprovecharon y compraron ganado de otros lugares para haceho 

pasar como de ellos y venderio a la empresa, la empresa sabia 

4 0 La raz6n de que la firma del convenio de servidumbre se realice 10 anos despues, es por 
inconvenientes internos debido a la topografia del area de estudio, y otros factores de clima y tiempo, 
en la empresa CEDIMIN, que luego fue adquirida por la compania Buenaventura cuando ya se habian 
realizado las exploraciones. 
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eso y en sus nances hicieron esa venta, pero ellos no dijeron 

nada siguieron comprando nada mas, incluso a otros les daban 

a otro precio al SrR.S.D le dieron a cinco mil soles por cada vaca 

y a la Sra, LC.S le dieron dos mil quinientos, solo a sus 

compadres y a sus amigos le dieron lo mejor, ahora todos ellos 

tienen sus carros, se han hecho su casa, abrieron su tienda, eso 

no es justo por eso muchos estamos molestos, para todos tiene 

que ser igual, ademas porque solo los de ese paraje se 

beneficiaron, nosotros tambien queremos que nos compren 

nuestras vacas, por eso estamos en problema entre nosotros 

mismos, queremos que nos compren a ese mismo precio sino 

este problema seguira..." (Fuente: Ex alcalde del distrito de Juan 

Espinoza Medrano, E.D.U, 46 anos, ano 2015) 

Teniendo en cuenta el anterior testimonio, los parajinos son comuneros que tienen sus 

parajes 4 1 es en la altude la comunidad. E l problema empezo por que no se llegaba a 

una conclusion con la comunidad para indemnizar a los parajinos, entonces la 

asamblea decidio que ese problema se arregle personalmente con los parajinos, esta 

decision quedo bajo acta comunal. E l arreglo que se hizo con los parajinos consto en 

el pago por el terreno del paraje y la compra de todos los ganados que tenian dentro 

del area de servidumbre, ya que los comuneros duenos del paraje mencionaban que 

sus animates eran fuente de su alimentation y sustento para sus necesidades, y si la 

empresa tomaba los parajes en donde criaban a sus animates, estos no tendrian 

donde alimentarse, entonces la empresa minera y la comunidad quedaron en el 

acuerdo vender los animates que se encontraban en el paraje, para evitar 

inconvenientes con estos animates a la construccion de los campamentos. E l pago por 

los ganados no se realizo por el precio real del ganado, fue una suma mayor estimada 

en lo que este ganado pudo aportar por 5 anos, el trato con los parajinos no fue 

igualitario con todos, algunos recibieron mas y otros menos, debido a que los arreglos 

4 1 Parajes son las cabanas ubicadas a la altura de la comunidad, estos parajes tienen la caracteristica 
de ser aisladas una con otras. 
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que se realizaron fueron personales y hubieron intereses diferentes. Algunos parajinos 

trajeron ganados comprados de otros lugares para hacerlos pasar por suyos y adquirir 

mas ganancia, la empresa minera consciente de ello siguio comprando los animales 

sin imaginar las consecuencias de ello. 

Por consiguiente aprovechando esas ganancias los parajinos empezaron a construir 

sus viviendas de material noble, comprarse autos, mas ganados y conformar negocios, 

todo esto ocasiono celos y rivalidad de los demas comuneros, generando reclamos, 

enfrentamientos verbales entre comuneros y parajinos que hasta la actualidad sigue 

vigente. Desde este punto ya puede estar observando parte de la desestructuracion 

comunal originada por una desigualdad en cuanto al aprovechamiento de recursos 

economicos. 

La presencia de la empresa minera de acuerdo a los testimonios y el trabajo de campo 

realizado en la comunidad de Mollebamba, genero expectativas grandes en la 

comunidad, las tiendas fueron aumentandose y con esto el consumo del alcohol 

tambien creci6 sustituyendo en la mayoria de casos a la chicha de maiz en actividades 

agricolas o festivas, los residentes que migraron buscando mejor vida a la capital y a 

otros departamentos, retornaron a la comunidad debido a la gran expectativa laboral 

que habia en la comunidad, puesto que las condiciones de trabajo que los comuneros 

experimentaban eran muy favorables, no implicaba mucha responsabilidad ni 

desgastes fisicos, a diferencia del trabajo en el campo( agricultura y ganaderia), los 

comuneros empezaron a restar importancia a las actividades agricolas porque ya 

experimentaban el dinero facil en mano, la poblacion fue aumentando cada vez mas, 

al mismo tiempo que otras organizaciones no comunales, algunas familias empezaron 

a crear microempresas, pequenas consultoras, como consecuencia a las altas 

expectativas comerciales. 

Estas expectativas se salieron de control para la empresa minera, no pudiendo cumplir 

con muchos de los compromisos que habian asumido, esto genero el disgusto de 
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comuneros que tenian una buena imagen de la empresa, volviendolos en contra a 

esta posici6n. 

Pero esta inclination de los comuneros a tener una position contraria, no solo se debe 

al incumplimiento de las promesas asumidas por la empresa minera, sino que mermo 

el interes, por obtener beneficios, a cambio de favorecer a la empresa minera. De 

esta manera se originaron tres partidos en la comunidad, uno que defiende las 

posturas de la empresa minera conocidos por los comuneros como aliados de la 

empresa, aquellos que se declaran en contra de la empresa minera, identificados 

como opositores y aquellos que no se identifican con ninguno de ellos, asumen la 

position que mas les convenga en el momento adecuado. Podemos constatar la 

division de la comunidad en tres equipos entonces. 

Tomando como referencia esto, para muchos comuneros, la empresa minera entonces 

es vista como causante de la division en la comunidad, especialmente para aquellos 

opositores, que toman como "escusa" lo mencionado para justificar la mala relacion e 

imagen que tienen con los comuneros, puesto que segun el punto de vista de los 

comuneros opositores la empresa minera tiene preferencias en la comunidad, la 

atencion no es con todos por igual eso genera desigualdad entre los comuneros y 

como resultado la division, solo los aliados que apoyan a la empresa minera y que en 

los debates y asambleas defienden a la empresa minera, merecen de beneficios. Tal 

como lo describe un comunero del lado "opositor" y un comunero "aliado" y un 

comunero que no comparte ninguna de las dos posturas: 

"Yo no me opongo a la mina, yo defiendo a mi comunidad, de las 

malas acciones que hace la empresa, si la empresa trabajara 

bien sin abusar de los comuneros yo dejaria trabajar, pero ahora 

la empresa trata mal a la gente de la comunidad por el hecho de 

tener profesion, al contrario por ser foraneos tienen que 

comportarse bien, los ingenieros tienen un trato de 

discriminacion, estan dividiendo a la comunidad consiguiendo 

aliados, porque uno merecen ma's que otros, a todos tiene que 

116 



dar por igualdad, nosotros sabemos que estan pagando a 

algunos comuneros para que hablen bien de la empresa, 

sabemos quienes son, acaso no nos damos cuenta, la empresa 

esta quemando a los comuneros, hay muchas cosas que eh 

estado leyendo en el convenio y hay muchos errores y abusos, y 

tambi6n varios compromisos no cumplidos hasta ahora y se 

incorporaron muchas cosas que nosotros nunca estuvimos de 

acuerdo, eso es un abuso, ahora hay rina entre comuneros antes 

no era asi, todo esto lo ha generado la empresa" 

(Fuente: Uder comunal G.D.U, 44 anos, aho 2015). 

E n este testimonio podemos notar que, segun las expectativas de un grupo de 

comuneros opositores a la empresa minera, solo los que consienten a la empresa 

minera se tornan de preferencias mas no a todos, entre ellos comuneros considerados 

amigos de los trabajadores de la mina y compadres. 

