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[RESUMEN] 

Estudio de las causas y desarrollo del conflicto poniendo especial énfasis en la organización, 

objetivos y proyección política del movimiento antiminero formado a raíz de los proyectos de 

exploración minera en territorio de la comunidad campesina de Huambo (distrito de Pampas 

Chico, provincia de Recuay). El conflicto se desarrolla en la cabecera de cuenca irrigada por la 

laguna  Conococha que alimenta a los ríos Santa, Fortaleza y Pativilca. Los dos proyectos de 

exploración fueron el proyecto Conito de la empresa ABX exploraciones, dependiente de 

Barrick Misquichilca S. A., (2004-2006) y posteriormente con la empresa minera Chancadora 

Centauro con el proyecto de exploración Huambo (2009-2011) en la misma área. El caso 

Huambo es una manifestación del conflicto socioambiental regional generado por la actividad 

minera, que ha llevado al surgimiento de un “movimiento antiminero” en Huambo desde la 

fase  exploratoria liderado por los hijos residentes del poblado. El movimiento logró articular 

progresivamente las organizaciones sociales de la región que, en su concepto, se verían 

afectadas por la actividad minera.   
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INTRODUCCIÓN 

  

La importancia del estudio consiste en la relevancia regional en los últimos años, como parte 

de un largo proceso de acumulación de pequeñas disputas socioambientales en una de las 

primeras regiones que acogió la gran minería. Los conflictos socioambientales se han abordado 

desde la ecología, ciencias sociales y estudios políticos (Bebbington 2007; Echave, 2009 y 

Scurrah, 2008). Sin embargo, las investigaciones sobre el tema desde la antropología han 

comenzado a develar los conflictos socioambientales en la región Áncash tomando como caso 

emblemático, el conflicto con la empresa minera Antamina (Salas, 2005 y 2009; Damonte, 

2008 y Gil, 2009). En este contexto, la dinámica del movimiento antiminero ha tomado como 

suyas nuevas luchas antimineras, como lo es el caso del conflicto en el poblado de Huambo 

(distrito de Pampas Chico, provincia de Recuay, región Áncash). 

En los conflictos socioambientales, cada extremo, la gran minería y la pequeña producción 

agrícola, proponen una forma distinta de usufructuar las tierras, de producir y de manejar 

territorios. Los conflictos socioambientales se han desarrollado al punto de no involucran 

únicamente intereses de la población afectada directamente, sino de ser un canal político de 

un sector social más amplio que desea participar de las decisiones económicas y políticas de su 

región o del país.  

El conflicto en Huambo muestra un problema constante  entre  dos sectores políticos bastante 

diferenciados por sus propuestas económicas, políticas y sociales; éste último, quizás, el 

aspecto más sensible para la población involucrada. El movimiento antiminero, se desarrolla 

como un movimiento espontáneo y aislado. Es un frente, un espacio de convergencia 

coyuntural, al que asisten organizaciones sociales locales, comunales, provinciales y regionales; 

gremios y sindicatos, organizaciones políticas de diverso nivel y orientación política.  

El conflicto socioambiental cataliza el descontento social al punto que un gran sector se logra 

identificar con su causa, generando de ese modo, frentes de lucha regionales, alianzas en la 

sociedad civil y proyección política nacional.  El conflicto, insistimos, cataliza todo el 

descontento acumulado que no pudo ser recibido por los movimientos sociales tradicionales- 

en crisis hace algunas décadas. El conflicto es en sí, un espacio de producción política popular 

donde el movimiento genera, en determinado punto, propuestas con mayor nivel político. 
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El poblado de Huambo esta situado en el valle de Fortaleza, aproximadamente a medio 

kilómetro de la zona de contención del Parque Nacional del Huascarán y en la cabecera de 

cuenca de la que se nutren tres ríos importantes del norte peruano (Santa, Pativilca y 

Conococha). Su producción es básicamente agropecuaria y tienen un régimen mixto de la 

tierra, aunque la comunidad campesina es propietaria de la mayor parte de terrenos en la 

puna.  

