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MOSOQ KAWSAY TARINANCHISPAQ.1 Agendas Locales de Desarrollo en 

Challhuahuacho, Las Bambas,  antes y después de la minería. 

 

Lic. Gonzalo Valderrama Escalante2 

 

Resumen 

 

Este texto es tanto un bosquejo de proyecto de investigación -referido a las visiones 

locales sobre bienestar y desarrollo de parte de comunidades alto andinas-, como una 

serie de apuntes y resumen de los avances del mismo. Para una discusión sobre el 

Allin Kawsay como concepto alternativo a bienestar partimos de una historia del antes y 

el después de los proyectos de desarrollo ejecutados y propuestos por el gobierno local 

del distrito de Challhuahuacho, el cual pasa actualmente por un proceso de cambio y 

transformación a raíz del inicio de actividades del proyecto minero Las bambas. Las 

preguntas centrales de la investigación son: ¿Es posible caracterizar una noción de 

bienestar andino, esencialmente distinto a la noción hegemónica? Y siendo así ¿cuál 

es la agenda de prioridades en las comunidades de la zona de estudio? Nuestra 

hipótesis de trabajo es que hay un desencuentro de lógicas culturales en la elección y 

formulación de proyectos, esto desequilibra permanentemente la gobernabilidad local y 

es foco de conflictos.   

 

Abstract 

This text is both an outline of research project referred to local views on welfare and 

development of highland communities- as a series of notes and summary of the 

progress of it. For a discussion of the Allin Kawsay well as alternative concept we start 

with a story before and after the development projects implemented and proposed by 

the local government district Challhuahuacho, which is currently undergoing a process 

of change and transformation following the initiation of activities of the mining project 

trainers. The central questions of this research are: Is it possible to characterize a 

notion of welfare Andean essentially different from the hegemonic notion? And if so 

what is the agenda of priorities in the communities of the study area? Our working 

hypothesis is that there is a clash of cultural logic in the choice and formulation of 

projects, this permanently unbalanced local governance and is the focus of conflict. 

                                                             
1 El Fideicomiso: Iskay huatamanta pacha, mosoq kausay tarinanchispaq. Desde hace dos años, una esperanza para 

el desarrollo. En: Generando inversión social para vencer la pobreza. FSLB – ProInversión, 2006. 
2 Licenciado en Antropología por la UNSAAC. Maestrando en Antropología con Mención en Estudios Andinos en 

la PUCP 
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1. La concesión de Las Bambas y la creación del Fondo Social Las Bambas: Para 

una administración descentralizada de los recursos provenientes de la actividad 

minera 

 

“A los 45.5 millones de dólares que recibió la región tras la firma del contrato de 

concesión se sumará el esfuerzo del Estado por atender la deuda social, lograr 

mayores beneficios para la región y propiciar el desarrollo del proyecto para 

generar más adelante nuevos recursos vía el canon y las regalías, los que se 

invertirán en la prosperidad de los apurimeños”. Alejandro Toledo. 3 

 

El 31 de agosto del 2004 se subasta el proyecto Las Bambas, resulta ganadora la 

empresa Xstrata, con 121 millones de dólares, de los cuales 45.5 corresponden al 

Fideicomiso Social Las Bambas. El primero de octubre del mismo año se firma el 

contrato de opción en la comunidad campesina de Fuerabamba, a media hora de la 

capital distrital, con presencia del Presidente de la República Alejandro Toledo, 

autoridades locales, regionales y nacionales. El presidente Toledo enfatiza en su 

discurso que con la concesión del proyecto se ha empezado a saldar la deuda histórica 

del Estado en la zona. Luego, en una ceremonia pública llena de simbolismos, entrega 

al alcalde del distrito de Challhuahuacho, de origen campesino vestido a la usanza de 

las comunidades, un cheque de gran dimensión con la suma del Fideicomiso Social, 

visible en las fotos que la prensa publicó a nivel nacional. “Con ese acto Apurímac 

dejaba de ser una de las regiones más olvidadas del Perú y se le abrían las puertas a 

futuro lleno de desarrollo y progreso gracias a la inversión privada”. 4 

 

1.1 Proyectos de desarrollo en Challhuahuacho antes y después de la minería 

 

Challhuahuacho al 2010 es distrito líder en minería responsable que aporta al 

desarrollo humano sostenible con énfasis a la seguridad alimentaria y con 

respeto a la cultura andina y medio ambiente en el marco de la nueva ruralidad 

en el corredor minero Cotabambas-Grau y la Macro Región Sur. 