"La familia de los Dongo, no dejan que la comunidad progrese, 

nunca pueden estar de acuerdo con nada a todo le sacan 

problemas, se oponen a todo, por eso la comunidad odia a esa 

familia todos son asi, todos los hermanos, primos hasta el mismo 

patriarca es asi o peor, siempre han sido asi en todos los 

aspectos de la comunidad, nunca participan ni siquiera en 

faenas, ni en otras actividades, solo critican y nunca hacen nada 

no dan soluciones, si bien es cierto la empresa minera ha 

cometido errores pero ahora este haciendo lo posible para 

mejorar, para hacer buenos arreglos, y ellos no esten de acuerdo 

con nada lo que esten buscando es plata, con plata se van a 

callar la boca, acaso lo hacen por la comunidad solo piensan en 

ellos, si tanto dicen la comunidad , la comunidad, porque no 

participan en las actividades de la comunidad, ellos chantajean a 
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los comuneros los amenazan para que esten en contra de la 

mina, ellos solos dividen a los comuneros con sus amenazas" 

(Fuente: Uder comunal H.R.U, 45 afios, aho 2015) 

Para este comunero la comunidad campesina de Mollebamba se encuentra dividida 

no por culpa de la empresa minera, sino por las acciones que cometen los comuneros 

considerados opositores en contra de la empresa minera. 

Para tener otro punto de vista mostramos el testimonio de un comunero que no 

comparte las posturas anteriores. 

"En la comunidad todo ha cambiado desde la llegada de la 

empresa minera, si bien es cierto muchas cosas cambiaron para 

bien, pero la organizacidn, las relaciones entre comuneros esten 

peor, en las asambleas me da miedo opinar mejor me quedo 

callada, si opino a favor de la empresa me dicen que estoy con 

ellos, que a mi me pagan que estoy coveteando con ellos 

sacando informacion para venderlo, si hablo en contra ya 

tambien me miran mal de otro lado me dicen por mi culpa no hay 

acuerdos con la empresa minera, mejor no opino nada, me quedo 

callada que entre ellos se agarren, si hasta se insultan sin tener 

respeto en la comunidad, cuando hay asamblea claramente se 

puede ver que a un lado estan los aliados y a otro los opositores, 

y a otro lado aquellos que no tenemos preferencias, mejor es 

estar de ningun lado, incluso al caminar en las calles ni se 

saludan entre comuneros familias no puede haber eso, dos dias 

antes de las asambleas se puede ver que los aliados se reunen 

para coordinarcomo hablaran en las asambleas, como agarraran 

a los opositores, igual hacen los opositores, en la misma Junta 

Directiva, hay mucha division, se puede observar claramente en 

la asamblea que el presidente y el vicepresidente no se pasan, 
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los de la empresa minera tambien no saben comportarse en la 

comunidad en vez de fomentar respeto se ponen a tomar con 

ellos, se emborrachan y se dicen de todo, los trabajadores de la 

mina algunos son malcriados..." 

(Fuente: Lideresa comunal T.A.L, 48 anos, ano 2015) 

Entendiendo estos testimonios recogidos en el trabajo de campo podemos llegar a un 

conclusion de que la comunidad campesina de Mollebamba, se encuentra dividida en 

tres grupos una lado "opositor" un lado "aliado" y un lado "neutro", las razones son 

diversas entre las mas destacada, la preferencia de la empresa minera para realizar 

dadivas, el compadrazgo tambien marcaron bastante la diferencia de tratos en la 

comunidad, muy a parte tambien surgieron comportamientos no adecuados por el 

personal de la empresa minera, algunos ingenieros mantenian un margen con los 

comuneros, esta indiferencia consistia, en el menosprecio, la discriminacion segun los 

testimonios. Todo esto mancho la imagen de la empresa minera habia construido en 

la comunidad, esta diferencia se puede observar en las asambieas, tal como lo 

muestra la siguiente imagen. 
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DIAGRAMA N° 5 

ESTRUCTURA DE LA ASAMBLEA COMUNAL 

DIRECTIVA COMUNAL 
( presidente, viceoresidente v secretario) 
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COMUNEROS QUE NO COMPARTEN 
NINGUNA DE LAS DOS POSTURAS 

(En su mayoria mujeres) 
Fuente: Elaboracion propia, trabajo de gabinete ano 2016. 

De acuerdo al trabajo de campo realizado los comuneros con aspiraci6n de adquirir 

mas ganancias economicas que la empresa minera facilitaba con el consumo de 

productos, la mano de obra en pequenos proyectos, servicios de limpieza, 

alimentation, alojamiento, entre otros servicios mas. Sin importar la familiaridad 

comunal provocaron una suerte de competencias entre comuneros, surgiendo asi 

comportamientos inadecuados entre ellos como malos comentarios, el egoismo, 

infidelidades, etc. Estos acontecimientos que denigraron la personalidad de cada uno 

de los comuneros, se observan muy a menudo enfrentamientos verbales, denuncias. 

Esto se reflejo incluso en los ninos, reflejado en las aulas del colegio, jardin. 
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El proceso de adquirir ganancias se abrio de manera acelerada, tanto que los 

comuneros no supieron priorizar ni controlar el uso de este recurso, pues nunca en sus 

vidas habian manejado tanto dinero en tan poco tiempo y sin esfuerzos, fuera de 

emplear este dinero en proyectos personates, que favorezcan a la condition de vida 

que mantienen, emplearon el dinero de mala manera, consecuencia de ello es 

consumo masivo del alcohol que hay en la comunidad campesina de Mollebamba, al 

igual que las actividades comunales y de reciprocidad como el ayni, vienen sufriendo 

transformaciones internas, todo trabajo tiene que ser remunerado, si se concibe, es 

solo por conveniencia no por el significado del apoyo comunitario. 

La circulation de bienes y servicios se ha mercantilizado como se puede entender. 

Cuando se hace la programacion de una actividad, ya no hay e laborat ion, al contrario 

se vende la mano obra, las madres de familias colaboran en cocina solo si se les paga, 

incluso la utilization de utensilios y de casas tienen que ser remuneradas, la 

comunidad campesina ve todo quehacer cotidiano con miras de ganancia. Esto porque 

la empresa minera, segun los propios trabajadores de la empresa minera acostumbro 

a pagar por toda actividad, y ya se volvio rutinario. 

Entonces en primera instancia de tener una vision de la comunidad dividida en dos en 

un primer instante por el conflicto de los comuneros en el caso parajinos, en segundo 

lugar, damos paso a una division de tres partidos "opositores", "aliados" y "neutros" 

seguido de las malas relaciones comunales y perdida de valores de reciprocidad, esto 

debido al mal manejo de inversion, acciones y relacionamiento que la empresa minera 

realizo en la comunidad campesina. Frente a esto hoy en dia la comunidad y la 

empresa no tienen buenas relaciones, viven en un ambiente de tension, lo mismo pasa 

entre comuneros. 

Como se puede ver hay una transformacion total de los habitos, valores, tradiciones 

de la comunidad, la gran mayoria por la presencia de la empresa minera y su poder 

cultural y social que repercute de manera destructiva el ethos de la comunidad 

campesina de Mollebamba, a esto tambien incluir las organizaciones no comunales, 
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programas del Estado. Todas ellas generar nuevos comportamientos y formas de vida 

en la comunidad. 

E l proceso de desestructuracion de las relaciones comunales, actividades comunales, 

la insercion del mercado y de organizaciones no comunales y sus consecuencias se 

estaran describiendo de manera mas detallada en los siguientes apartados. 

4.2. El Mercado Y Los Medios De Comunicacion 

La comunidad campesina de Mollebamba tenia unicamente como primordial fuente de 

consumo, a la agricultura y a la ganaderia, estos aportaban lo necesario para su 

alimentation, como lo explica (MARIN BRAVO, 2015) las experiencias de production 

familiar agroecologica han demostrado ser una option viable no solo para promover la 

seguridad alimentaria, sino tambien para garantizar practicas ambientales que 

permiten el intercambio social, la revalorization de sus saberes ancestrales, y mayores 

opciones de subsistencia y generaci6n de nuevos ingresos. 