El conflicto  socioambiental en Huambo se inicia con la propuesta de exploración de la 

empresa minera ABX exploraciones (relacionada a Barrick Misquichilca). En esta primera 

etapa, la propuesta minera es rechazada en las asambleas de la comunidad campesina, 

comenzando la formación del movimiento antiminero por parte de los hijos residentes de 

Huambo para vigilar el respeto al acuerdo tomado. La segunda etapa, esta protagonizada por  

la minera Chancadora Centauro, que solicita el permiso de exploración y finalmente lo 

obtiene-aunque de manera poco tranparente, en opinión del movimiento antiminero. La 

minera, sin embargo, no pudo obtener el permiso social de explotación debido a las medidas 

de fuerza del movimiento antiminero en la región. Ambos procesos comparten características 

similares pero encuentran al movimiento antiminero en distintos niveles de desarrollo y 

proyección política.  

Dicho esto, la investigación plantea las siguientes interrogantes: ¿Por qué se generó un 

movimiento antiminero antes de efectuarse la explotación minera? ¿Cuáles fueron las causas 

del conflicto socioambiental? ¿Cómo se organizaron para enfrentar una confrontación 

sostenida contra la propuesta minera? ¿Cuáles son las implicancias políticas del conflicto, 

dentro de la comunidad y su relación a nivel extracomunal?   

El conflicto pone de manifiesto el permanente enfrentamiento entre distintos intereses 

sociales, económicos y políticos en la sierra peruana. El conflicto muestra el momento más 

destacado de la constante apelación de las comunidades campesinas por expresarse 

políticamente, como parte de su estrategia de supervivencia. El conflicto en la comunidad 

campesina de Huambo pasó de una resistencia (moral o discursiva) a una efectiva por la 

convergencia de diversos factores, internos y externos. 

ASPECTOS GENERALES DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

La comunidad de Huambo se encuentra ubicada en el distrito de Pampas Chico, Provincia de 

Recuay, Departamento de Áncash a 3 394 m.s.n.m., cuenta con los anexos y caseríos de 
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Colquimarca, Lacar y Conococha. El Río Santa conforma el límite natural  entre los terrenos de 

la Comunidad y la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Huascarán, a medio 

kilómetro de distancia. Las tierras de la comunidad campesina de Huambo está ubicada en la 

cuenca hidrográfica del Río Santa y el margen oriente limita con el Río Fortaleza, dentro de 

ellas se ubica la laguna Conococha que conforma la cuenca que alimenta a los ríos Fortaleza y 

Santa, circundantes a Huambo, y que además efluye al río Pativilca.  

 

En Huambo, la propiedad de la tierra es comunal, lo que significa que se comparten las 

responsabilidades y se turnan el uso de las mismas. El territorio comunal es de casi 8000 

hectáreas, aptas para el pastoreo aunque solo una pequeña superficie agrícola esta bajo riego 

(Golden Asocciates 2004). Esto quizá se deba a que la comunidad campesina de Huambo, 

provenga de una reducción colonial que se mantuvo como unidad hasta inicios de la República.  

 

Durante la Reforma Agraria, el terrateniente Morán Pardo toma las tierras de la comunidad 

campesina de Huambo. Los campesinos fueron obligados a firmar la cesión de sus tierras, pero 

se organizaron luego logrando retomar sus tierras. Este hecho configura un símbolo de 

identidad y orgullo para los comuneros, algunos de los cuales protagonizaron este evento.  

 

La población de Huambo y Mayorarca tiene la mayoría de las casas de adobe, con techos de 

calamina o tejas con pisos de tierra. Existen dos puestos de salud en Mayorarca y Santa Rosa, 

donde se atiende las IRAs e IDAs. Existe Vaso de leche en casi todas las localidades. La mayoría 

de la población cuenta con educación primaria completa gracias a los centros educativos 

estatales de nivel inicial, primario y secundario.  