Challhuahuacho al 2010, es un distrito que cuenta con organizaciones y líderes 

fortalecidos y con autoridades responsables que promueven acciones 

concertadas de Desarrollo Humano,  promoviendo el manejo y mejoramiento de 

la producción agropecuaria a través del uso eficiente y racional de sus recursos 

naturales. Promueven y recrean su cultura e identidad andina, con un sistema 

educativo y de salud eficiente y de calidad. Visión concertada de futuro, PED 

Challhuahuacho 2006-2010. 

                                                             
3 Presidente Alejandro Toledo. Las Bambas: confianza en el futuro… Hoy! En: Fideicomiso social Las Bambas. Los 

primeros frutos de la inversión. Tecnología y progreso para Grau y Cotabambas. ProInversión, Lima 2005 
4 ProInversión “Las Bambas, un modelo de desarrollo sostenible”. Lima, 2005. p. 61 
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Desde que Challhuahuacho lograra su reconocimiento como distrito, los proyectos 

ejecutados por la municipalidad se avocaron principalmente a la construcción de 

infraestructura pública en la capital distrital como parte de la consolidación de una 

imagen de “centro urbano”, por ejemplo entre las primeras obras con recursos propios 

como municipalidad se construyen el palacio municipal en la plaza de armas del 

poblado, el arreglo y pavimentación de la plaza. En las comunidades se ejecutan una 

serie de proyectos, también de construcción de infraestructura educativa y de salud, 

como parte del proceso de consolidación de “la presencia del estado”. 

 

Es ilustrativo al respecto el orden de prioridades en el listado de proyectos propuestos y 

ejecutados los años 2003 y 2004, que figuran en los anexos del Plan de Desarrollo de 

la Municipalidad del año 2006. El año 2003 la municipalidad contaba con un 

presupuesto anual limitado (S/. 639,762.00), no había aun en la zona la expectativa de 

obtener recursos extras proveniente de la concesión del yacimiento minero Las 

Bambas. Son obras formuladas antes de que desde el gobierno central se diera 

atención prioritaria a la zona, por medio de facilidades para la tramitación de 

presupuestos para ejecución de obras (dentro de los programas “Construyendo Perú”, 

FONCODES o directamente desde los ministerios). 

 

 Obras Ejecutadas el 2003 

Proyectos ejecutados para la mesa temática educación:  

1. Construcción de Servicios Higiénicos C. E. Nro 50633 en Challhuahuacho 

2. Acabado del C. E. Huancuire 

3. Construcción de 2 aulas en el C. E. Fuerabamba 

4. Construcción de 3 aulas y 1 dirección en CEMA Tambulla 

5. Acabado de la casa del maestro en Queullabamba 

6. Construcción de 1 aula y 1 dirección en el C.E. de Chila 

7. Construcción de Servicios en el C. E. Nro 721 Challhuahuacho 

8. Acabado de la dirección del C. E. de Ccasa 

Proyectos ejecutados para la mesa temática de transportes y comunicaciones:  

1. Continuidad de la Pavimentación Principal de Lamanpata, Glorieta 

2. Pavimentación calle Alcca a Grau 

 Para el 2004 se consignan las siguientes obras: 

Obras ejecutadas y en ejecución del 2004: 

Proyectos ejecutados para la mesa temática educación:  

1. Refacción del C.E. de Choaquera 

Proyectos ejecutados para la mesa temática de transportes y comunicación: 

1. Construcción del Puente Carrozable Av. 18 de Noviembre 

2. Construcción del Puente Carrozable Challhuapucyo 

3. Pavimentación calle 8 de Agosto 

Proyectos a ser ejecutados para la mesa temática de organización y fortalecimiento: 
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      1. Construcción de un Parque en el Barrio El Salvador. 