Para complementar esta alimentation solo habia una tienda, que ofrecia a los 

comuneros alimentos esenciales consumidos en pocas cantidades y solo por algunos 

comuneros, no todos tenian accesibilidad economica a productos como arroz, azucar, 

fosforos, velas, y uno que otros productos mas, vale resaltar que ello fue es antes de 

la insercidn de la empresa minera. 

Una vez que la empresa minera, empezo a desemperlar labores en la comunidad 

campesina de Mollebamba, demandaban de productos para su alimentation y 

permanencia, estos productos los traian de la ciudad de Abancay o del distrito de 

Chalhuanca, ya que se encuentran cerca a la comunidad, ante esto las expectativas 

de los comuneros crecieron, iniciaron a formar negocios familiares para prestarlos a la 

empresa minera, teniendo en cuenta la creciente formacion de negocios, la empresa 

minera comenzd a hacer gestiones con la Municipalidad Distrital de Juan Espinoza 

Medrano y con la Junta Directiva de la comunidad campesina de Mollebamba, quienes 
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consientes de los pro y contras aceptaron las propuestas. Estas propuestas 

consistieron en la adquisicion de productos en las tiendas, en especial productos 

agricolas, la colocacion de una antena de telefonia movil para tener una mejor 

comunicacion, gestiones para proyectos de saneamiento, colocacion de antenas para 

T V cable, y mejoramiento del sistema electrico. 

Por otro lado la empresa minera, requeria servicios de limpieza, habitaciones, 

alimentacion acomodo sus recursos a sus necesidades, esto impulso a mas 

comuneros a remodelar la fachada y los interiores de sus viviendas para ofrecer los 

servicios a la empresa minera, tal como nos cuentan en la siguiente entrevista: 

"Cuando Hego la empresa, no tenian donde dormiryo les aloje en 

mi casita ahi me dijeron si les podia alquilar mis cuartitos, yo les 

dije que si pero primero tenian que comunicar a las autoridades 

sino despu6s los comunero pueden hablar mal, arregle mi casita 

lo hice enyesar compre camitas, siempre venia una seriora para 

cocinar y lavas sus ropas, yo solo les daba alojamiento, eran 

como doce personas, poco a poco venian mas, yo desde ahi 

tenia tiendita siempre me compraban, despues ya mucha gente 

empezo a abrirmds tiendas ya no era la misma ganancia, porque 

todos querian que se les consuma, entonces empezaron a 

consumir a todos, nos dejan una hoja ahi se anotan y viene el 

administradora pagar... alquilaron mas locales para sus oficinas 

de RR.CC (relaciones comunitarias, area del proyecto) varios 

querian que se les alquile tambien sus casa, empezaron a 

arreglar, pero la empresa no queria y de ahi ya se envidiaban, 

mas tiendas, restaurantes habia mucha competencia, mas gente 

llegaba de lima los residentes que se fueron para tener mejora 

economica y no consiguieron regresaron, aqui esten m£s 

cdmodos, hay luz, cable internet, no habia porque quejarse, 

incluso trabajo aca nomas..." 
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(Fuente: Lider comunal N.C.C, 43 anos, afio 2015) 

E s asi como se procedio con la firma del contrato de servidumbre, se empezaron con 

las actividades de exploration en el proyecto minero, para esto como parte de los 

acuerdos setenta comuneros subian a trabajar diariamente, uno que otro empezaba a 

abrir tiendas y traer productos diferentes, mientras mas pasaban los dias los 

comuneros presenciaron los beneficios del dinero generado por su trabajo en la 

empresa minera y de los pequenos negocios que abrian, estos negocios empezaron 

a crecer mas y en la actualidad ya se cuentan en la comunidad campesina de 

Mollebamba veinticuatro tiendas comerciales entre ellas restaurantes, ferreterias, 

farmacias, tiendas de abarrotes, etc. E l siguiente cuadro refleja las actividades 

economicas mas resaltantes en el ano 2013 tres anos despues de la insercion de la 

empresa minera, el cuadro muestra por edades las actividades que cada uno realiza 

como resultado de un trabajo estadistico, las edades oscilan de entre los 6 anos hasta 

los 65 anos a mas. 

Entre las actividades sobresalen la agricultura y la ganaderia en primer lugar, seguidos 

del comercio y la mineria, recalcar una vez mas que esta encuesta se realizo el ano 

2013, actualmente en el ano 2015 se ha aumentado el porcentaje de puestos 

comerciales y el trabajo minero. 
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CUADRON°11 

ACTIVIDADES ESCONOMICAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE 

MOLLEBAMBA 
Fuente: Trabajo de campo 2013, consultora AIM E C P E R U . 

C.C. Mollebamba 

6-14afios 15-24 afios 25-40 afios 41-64 afios 
afios 

N« % N« % NS % NS % NS % 

Personas que han trabajado en 
los ultimos 12 meses 

77 100,0 64 100,0 155 100,0 124 100,0 78 100,0 

Agricultura 61 79,2 50 78,1 109 70,3 104 83,9 68 81,2 
Crianza de animates 67 87,0 51 79,7 110 71,0 97 78,2 65 83,3 
Construcci6n 0 0,0 2 3,1 12 7,7 3 2,4 1 1,3 
Comercio 11 14,3 1 1,6 29 18,7 20 16,1 S 6,4 
Manufactura 0 0,0 0 0,0 3 1,9 1 0,8 1 1,3 
Elaboration de alimentos 0 0,0 1 1,6 7 4,5 5 4,0 0 0,0 
Mineria 0 0,0 14 21,9 76 49,0 61 49,2 3 3,8 
Servicios 0 0,0 3 4,7 12 7,7 4 3,2 0 0,0 
Transporte 0 0,0 0 0,0 5 3,2 1 0,8 0 0,0 
Administraci6n publica 0 0,0 4 6,3 20 12,9 13 10,5 3 3,8 
Artesam'a 0 0,0 0 0,0 2 1,3 2 1,6 2 2,6 

Desde entonces muchas cosas empezaron a cambiar en la comunidad campesina, 

primero la alimentaci6n, los alimentos diarios en su mayoria ya no son productos 

naturales que ellos mismos producian, se introdujo el consumo excesivo de la comida 

rapida, esto genero y sigue generando muchos trastornos alimenticios como la 

gastritis, ulceras, infecciones, anemias, T B C , etc., una de las causas de estos 

trastornos se debe a la falta de interes por alimentarse, el tiempo que tienen lo 

emplean en el trabajo o simplemente se conforman cuando no hay con que 

alimentarse, gran parte de los ninos van a estudiar sin tomar desayuno puesto que 

muchas familias no consideran importante esta comida del dia, la alimentacion desde 

su perspectiva solo consiste en el almuerzo y la cena, ya que el desayuno 

supuestamente se brindan en las aulas educativas. 

E l tiempo que le dedicaban a cuidar de sus ganados lo desempenaban mas en ei 

trabajo, dejaron las faenas para un domingo al mes, por la falta de tiempo, y algunas 
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actividades comunales que realizaban en su quehacer diario, fueron remplazados por 

actividades mineras, esto genero una gran preocupaci6n en algunos lideres 

comunales de la tercera edad, si bien es cierto hay cambios buenos para la mejor 

vivencia de la gente, pero tambien hay cambios que perjudican la tradicion, cultura y 

vivencia de las comunidades campesinas, que los caracterizan como unicos y los 

hacen diferentes de la ciudad. 