Actualmente, el poblado de Huambo tiene como principal actividad la producción agrícola y 

ganadera. Tienen una producción dependiente de las condiciones naturales, es casi autárquica, 

con un comercio esporádico. En las tierras altas se cultiva: papa,  olluco, cebada, oca, trigo, 

habas, alverjas, quinua  y en las bajas, maíz y ocasionalmente alguna fruta. Las papas arenosas 

son el cultivo principal. El sistema de riego es por secano o riego por gravedad, por medio de 

los canales administrados por el comité de regantes mientras que la ganadería  

 

El sistema de subsistencia se basara en fuertes lazos de unión social. La producción y 

distribución del trabajo, tanto como el consumo se da de manera conexa mediante los 

mecanismos de reciprocidad (entre comuneros), de cooperación (ante la institución comunal) 

y de redistribución para la repartición de ganancias.  
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La comunidad campesina se organiza en la asamblea comunal bajo la figura admitida por la 

Constitución de Comunidad Campesina. Tiene un promedio de 280 campesinos asociados. La 

asamblea se realiza el uno de cada mes de manera ordinaria y rotativa en Huambo o 

Mayorarca. Los comuneros pueden ser residentes, que viven en otros lugares sin perder su 

filiación con la comunidad. Es obligatoria la asistencia a las asambleas  generales, teniendo 

drásticas sanciones por inasistencia, multas y sanciones. En cuanto al gobierno local, este 

espacio es usado según sea conveniente y en forma complementaria a la comunidad 

campesina.  

 

Existen asociaciones culturales integradas por descendientes huambinos. Estas son: Centro 

Unión de Lima, de los hijos residentes de Huambo, Asociación de hijos residentes de 

Mayorarca en Lima, Asociación San Francisco de Asís de Chimbote, Asociación Residentes  

Huambinos en Barranca y la Asociación de Residentes en Huaraz. Sus actividades se centran en 

la organización de eventos que recrean el aniversario o festividades católicas del poblado.  Los 

principales bailes recogidos son las pallas y el de los capitanes-mayordonos, al estilo recuayno  

además del baile de los negritos.  

 

CONFLICTO SOCIOAMBIENTAL EN HUAMBO  

 

1. Actividad minera y conflictos socioambientales en Áncashi 

Desde tiempos prehispánicos la minería se ha desarrollado en Ancash en forma de minas 

pequeñas. A partir del siglo XX, llegaron las grandes compañías mineras de capital inglés que 

generaron los primero yacimientos y la proletarización del campesinado (Rodríguez, 1993). 

Pero con los avances producidos en la tecnología minera y la demanda de la gran industria de 

minerales han generado que las zonas de explotación varíen el mapa minero, en principio han 

cubierto un nuevo espacio, ampliado a territorios como los de Ancash, Piura, Cajamarca, Cusco 

y La Libertad. Con el gobierno de Fujimori y la generación del nuevo marco legal que priorizaba 

la inversión foránea la gran industria minera ingresó a Áncash.  

En la actualidad en Ancash existen nueve empresas mineras: dos corresponden a la gran 

minería, tres a la mediana minería y cuatro a la pequeña minería; sin embargo las dos empresa 

de la Gran Minería: Compañía Minera Antamina S.A. y Minera Barrick Misquichilca S.A. son las 

que contribuyen en conjunto por encima del 90% a la producción minera en la región (Grupo 

Propuesta, 2006: 4).  

 



6 

 

Ancash ha registrado un índice constante de conflictividad en la última década. Registra el 

mayor caso de  casos de conflictos sociales a nivel nacional con un total de 31 casos, 24 de los 

cuales son socioambientales y 21 son producto del conflicto con empresas mineras. 

(Defensoría del Pueblo 2012).  

 

2. Conflicto socioambiental en Huambo 

 

2.1. Conflicto socioambiental con ABX exploraciones.    

 

El Proyecto de exploración Conito estaba a cargo de ABX exploraciones, empresa encargada 

del “área de exploraciones” de Barrick Misquichilca S.A. El proyecto comenzó a desarrollarse a 

finales del año 2004. Comprendía dos concesiones mineras por un terreno total de tres mil 

hectáreas cuyo terreno superficial pertenece a la comunidad campesina de Huambo.  Aunque 

el informe de evaluación ambiental no lo consigna así, la sustancia minera de exploración sería 

el oro. Para corroborar los indicios mineros, se pretendía instalar 20 plataformas de 

exploración y para la exploración sub-superficial, 28 taladros de perforación.  

 

El conflicto socioambiental se genera cuando los pobladores de Huambo son invitados a 

aceptar el proyecto minero dentro de su territorio. Dos sectores dentro de la población 

manifiestan sus discrepancias dentro de la comunidad campesina pero al mismo tiempo 

proyecta este conflicto a sectores de igual postura dentro de la región. Esta proyección se 

concreta en la escalada del conflicto promovida principalmente por el movimiento antiminero 

local en la búsqueda de alianzas y convergencias locales.  