Una enfermera del centro de salud de Mollebamba, nos comento su preocupacion al 

respecto: 

"A pesar de que Mollebamba registre mayor cantidad de dinero 

en sus ingresos y este rodeado de la empresa minera, y otras 

intuiciones y organizaciones, asume el primer puesto en la 

desnutricion infantil y la anemia en todas la edades, entre otras 

enfermedades, hemos tratado de combatir con la desnutricion 

pero a la gente no le importa, ni la alimentacidn de sus hijos, 

prefieren guardar plata, hacer sus casa, comprarse carros, hay 

mucho alcoholismo mujeres varones, es demasiado, fuimos de 

casa en casa para entregar las chispitas y las de vitaminas 

porque no tomaban cunado solo se les entregaba, les explicamos 

a las senoras que tienen que alimentarse bien, tomar un buen 

desayuno, mandar a sus ninos tomando buen desayuno al 

colegio o jardin pero no hacen caso, piensan que no es 

importante, hay ninos que no comen todo el dia, si tienen hambre 

les compran yogurt, galletas pura chatarra para que no les 

molesten eso no es alimentacidn, encima una sehora cuando fui 

a su casa y le dije que su hija no supera ese indice de anemia en 

la posta me dijo: "que se muera pues, mejor asi, si no tengo plata 

con que le voy a dar de comer" como es posible escuchar este 

tipo de opiniones en la gente de la comunidad y mas de las 

madres de familia" 

(Fuente: Licenciada R.M.S, 37 ahos, ano 2015) 
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Al igual que los cambios en la alimentacion, muchos comuneros y mas los de la nueva 

generation (jovenes), ya no quieren participar en los canticos, danzas y fiestas 

tradicionales, se averguenzan, asumen una cultura occidental, a consecuencia de 

medios de comunicacion como la televisi6n, copian actitudes impropias, marginando 

lo que si les pertenece, lo que si los identifica, ya no quieren ni comer lo que su 

comunidad produce, prefieren la alimentacion con productos artificiales, y lo peor de 

todo es que sus padres no hacen nada para cambiar este problema social, al contrario 

incentivan a sus hijos al permitirles ver programas televisivos no aptos para su edad. 

La religion tambien esta siendo afectada, ya no hay fervor por parte de los comuneros, 

no participan en las misas solo quieren festejar las fiestas y las corridas pero no 

participan de misas ni de las procesiones, es lo que nos comenta el parroco de la 

iglesia de la comunidad campesina de Mollebamba. 

"Los jdvenes de la comunidad ya no tienen fe catolica, si su 

padres no les inculcan a venira misas, a orar, agradecer por sus 

alimentos, que se pueden esperar de los jdvenes, es el colmo el 

dia de la virgencita de Santa Rosa, la gente prefirio irse a la 

corrida de Antabamba, no habia quien saque la procesion, no 

habia gente en la comunidad, cuando salgo solo habia un 

conjunto de abuelitas en la puerta de la iglesia, no iba a salir con 

ellas, no podian ni cargarel anda, tuve que cancelarla procesion, 

eso no es posible pero para la fiesta, la corrida, para eso estin 

primero. La gente tanto se pelea por el dinero de la empresa, 

dicen a mi no me han dado nada a el si, engarios todo, pero 

acaso si quiera ven conveniente aportar un poco de ese dinero 

en la reparacion de la iglesia, deljardin, no solo ven ganar dinero 

mds y mas, piensan en ellos nada ma's" 

(Fuente: Parroco R.G.L, 47 anos, ano 2015). 
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La identidad de la comunidad se modifica en un proceso acelerado, con el mercado 

como tambien con los medios de comunicacion, la comunidad esta acostumbrada solo 

a generar ganancias, ya no pueden realizar actividades por companerismo o 

familiaridad, todo esto no solo es visto con preocupacion por los lideres de la tercera 

edad, sino tambien por la empresa minera, puesto que ahora, ya no las pueden realizar 

el desarrollo de sus actividades diarias, con la colaboracion de los comuneros sino que 

tienen que pagar para esto e incluso para que estos participen tienen que convencer 

con almuerzos y honorarios, la empresa actualmente atraviesa por una crisis 

economica por la situation conflictual que hay en la comunidad, y no cuenta con 

recursos necesarios para la satisfaction de esta, y esto provoca mas problemas aun 

en la comunidad campesina de Mollebamba. 

4.3. Las Formas Tradicionales De La Comunidad Pierden Interes 

L a raz6n de ser de las comunidades campesinas de ayer y de hoy es la propiedad y el 

control de recursos vitales como la tierra, los pastos, y el agua de riego. Estos 

constituyen los recursos indispensables para el sustento de la vida de las familias tanto 

de la comunidad campesina de Mollebamba como de otras comunidades campesinas. 

Desde sus origenes, la comunidad campesina de Mollebamba mantuvo un espacio 

territorial para desarrollar la agricultura y el pastoreo, dos actividades tradicionales 

sobre las que han construido sus estructuras economicas. Esta disposition de tierras, 

pastos y aguas de riego, en sus distintas formas de propiedad y uso, sigue siendo el 

fundamento de la continuidad de las comunidades campesinas de hoy pero no con el 

mismo significado de antes (LEYVA, 2008). 

La comunidad campesina de Mollebamba se ha caracterizado por sus resaltadas 

costumbres para empezar a sembrar y cosechar, tanto las escenificaciones de sus 

costumbres en fechas festivas, las alegorias que en la actualidad se realizan, ya no se 

ejecutan con la misma emotion y ganas que antes, muchas formas tradicionales del 

quehacer comunal se transformaron y hasta se han perdido. 
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Por ejemplo la election de cargos comunales, se ha transformado en un medio 

economico, los comuneros tienen en su cabeza que el ocupar el cargo de presidente 

de la comunidad, significa abrirse puertas para adquirir ganancias a cambio de brindar 

servicios y favores a la empresa minera, empresas extractivas que estan dentro del 

territorio mollebambino. Pero muy aparte de ello, asumir este cargo tambien implica 

ganar enemistades, pues en la comunidad hay una dogma, piensan que el hablar con 

la empresa, el relacionarse con ellos, significa recibir ganancias y eso genera egoismo 

y envidia, el hecho de ser presidente quiere decir, que todo lo bueno y lo malo que 

pase tiene que ser tambien su responsabilidad, eso tambien crea ciertas dudas para 

asumir este cargo. 

Una lider comunal nos da su testimonio acerca de este caso: 

"Yo no quiero que mi esposo sea presidente, eso significa 

ganarse enemistad y problemas, la empresa, los opositores van 

a estar correteando en todo momento, ahora que no hay trabajo 

en la mina, tenemos que ver a las vacas y las siembras eso es 

perder tiempo, por eso en la asamblea mi esposo no participara 

voy a ir yo y les dire que se fue al campo, eso es mucha 

responsabilidad, este presidente de ahora esta bien quemado la 

gente le insulta, no le quiere ni ver, yo no quiero que mi esposo 

este asi.." 

(Fuente: Lideresa comunal F.U.D, 44 anos, ano 2105) 

Para ocupar este cargo se tienen hasta cuatro candidatos a elegir, incluso se tiene que 

elegir una Comision electoral, para evitar fraudes. Incluso para las elecciones se puede 

evidenciar dos partidos politicos en la comunidad, aquellos que estan a favor de la 

empresa minera, y a aquellos que estan en contra. Al igual que con esta organizacion 

comunal, las demas organizaciones empiezan a cambiar sus objetivos. Se generan 

nuevas organizaciones con el pretexto de tener un mejor control de los recursos 
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naturales, entre estas organizaciones esta el Frente de Defensa, Comision de Dialogo, 

la comision del Fondo Social de la comunidad Campesina de Mollebamba, comisiones 

creadas como respuesta a los conflictos internos con la empresa minera. 

Cuentan los comuneros de la tercera edad, que un tiempo antes, tenian que obligar 

practicamente a asumir este cargo porque implica tiempo y responsabilidades, su 

election era solo en asamblea, las elecciones de la junta directiva era por dos anos tal 

como esta en sus estatuto y en La Ley General de Comunidades Campesinas, pero 

es sorprendente ver que hoy en dia este cargo solo se ocupa por un ano, por la 

desconfianza de los comuneros con sus lideres y porque todos quieren acumular los 

beneficios de ocupar este cargo, de acuerdo a la perspectiva que tienen sobre este 

cargo. 

Abundaron quejas de los comuneros, reclamando que, por la culpa de la empresa 

minera se estaban perdiendo muchas tradiciones y practicas agricolas, que ya no 

tenian tiempo para ver a sus ganados y tampoco se les daba el permiso para participar 

en las fiestas patronales de la comunidad. Pidiendo un cambio de regimen de labores, 

pero se les fue negado. En el trabajo de campo se pudo constatar que es muy cierto, 

pero tambien es cierto que esto se dejo de lado, por el fuerte desinteres de los 

comuneros hacia estas actividades tradicionales, faltando a sus faenas dominicales, 

laymes papales, a pesar de tener disponibilidad para su realization. E l concepto de 

ayni se va perdiendo en la comunidad, se sabe que esta es una actividad de 

reciprocidad, pero hoy en dia es preferible pagar la mano de obra. 

Muchas autoridades estan realizando actividades para la revaloracion de estas 

costumbres y actividades tradicionales, muy pocos hacen el intento, pero el resultado 

nos es muy favorable pocas personas participan de estas actividades, entonces se 

estan creando estrategias para impulsar la revaloracion de estas costumbres, como 

concursos folkloricos, estampas comunales, etc. Todo con el fin de cambiar el nuevo 

habito adquirido de la ociosidad, tambien se estan haciendo actividades para revalorar 

el trabajo agricola y dejar el facilismo a un lado. S e estan programando proyectos de 
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participaci6n ciudadana con ayuda del estado, sugiriendo tambien la participaci6n de 

la empresa minera, todos estos intentos con el unico fin de sensibilizar a los comuneros 

para bien. 

FOTO N° 7 

C O N S U R S O DE DANZAS, POEMAS Y CANTO EN LA PLAZA MAYOR D E LA 

COMUNIDAD CAMPESINA D E MOLLEBAMBA. 

FUENTE: Trabajo de campo 2015, Comunidad Campesina de Mollebamba. 

Hay proyectos del estado como Chacra Emprendedora, que hacen lo posible para 

crear espacios grupales que desarrollen actividades agricolas, ganaderas, tejidos, etc. 

Esto para que la comunidad no se acostumbre solo a recibir sino tambien a generar 

sus propios ingresos, pero como manifiestan los integrantes de este proyecto es muy 

complicado, puesto que la gente se acostumbr6 a lo facil y no cumplen con las 

expectativas del proyecto, asi mismo se realizaron campanas medicas para combatir 

la anemia y la desnutricion, a pesar de que las enfermeras y personal medico camine 
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casa en casa, las .madres de familia no le dan interes a esto, no hacen lo posible para 

revertirlo, claro que no todas las familias son as i , pero s i lo son la gran mayoria. 

Al respecto presentamos el siguiente testimonio: 

"Estamos haciendo todo lo posible para que los proyectos 

resulten, contactamos lideres de la misma comunidad para que 

exijan a sus grupos, pero la gente es muy floja, muy pocos se 

interesan uno lo hacen por obligacidn, nosotros como proyecto 

del estado no contamos con mucho presupuesto incluso nos lo 

estan recortando, pero sin eso no se puede hacer nada ningun 

comunero trabaja en colaboracion, solo lo hacen porplata estaln 

muy mal acostumbrados, no quieren apoyareso complica mucho 

nuestro trabajo, esperemos que las cosas mejoren y la gente 

tome conciencia" 

(Fuente: Ing. W.C.G. jefe zonal del Proyecto Chacra Emprendedora, 38 

anos, ano 2015) 

La empresa minera en su afan de incorporarse a este intento de mejorar las relaciones 

y el contexto que actualmente hay en la comunidad, hace el intento por solucionar 

estos problemas con charlas psicologicas, proyectos de ayuda personal, proyectos 

agricolas y ganaderos. Con pocos resultados, los comuneros no sienten confianza de 

participar y no lo hacen, cada vez mas se complica la situation de la comunidad 

campesina de Mollebamba con la empresa minera. 

4.4. Las Actividades Comunales Son Reemplazados Por Actividades Mineras Y 

No Comunales 

Hay que resaltar que muchas actividades comunales y entre ellas la mas resaltante y 

representativa que una comunidad puede tener es el agricola, estan siendo sustituidas 
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por las actividades de las industrias extractivas, en este caso actividades laborales en 

campamento minero El Molle Verde SAC, tambien se aprecia que a causa de esta nueva 

actividad laboral en la empresa minera, no se realizan muchas actividades comunales, de 

repente no de manera intencionada, pero las circunstancias obligan a los comuneros a 

dejar de lado o sacrificar algunos eventos en su vida cotidiana. 

Para tener una mejor idea de como este acontecimiento se fue desarrollando cito a Matos 

Mar, quien en una revista national denominada AGRO NOTICIAS define su punto de vista 

ante la afirmacion del ex presidente national Alan Garcia, quien menciona que el pais 

(Peru) es netamente minero, y me parece apropiado para citarlo en este apartado de la 

investigacion. 

Entonces partiendo dese este apartado, cabe senalar que al igual que en otras 

comunidades campesinas, la comunidad campesina de Mollebamba tambien ha sufrido 

estos duros cambios en las actividades comunales, como faenas comunales, laymes 

comunales, actividades agricolas y ganaderas, ejecucion de ritos y ceremonias 

tradicionales, participation en fiestas costumbristas entre otras mas, por la sustitucion de 

actividades mineras como ejecucion de obras de construccion civil, apertura de accesos, 

regimen de trabajo en la empresa minera, actividades deportivas y recreativas, entre otras 

actividades mas. 

En primer lugar una vez que los comuneros empezaron a trabajar en la empresa 

minera, como mano de obra no calificada, tuvieron que brindar mas de su tiempo a 

esta nueva actividad, puesto que su horario de trabajo abarca gran parte de su tiempo, 

tienen que levantarse muy temprano para que el bus que los recoge, los transporte al 

proyecto minero, las madres de familia que trabajan tienen que dejar el desayuno y el 

almuerzo preparado, algunos incluso no lo hacian dejando a los ninos la 

responsabilidad de preparar su desayuno, esto iba provocando en la comunidad una 

fuerte desnutricion en los nifios y un bajo rendimiento en sus aulas escolares. 
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Una senora nos comentaba acerca de los problemas que le causo el su hogar, al 

trabajar en la empresa minera. 

"No creo que mi esposo quiera que suba a trabajar, es que 

saliamos muy temprano, y volviamos ya tardecito, mis hijos que 

estaban en primer puesto se jalaron sus cursos, no comian bien 

paraban en la calle nada mas, les dejaba con mi mama pero no 

es como cuidaruno mismo, ademas desde que la Sra. H.F.L. le 

engaho a su marido con uno de los comuneros que subia a 

trabajar tambien, los hombres ya no quieren que subamos las 

mujeres, no tienen confianza, ademas mis vacas estan si agua, 

se comen los sembrios de otros, sus becerritos se pierden o el 

condor se lo lleva, ademas como los dos trabajamos no hay quien 

vaya a los laymes, a las asambleas y tenemos que pagarmulta, 

por eso ya no voy a subir al proyecto" 

(Fuente: Comunera L .C .S , 36 anos, ano 2015) 

Teniendo en cuenta esto, los comuneros no cuentan con tiempo para ver a sus 

animales, las fechas de festejos, son fechas habiles para el trabajo entonces ya no 

participan de estas, cuando se programan faenas comunales tampoco pueden 

participar, entonces poco a poco las autoridades comunales dejaron de lado estas 

actividades puesto que no habia participation de los comuneros, algunas se 

programaron para los domingos. Como las asambleas, las faenas comunales y los 

laymes papales. Algunos comuneros aprovecharon el tramo de regreso del proyecto a 

la comunidad, bajan en el trayecto del camino para ver a sus animales y sus pastos. 