 

Dentro de este conflicto se identifican cinco etapas del proceso:  

 

 Llegada de ABX exploraciones, empresa dependiente de Barrick, mediante el área de 

relaciones comunitarias quienes inician conversaciones con los dirigentes de la 

comunidad campesina de Huambo generando expectativas e incertidumbre en la 

población local e hijos residentes (descendientes de los comuneros). Se realizan los 

primero talleres informativos, acercamientos a la población y ofrecimientos, con 

ciertas dificultades y vacíos de información. 

 El área de relaciones comunitarias de Barrick intenta en reiteradas ocasiones debatir el 

proyecto de exploración minera en las asambleas generales de la comunidad 

campesina. Pese a ello, es rechazado el pedido en todas las oportunidades aunque el 
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sector en acuerdo con la actividad minera intenta retomar la discusión conduciendo 

ello a la generación de una comisión de defensa derivada de la comunidad campesina 

ligada a sectores contrarios a la actividad minera.  

 Luego del rechazo de la población en asambleas generales, la empresa minera 

intensificó sus campañas de convencimiento con viajes, visitas y regalos. De otro lado, 

los hijos residentes de posición antiminera decidieron generar un espacio propio que, 

según ellos, defendiera los intereses del poblado. De ese modo, surge la coordinadora 

de hijos residentes de la comunidad campesina de Huambo (COORHUAMBO) que hará 

participe del posible problema ambiental a sus propias bases y luego a las 

organizaciones sociales más cercanas.  

 COORHUAMBO generó una campaña progresiva y extensa entre las organizaciones 

locales de base en la región, recibiendo mayor impacto en Chimbote. Los métodos de 

difusión consistían en denuncias periodísticas, participación en actividades políticas 

locales, generación de espacios de debate ambiental y movilizaciones.  Durante esta 

etapa, se evidenció una mayor tensión interna dentro de la comunidad e hijos 

residentes registrándose discusiones y agresiones.  

 La empresa minera desiste del proyecto Conito luego de la toma de carreteras 

selectiva de la comunidad campesina y finalmente del paro de cuarenta y ocho horas 

de la zona afectada.  Luego del conflicto, el movimiento antiminero revitalizó los 

espacios gremiales y sirvió como experiencia viva dentro del movimiento antiminero 

local.  

 

2.2. Conflicto con Chancadora Centauro 

 

El consorcio minero Chancadora Centauro fue fundado en el año 2000. Posee un yacimiento 

minero de oro, Quicay- Pasco y dentro del área de influencia de la Comunidad Campesina San 

Antonio de Rancas. El proyecto Huambo consistía en la construcción de más de 13 plataformas 

de exploración (Chancadora Centauro 2011) y comprendía el área de dos concesiones mineras 

cubriendo un área de exploraciones mineras y que eventualmente sería parte de la zona de 

explotación, era de 800 hectáreas y el área de perturbación de 2.53 hectáreas (20 plataformas 

de 10 metros cúbicos). El proyecto de exploración estaba previsto por el tiempo de un año, 

renovable a solicitud de la empresa y contaba con un monto de inversión estimado en $ 12 

500.00 y un plan de relaciones comunitarias de $15 000.  (Chancadora Centauro 2011).  
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En el caso del proyecto Huambo, este conflicto se presenta como un segundo nivel del 

conflicto socioambiental iniciado entre el poblado de Huambo y la empresa minera Barrick en 

la medida que el poblado se encuentran las posiciones medianamente definidas. De modo que 

Chancadora mejora la estrategia de comunicación e intervención social. Del mismo modo, el 

movimiento antiminero se encuentra consolidado y veremos como dentro de esta segunda 

etapa se desarrolla aún más.  