En cuanto a las costumbres como por ejemplo el yarga faena se perdio, esta costumbre 

consistia en hacer limpieza de los canales y sequias de manera tradicional, pero ahora 

con la canalizacion de concreto, para un mejor aprovechamiento del agua, justificacion 

de instituciones no comunales, digo justificacion porque durante anos nunca hubo 

problema alguno. 
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El siguiente testimonio refiere a la forma tradicional de la realization del Yarqa Faena: 

"Todos buscdbamos un troco grande lo amarrabamos y 

bajabamos hasta la acequia jalando y cargando, varones y 

mujeres, cantando bailando, llevabamos chicha para 

refrescamos, no comiamos solo bastaba la chicha eso nos 

llenaba, una vez que llegabamos a la acequia con el tronco que 

llevamos empezabamos a arreglar a hacer puentes, haciamos 

cercos, las mujeres se ponian a limpiar ,todo esto durante todo 

un dia, ahora ya no se hace eso, todo es concreto nomas, en la 

comunidad de Vito aun hacen el Yarga Faena" 

(Fuente: Lider comunal de la tercera edad C.G.R, 76 anos, ano 2105) 

La misma suerte corren muchas fiestas costumbristas como la Cruz Velay, el 

Chakarero, se perdieron por la falta de participation, ya que no contaban con tiempo 

ni brindaban interes, y ejecucion de los comuneros, sumandose tambien la falta de 

devotion de los comuneros para asumir cargos de fiestas patronales, porque implica 

derroche de dinero, influye tambien la falta de apoyo comunal, ni entre compadres se 

aprecia el apoyo (Ayni), es por eso que se tiene que invertir en cocineras, ganados 

para las corridas, y gran parte de los comuneros no quieren asumir estos y otros gastos 

mas. 

E s penoso a vista de foraneos, residentes y comuneros, ver como tantas actividades 

comunales que, identificaban y distinguian a la comunidad y al distrito, que fomentaban 

el trabajo en equipo y la reciprocidad, se pierden por razones inadmisibles (flojera, 

presencia de la empresa minera, egoismo, e tc ) , segun su propio concepto. Todo esto 

genera problemas internos como externos en la comunidad, ya que a falta de valores 

de reciprocidad e identificacion con sus costumbres, los comuneros adquieren habitos 

errado, viven en competencia continua entre familias, no se respeta el compadrazgo, 

etc., hay una ambiente de desconfianza, adquieren beneficios hundiendo al projimo, 

reniegan del desarrollo de otros. Lideres comunales, profesionales de la tercera edad, 
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autoridades consideran que la causante de estos desestructuracion social en la 

comunidad se debe a la presencia de la empresa minera, y con ella al dinero, que 

provoca ambiciones en la comunidad pisoteando sus valores y costumbres. 

S e hizo el intento fallido de advertir que las ganancias, los beneficios de los que ahora 

gozan y presumen son temporales, puesto que la empresa minera no tendra un futuro 

permanente en la comunidad campesina, una vez que esta se retire, las cosas 

volveran a ser como antes, o mucho peor, el hecho de dejar estas actividades 

comunales que fueron sustento de su vida comunal, implica cambios grandes en el 

desarrollo de la comunidad con respecto a las nuevas generaciones. Pero hicieron 

caso omiso, y tal como lo predijeron, una vez que se paralizaron las actividades 

comunales, la comunidad sufrio las consecuencias, muchos aprovecharon el trabajo 

en la empresa minera para sacar prestamos de las financieras que se instalaron en la 

comunidad; hicieron un mal uso de dinero, y cuando sucedio la paralizacibn de labores 

no supieron que hacer con sus gastos, lo poco que tenian se iba terminado, su 

alimentacion, vestimenta, lujos se desplomaban cada vez mas, se observo un 

ambiente de desesperacion, la situation con la empresa minera no daba mejorias, 

muchos padres de familia tuvieron que buscar trabajo en otros lugares para solventar 

sus gastos y pagar sus deudas. 

De acuerdo al trabajo de campo realizado, se aprecia que no solo la empresa 

promueve el trabajo remunerado, y el facilismo, sino tambien otras organizaciones no 

comunales como en Programa Juntos, Foncodes, la Municipalidad Distrital de Juan 

Espinoza Medrano, el mismo hecho de que el programa Juntos entregue una 

remuneracion minima mensual en las comunidades campesina acostumbra a los 

comuneros a esperar ese dinero, sin generar ellos esos recursos mediante la 

agricultura, esto no es una ayuda, al contrario perjudica y lleva al conformismo, los 

comuneros no ven las posibilidades de desarrollo que ellos puedan ejecutar, por el 

contrario se conforman con lo poco que tienen, los programas de Foncodes con el 

proyecto Chacra Emprendedora, si bien en cierto con su propuesta tratan de ayudar a 
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las comunidades campesinas a mantener las practicas agricolas e incluso 

implementan nuevas tecnologias y propuestas, pero para lograr un trabajo efectivo, 

tienen que pagar a algunos comuneros para que estos influyan en los demas y faciliten 

su trabajo, en vez de promover el trabajo en equipo y la empresa minera como principal 

causante de estos problemas, genero pagos a comuneros a cambio de su apoyo y su 

actuar, acostumbro al dinero facil y provoco la desunion de los comuneros, 

dividiendolos en grupos. S e puede decir entonces, que las organizaciones del estado, 

las industrias privadas, estan promoviendo acaso la desestructuracion de 

comportamientos, idealidades, organizaciones que yacian como caracteristica 

sobresaliente de una comunidad. 
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4.5. La Empresa Y La Relacion Con La Comunidad 

Actualmente la empresa minera esta afrontando una dura crisis economica 4 2 , y 

sumado al conflicto social que se tiene con la comunidad se tuvieron que paralizar las 

actividades mineras en la comunidad, esto como consecuencia principalmente, a las 

cuantiosas quejas que los comuneros tenian, de los trabajadores de la empresa minera 

E l Molle Verde S A C , reclaman el mal trato que hay de parte de los ingenieros, 

trabajadores del area de Relaciones comunitarias (area que trabaja directamente con 

la comunidad) y otros trabajadores de la mina, los comuneros manifiestan que el 

proyecto realiza numerosos abusos y que fueron enganados al momento de la firma 

del convenio, asumen que los beneficios solo favorecen a la empresa minera y que 

ellos no perciben ganancias como lo hacen otras comunidades que se encuentran en 

el mismo departamento y que tambien perciben ganancias de las empresas mineras 

que estan dentro de sus comunidades, como la minera Huaquirca, Anabi, Las Bambas, 

los comuneros hicieron un cuadro comparativo con estas tres empresas mineras, para 

manifestar sus quejas ante la empresa minera E l Molle Verde S A C , este cuadro 

comparativo muestra la inversion y beneficios que aportan estas entidades mineras, a 

continuation para tener una mejor idea de los descrito muestro el cuadro comparativo. 

A estos problemas tambien se suma uno, que es la raiz de todos los problemas que 

tiene la empresa minera y la comunidad, el caso parajinos. 

Las inversiones mineras asumen un crisis econdmica a consecuencia del bajo costo y demanda de los minerales 
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CUADRO N° 12 

CUADRO COMPARATIVO DE PROYECTOS MINEROS EN APURIMA-

ELABAORADO POR LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MOLLEMBAMBA 

oesAKfloao COMPARATIVO UMGADES MNERAS 
EMPRESA MINERA HUDBAY PERU S A C ARES S.A.C El MOLLE VERDE S.A.C ANABISAC 

PROYECTO CONSTANCIA INMACULAOA TRAPICHE ANAMA 

UBICACION 

GEOGRAflCA 

Opto Cusco, Prov de Espinar 

y Comunidad de Uchuccarco 
Opto de Ayacucho, Prov. Paucar del Sara 

Sara, Comunlodad San Javier deAlpabamba 
Opto de Apurimac, Prov de Antabamba, 

Comunidad de Mollebamba 

Opto de Apurimac, Prov de 

Antabamba, Distrito de 

Kuaquirca 

FECHAFIRMADE 

CONVENIO 
30/03/2012 

25/11/2009 Minera Ccellopata, 01/11/2011 

Ccellopata es absorbida por Suyamarca, 

01/01/2014 Suyamarca es absorbida por Ares 
30/07/2011 

31/12/2010 se modifica 

convenio el 03/11/2013 

DURACtON DEI 

CONVENIO 
15 anos 25 anos 30 anos cda S anos 

HECT. SERVIDUMBRE 
256.5 hectireas 

(compra de terreno) 
870hecta7eas 

(comprade terreno) 
2300hecta>eas 

(alquilerde tierras) 

6045.26 hecta'reas, en el 

convenio modificado del 

03/11/2013 se reduce area de 

interes a 3640.10 hectireas. 

(comprade tierras) 

PRECtOPOR 

SERVIDUMBRE 

S/. 80,000,000.00 de la 

cuales S/ . 30,000.00 es 

destinado a obras por 

pedido comunal (S/. 

2,000,000 por afto). 

S/. 3,000,000.00 el 01/01/2014 se acuerda 

con Ares s/ . 2,500,000.00 por derecho de 

servidumbre. 

1,000,000.00 a la f irma del convenio, S/. 

650,000,00desde la estapa de 

exploration hasta etapa de 

construccion y 1,050,000.00 estapa 

Producci6n a Cierre. Aumenta segun el 

IPC anual. 

S/. 2,500,000.00, el 03/11/2013 

se acuerda s/2,000,000.00 en 

contiaprestacion por el 

convenio modificado. 

FECHAFIRMADE 

CONVENIO 
30/03/2012 

31/12/2010 se modifica convenio el 

03/11/2013 
30/08/2011 ElAsd 

CONVENIO SOCIAL SI NO SI SI (por cinco anos) 

CONTRATACldNOE 

MANO DE OBRA 

CALIFICADA 

400 - 600 puestos de mano 

deobracalificay/ono 

calicada el el periodo de 

construcci6n. 

Toma de personal mano de obra califica y/o 

no calificada, trabajadores pasan a planilla 

en la etapa de explotadon. 

Toma de personal mano de obra califica 

y/o no calif icada (mano de obra no 

calificada porestapas: 70 etapa de 

exploration, ISO etapa de construccion, 

70 etapa de production) 

Toma de personal mano de 

obra califica y/o no calificada 

(no especffica cantidad), S/. 

40.00 por 8 horas laborales 

ACUERDOS 

ADldONALES 

HUD8AY PERU S A C hace 

entrega 1000 hecta"reas para 

pastoreo entre Arizona y 

Fortunla, 300 hecUreas 

entre Arizona y Casa Blanca 

a la comunidad por un 

perido de ls anos. 

En el convenio realizado por Ccellopata se 

acordo tomar Pedras Blancas (Terreno 

Comunal), Ares sustituye ese acuerdo 

pagando una suma de $. 40,000.00 

Fondo Social S/. 275,000.00 desde la 

etapa de Exploration a Construccion y 

S/ . 475,000.00 desde las etapa de 

Production a Cierre, aumentando un 

30X anualmente a partir de la f irma del 

convenio, S/. 25,000.00 anuales Adultos 

Mayores. 

1,800,000.00 anuales como 

apoyo social, S/. 1,900,000.00, 

S/. 350.000.00 Inversiin 

Comunal, S/. 1,200,000.00 

carretera Antabamba -

Sullcayre. 

COMPROMISOSDE 

RESPONSABILIDAD 

SOCIAL 

Educacion, Salud, 

Agropecuarfa, Productiva, 

Aspecto Social 

A partir de la etapa de Explotaci6n, se 

realizaran anualmente los Convenios para 

coordinar apoyos en Areas Sociales, Salud y 

Educacion. 

Educacion, Salud, Cuidado del Medio 

Ambiente, Actividades Agricolas y 

Ganaderas 

Salud, Nutricifin, Educacion, 

Agrfcultura, Ganaderia y Vias 

deComunlcadfin. 

FUENTE: Trabajo de Campo Junta Directiva de la Comunidad Campesina de Mollebamba 2015. 

Los comuneros cansados de estos problemas, solicitaron realizar adendas, nuevos 

convenios, acuerdos, pidiendo el despido de quienes consideran que perjudican las 

relaciones con la comunidad, entre ellos miembros del cirea de Relaciones 
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Comunitarias y jefes de area del proyecto, para esto se realizaron mesas de dialogo 

con el objetivo de lograr una mejor comunicacion, al mismo tiempo que se 

desempenaban labores en el proyecto. 

Pero no se veia avances, puesto que de parte de la empresa minera y de los 

comuneros que trabajaban en el proyecto no se mostraba interes alguno, debido a que 

estaban trabajando, entonces, algunas autoridades incentivaron a la paralizacion de 

las actividades, puesto que as i la empresa y los comuneros tomarian a pecho esta 

situation, que segun sus manifestaciones era para el beneficio de todos, y as i fue se 

paralizaron la labores en la empresa minera, los comunero no subieron a trabajar, ni 

bien se paralizaron las actividades comunales, se empezo a realizar todo lo necesario 

para mejorar el convenio y realizar las adendas que ellos solicitaban, de parte de la 

comunidad se contrataron asesores para viabilizar el dialogo, estos asesores trajeron 

propuestas economicas insostenibles, creando sobre expectativas en los comuneros, 

y entonces se complicaron mas las cosas. 

A continuation presentamos el siguiente testimonio al respecto: 

"..esos asesores en vez de ayudarnos, nos crean mas problemas 

ya son como dos anos y no hay nada, al contrario en vez de 

mejorar las cosas, gastamos mucho en pagarles acaso 

trabajaban gratis como tanto decian "sin fines de lucro todo por 

la comunidad", mentira, ya no enteramos que se les ha estado 

pagando con la plata de la comunidad, el sehor Felix (asesor de 

la comunidad), pricticamente no ha mentido diciendo que la 

empresa nos tiene que dar ochenta millones, nosotros creimos 

en ellos por eso confiamos, pero a nuestras espaldas hicieron 

cosas sin comunicar a la comunidad, y ahora no quieren dejar el 

cargo diciendo que las denuncias hacia la empresa son buenas, 

porque asi la empresa se asustara y nos dara lo que pedimos, 

esos solo quieren plata, nadie estuvo de acuerdo con demandar 
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a la empresa, estamos de empeorando, no se en que terminara 

todo" 

(Fuente: Lideresa comunal M.C.S, 45 anos, ano 2015) 

S e origino una fuerte division de los comuneros, unos apoyaban las actividades 

mineras y otros no, algunos estaban a favor del trabajo de los asesores otros no, los 

parajinos en contra de los comuneros y viceversa y las gran mayoria de los comuneros 

no estaban ni a favor ni en contra de la empresa minera, la comunidad era 

practicamente dirigida por dos grupos, los "opositores" y los "aliados", pero el grupo 

que influia mas era el grupo opositor, no porque estaban de acuerdo con su punto de 

vista, sino por temor, frente a esto las cosas empeoraban en la comunidad, no se 

llegaba a un acuerdo, por un lado los comuneros en oposicion hacian todo lo posible 

para que no se llegue a un acuerdo, hasta que la empresa vea la forma de hacer que 

ellos no actuen de esa manera, en otras palabras lo que querian eran beneficios 

particulares; por el otro lado la desesperacion de la empresa hizo evidente sus 

estrategias como, pagar una remuneraci6n basica a sus aliados, esto ya se rumoreaba 

en la comunidad y termino por concretarse. 