 

El conflicto puede ser dividido en cinco etapas: 

 convencimiento a la población local de parte de la empresa y acción local del 

movimiento antiminero de Huambo, se realizan talleres e intervenciones informativas 

constantes de la empresa minera con una propuesta clara. De parte de la 

Municipalidad Distrital de Pampas Chico se inicia el trámite para declara como zona de 

protección a la cuenca de la laguna de Conococha.  

 microconflictos internos y trabajo de convencimiento a dirigentes del movimiento 

antiminero, las diversas posiciones dentro del poblado inician pequeñas riñas y 

hostigamientos (volantes anónimos, acusaciones,  retiros de la comunidad) orientados 

a criticar la posición contraria.  

 firma de derecho de servidumbre, como producto del trabajo de la empresa minera 

con los dirigentes y la población. Los opositores plantearon que l e inicio de trabajo 

político del movimiento antiminero, a nivel regional y nacional mediante tres plenarias 

regionales. Consolidación del frente antiminero, sumando bajo la dirección de los 

dirigentes de COORHUAMBO a grupos sociales locales indirectamente afectados en el 

Frente de Defensa de las Tres Cuencas (río Santa, Fortaleza y Pativilca).  

 Con el derecho de servidumbre ganado se inicia el proceso de exploración. Mientras se 

consolida el hostigamiento judicial de ambos lados, centrándose en ciertos elementos 

del movimiento antiminero y representantes de la empresa minera. Luego, se publica 

una declaración de zona de protección de recursos hídricos de la cuenca de la laguna 

de Conococha, involucrándose organismos menores del Estado y organismos de 

protección ambiental. 

  El Frente de Defensa de las Tres cuencas (tres ríos) afianzan su trabajo con  ONGs y 

Congresistas de la República haciendo una retroalimentación en el ámbito regional con 

el paro focalizado en valles posiblemente afectados. En el primer día muere un 

comunero, con lo que se radicaliza el paro. Finalmente, la empresa minera anuncia su 
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desistimiento del proyecto días después del inicio del paro. En paralelo se inicia la 

mesa de diálogo que dura varios meses en realizar sus tareas.  

 

ANÁLISIS 

  

El movimiento antiminero muestra el nuevo rostro de lo rural. Implica un nuevo tipo de 

movimiento ligado a un nueva dinámica social en las regiones con fuerte presencia campesina. 

Aunque dentro del contexto de los llamados nuevos movimientos, el movimiento antiminero 

se presente ligado a las reivindicaciones ecologistas, gracias al cual logra una cobertura 

internacional,  no se puede dejar de analizar su relación con el movimiento campesino, que lo 

antecede y lo nutre.  

 

Aunque tiene su propia agenda y dinámica, el movimiento antiminero en la región andina se 

ha basado en él, en tanto su identidad y mecanismos. A su vez, ha superado las deficiencias 

internas que hicieron decaer a las organizaciones líderes del movimiento campesino al 

centrarse en objetivos inmediatos, de confluencia regional y con una orientación ligada a la 

protección ambiental y un modo de vida tradicional rural más que a la discusión ideológica.  

 

Con todo, el movimiento antiminero tiene una configuración social mucho más amplia que la 

del movimiento campesino clásico, ya que, en gran medida involucra a los pequeños 

campesinos pero también a los sectores urbanos regionales en sus distitnas capas y 

actividades. Estos sectores urbanos mantienen una fuerte relación con los campesinos. Son 

descendientes de campesinos, migrante o con alta movilidad regional.con pequeñas 

propiedades familiares indirectas o directas. En muchos casos, ya no se dedican directamente 

a la agricultura o ganadería pero  y usualmente con formación superior. 

 

Los líderes del movimiento antiminero se encuentran entre el campo y la ciudad, no son 

campesinos sino principalmente obreros o profesionales, tienen acceso a medios de 

comunicación, manejo de información y al mismo tiempo conocimiento sobre la cultura 

regional, tienen un vínculo familiar y en muchos casos han pasado sus primeros años de vida 

en el poblado de sus padres. De modo que, son personas cercanas a los pobladores de sus 

respectivas localidades, son tratados con respeto y admiración.  
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Los mecanismos de participación generados en este proceso involucran la preponderancia de 

estructuras organizativas coyunturales con carácter de frente, antes que la articulación con 

partidos políticos o  mejor dicho, y en ciertos casos, usando este espacio para poder anidar en 

un partido político. Las articulaciones políticas se han ampliado desde espacios tradicionales 

de movilización (gremios sindicales, campesinos  y universitarios) hasta una nueva red de 

espacios de defensa ligados a un discurso en defensa del medio ambiente como organismos no 

gubernamentales, asociaciones civiles y organizaciones ligadas a la distribución del agua. Estos 

brindan al movimiento antiminero apoyo técnico, legal y una plataforma para ampliar la red 

extralocal al medio nacional e internacional.   

 

En cuanto a los métodos de manifestación si bien se recurre a las acciones clásicas del 

movimiento social: la movilización, paralización y toma de carreteras. Lo cierto, es que se han 

ido incluyendo mecanismo más elaborados, como la toma selectiva de carreteras, el uso del 

internet para buscar y difundir información, la proyección de material fílmico a cerca de la 

protección del medio ambiente y derechos comunales internacionales. 

 

Estas características forman parte del conflicto socioambiental en Huambo y se recogen de 

ellas ciertos factores, a detallar:  

Como factores externos, señalaré al movimiento antiminero nacional y regional cuenta con 

una actividad constante en la última década. En Áncash, los conflictos sociales aparecen 

aislados entre sí y bajo la conducción principal de las comunidades. Más a nivel local 

CORECAMI-Áncash logra aglutinarlos en actividades regionales referidas al cumplimiento de las 

promesas económicas y de cuidado ambiental principalmente de Barrick y Antamina.  

De otro lado, la experiencia de este movimiento antiminero ha difundido los efectos negativos 

de explotación logrando que las poblaciones no esperen a la explotación minera para tomar 

generar reclamos o rechazo, sino que inicien sus cuestionamientos desde el proceso de 

exploración.  

La existencia del movimiento antiminero cubre la necesidad de expresión política de las 

poblaciones, comunidades y población civil, afectadas por la gran minería. Pero traducido en el 

proyecto minero, está de un lado, la posición del Estado que brinda deferencia a la gran 

industria extractiva sobre la producción agrícola, los beneficios a la gran industria extractiva 

contra el abandono del pequeño sector productivo la falta de canales políticos estatales donde 

manifestarse.  
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A nivel interno, la comunidad de Huambo tiene un precedente negativo con la industria 

minera. Ha sido impactada por Antamina indirectamente con la instalación del mineroducto y 

con el aumento o implementación de proyectos con el dinero del canon minero y 

directamente con la contaminación de las aguas del río Fortaleza con el derrame de petróleo 

de los camiones concesionarios de Antamina. En todos los casos, la población no vio cumplidos 

los compromisos de Antamina de un desarrollo social y productivo, ni la empresa tuvo un 

manejo adecuado de los reclamos de la población (tomado de las entrevistas realizadas).  

El poblado  de Huambo ha mantenido a la comunidad campesina  como organismo político, 

mediando el aspecto económico y social, aun cuando existen en el poblado estructuras 

políticas estatales (municipios y gubernaturas).  La comunidad campesina es un espacio 

adicional, sino el más inmediato, para afrontar el problema agrario y la relegación política. Es a 

su vez la plataforma para que los comuneros residentes, descendientes o migrantes,  

interactúen con los pobladores.  

El caso Huambo se adscribe al modelo de conflicto minero desarrollado por algunos estudios 

(Echave 2005) de alta organización social y fuerte percepción negativa de la actividad minera o 

“alta magnitud de afectación”. Dentro de este modelo encontramos al caso Majaz, 

Tambogrande y Conga. Mientras que San Marcos, se encontraría en la situación opuesta, por 

su alto grado de fragmentación y baja magnitud de afectación, junto con Las Bambas.  

 

El conflicto socioambiental de Huambo logró una proyección regional al aglutinar los micro 

conflictos socioambientales dejados por la actividad minera de las provincias de Recuay y 

Bolognesi y contar con el apoyo de la provincia del Santa. Todas zonas de influencia indirecta 

del proyecto.  

 

CONCLUSIONES  

 

Dentro de todos estos factores señalados sostengo que la capacidad política de los residentes 

fue decisiva para que la población tomara de conciencia y se movilizara. Los intereses políticos 

postergados y la necesidad de una alternativa propia, se vieron expresadas en la negativa a la 

minería.  

El caso Huambo debe su relevancia a la acción del movimiento antiminero regional convocado 

bajo la defensa de la cabecera de cuenca de la laguna de Conococha. Combinando la 
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experiencia organizativa de las comunidades campesinas junto con espacios de discusión local 

y conexiones extralocales organizativas y políticas.  
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