Las relaciones entre comuneros se tornaron mas complicadas, algunos ya no se 

saludaban entre s i , se vieron insultos en las calles, la falta de respeto en las asambleas 

comunales, todo esto llego hasta los enfrentamientos y denuncias entre comuneros y 

autoridades. Pero las cosas se complicaron mas para la empresa minera, puesto que 

los comuneros ya no tenian aprecio por los trabajadores y en varias oportunidades 

manifestaron sus incomodidad por su presencia en la comunidad, los comuneros no 

participan de las actividades mineras, campanas, deportivos entre otras por el miedo 

al que diran, los demas comuneros, ya que se corria el rumor de que quien esta cerca 

de la empresa minera, recibe sus dadivas, es un complice de la empresa minera. 

Mientras mas pasaba el tiempo con estos problemas, los comuneros se veian con mas 

necesidades, pasaron casi dos anos y hasta la actualidad no aprecia la conciliaci6n 
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con la empresa minera, y tampoco con las labores, la gran mayoria de los comuneros 

realizo prestamos a diferentes cooperativas que se posicionaron en la comunidad, para 

poder realizar la construccion de sus casas, algunos padres mandaron a sus hijos a 

universidades privadas, solo tenian lo necesario para solventar estos grandes gastos 

a los que se acostumbraron y la desesperacion se notaba en las asambleas 

comunales, los comuneros hacian saber sus molestias a la junta directiva, quienes no 

mostraban mucho interes en mejorar esta situation, para no meterse en problemas 

legales. 

Este problema se salio de control, en la comunidad se presenta una total perdida de 

valores comunales, la comunidad empezo a recibir las consecuencias de estos 

conflictos sociales, ya no percibieron los apoyos que siempre tenian, la empresa 

acostumbro a la comunidad a tener grandes cosas, grandes premios, donaciones y 

apoyos economicos, campaflas navidenas a lo grande, campaflas escolares, etc. E s 

asi como la empresa minera E l Molle Verde S A C formo parte de la desestructuracion 

comunal de la comunidad campesina de Mollebamba, dos etapas: la primera el 

problema con los parajinos, una division bipartida de la comunidad campesina, en 

segundo lugar, la division por afinidad a la empresa, los opositores, los aliados y los 

neutros. 
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CONCLUSIONES 

1. Con la presencia de la empresa minera E l Molle Verde S A C , los comuneros de la 

comunidad campesina de Mollebamba, asumen posturas que dividen a la 

comunidad, por un lado, por el problema de los parajinos, por otro lado, la division 

de los comuneros en tres partidos los "aliados", los "opositores" y los "neutros", 

surgiendo asi la desestructuracion de la organizacion comunal, de las relaciones 

interpersonales, comunales y familiares. 

2. La presencia de la mineria en sus inicios significo un motivo de expectativa y 

esperanzas para el conjunto de la poblacion en la comunidad, porque significo 

mejorias en sus situaciones de pobreza, actualmente las relaciones cotidianas 

entre la empresa minera y la comunidad campesina de Mollebamba se encuentran 

en frecuente tension, los comuneros se toman en un ambiente conflictivo 

alimentadas por dos posturas (aliados y opositores), que sigue creciendo cada dia 

mas por la influencia de los recursos economicos, adquiridos por la empresa minera 

e instituciones no comunales. 

3. La comunidad campesina de Mollebamba sin la presencia de la mineria, era una 

comunidad dedicada a actividades comunales agricolas y ganaderas, 

consideradas el sustento b£sico de los familiares en ese entonces, sin embargo en 

los principios las actividades comunales fueron sustituidas por actividades 

eminentemente foraneas, y el cambio mas notorio son las actitudes entre 

comuneros. 

4. La desestructuracion del sistema comunal obedece a la presencia del sistemas no 

comunales (empresa minera e instituciones del estado), esto origino en la 

comunidad cambios y transformaciones internas en los habitos alimenticios, 

mercantiles y de consumo provocando enfermedades, por otro lado, los cambios 
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tambien se manifestaron en la agricultura y en la ganaderia que pasaron de ser un 

actividad principal, a una actividad secundaria. 

5. E n la comunidad en terminos sociales se aprecia un distanciamiento social en 

estos dos bandos evidenciados en agresiones verbales y algunas veces 

desembocados en agresiones fisicas haciendose latente y continuo. 
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ANEXO FOTOGRAFICO 

FOTO N° 1 
Campana Escolar en la Comunidad Campesina de Mollebamba 

Fuente: Registro Fotografico del area de Relaciones Comunitarias Proyecto 
Trapiche - El Molle Verde SAC 
Campana escolar, ninos de la IEI N° 28 "Cecilio Antonio Guerrero 
Mallma", comunidad campesina de Mollebamba, mes de marzo. 
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FOTO N° 2 
Forestacion de la Paca, Comunidad Campesina de 

Moiiebamba 

Fuente: Registro fotografico, trabajo de campo C.C. de Moiiebamba, 
2015. 
Forestacion de la Paca, Apu Condori en la Comunidad 
Campesina de Moiiebamba, ayni comunal. 

FOTO N° 3 
Comunidad Campesina de Moiiebamba 

Fuente: Registro fotografico, trabajo de campo C.C. de Moiiebamba, 
2015. 
Vista panoramica de la Comunidad Campesina de Moiiebamba, 
ano 2015. 
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FOTO N° 4 
Monitoreo Ambiental Comunidad Campesina de 

Mollebamba 

, 0;. *< 
Fuente: Registro fotografico, trabajo de campo C.C. de 
Mollebamba, 2015. 
Tratamiento el agua con especialistas del ANA, 
Asociacion Nacional del Agua, los comuneros y la 
empresa minera El Molle Verde SAC. 

FOTO N° 5 
Vivienda de un comunero Moiiebambino. 

Fuente: Registro fotografico, trabajo de campo C.C. de 
Moliebamba, 2015. 
Encuesta elaborandose en la comunidad campesina de 
Mollebamba, la vivienda del Sr. Paulino Segovia. 
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FOTO N° 6 
Centro de salud de la Comunidad Campesina de 

Mollebamba. Ano 2015. 

Fuente: Registro fotografico, trabajo de campo C.C. de Mollebamba, 
2015 
Centra de salud de la comunidad campesina de Mollebamba. 
Ano 2015. 

FOTO N° 7 
Herramientas tipicas para la actividad agricoia. 

Fuente: Registro fotografico, trabajo de campo C.C. de Mollebamba, 
2015. 
Herramientas de la comunidad campesina de Mollebamba que 
utilizan en actividades agricolas. Ano 2015. 

151 



FOTO N° 8 
Asamblea Comunal C.C. de Mollebamba 

Fuente: Registro fotografico, trabajo de campo C.C. de Mollebamba, 
2015 
Asamblea comunal en la plaza de armas de la Comunidad 
Campesina de Mollebamba. 

FOTO N° 9 
Kurku Faena, C.C. de Mollebamba. 

Fuente: Registro fotografico, trabajo de campo C.C. de Mollebamba, 
2015 
Kurku Faena, costumbre tipica del distrito de Juan Espinoza 
Medrano. Foto de la comunidad campesina de Mollebamba. 
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