      2. Construcción de un Complejo recreacional Ecológico 1ra etapa   

          Challhuapugio 

      3. Apoyo Comunitario y Emergencia 

      4. Elaboración de Proyectos y Estudios 

      5. Construcción de un local Artesanal (vía convenio con FONCODES) 

Proyectos a ser ejecutados para la mesa temática de producción agropecuaria y recursos 

naturales: 

1. Sistema de riego por aspersión en la comunidad de Queuña (vía gestión con 

FONCODES) 

Proyectos ejecutados para la mesa temática de educación 

1. Dotación con mobiliario escolar. 

Proyectos ejecutados para la mesa temática de salud: 

1. Construcción de agua potable en Saccama. 

2. Construcción de agua potable en Wichaypampa (vía convenio con FONCODES) 

Proyectos a ser ejecutados para la mesa temática de transportes y comunicación: 

1. Construcción de puente carrozable salida a Arequipa. 

2. Construcción de puente peatonal Aulafata. 

3. Ampliación antena parabólica para la comunidad de Choaquere. 

 

Salta a la vista que para los años 2003 y 2004 sólo figura un proyecto relativo al sector 

agropecuario. En el caso del presupuesto del año 2003, hay que tener en cuenta que 

es cuando recién se implementa la nueva ley orgánica de municipalidades, la cual 

norma la elaboración de los presupuestos con participación de la sociedad civil. Sin 

embargo según palabras del alcalde del distrito para dichas fechas, él entra a la gestión 

municipal con un pliego de proyectos fundamentalmente referidos al agro y ganadería, 

proviniendo él mismo de una de las comunidades del distrito, fueron esos proyectos 

sus ofrecimientos de campaña, además de haber sido recogidos en tanto demandas de 

las comunidades. Ya en el gobierno local se da cuenta de las trabas del Sistema 

Nacional de Inversión Pública (SNIP) para la aprobación de proyectos referidos al agro 

y ganadería, siendo menos complicado obtener la aprobación para obras de 

infraestructura. 

 

Yo más en mi mente tenía proyectos sostenibles, para que aguante, para que sirva, que 

es necesario, prioritario como mejoramiento de pastos, de raza genético de los animales 

y agua para sus pastos, y para eso venía también educación, se apostaba también, 

salud, educación y agropecuario. 

Siempre era recogido de las comunidades a nivel distrital, no solamente de mí, sino que 

teníamos que diagnosticar la situación actual qué necesitaba, no es antojo 

personalmente mío, sino en presupuesto participativo, en asamblea magna, en 

reuniones multisectoriales se hace. 
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Pedían más construcciones de  salud, postas medicas también creación, porque era 

prioritario, en educación construcciones de locales y en seguida pedían también 

irrigación para mejorar pastos y en seguida mejora de raza genético. 

Por prioridad, los dirigentes acá cuando se les dice prioricen, qué hacer primero, cuál 

ponen primero, eso no entendían, no entendían los comuneros, autoridades, solamente 

ellos pensaban qué cosa es notorio, lo que queda como infraestructura,  qué cosa se 

notaba, pero en cuanto irrigaciones, mejoramiento de animales y otras cosa casi todavía 

no se notaba, no había logro, no había todavía en grande los proyectos, no tomaban 

interés. Pero en si era mas importante la agricultura, la ganadería para ellos. Al final 

entendieron, y ahora ya no piden construcciones de cemento sino piden ahora más 

mejoramiento de su agricultura. Zenobio Maldonado. Ex alcalde de Challhuahuacho. 

 

El listado de proyectos para el 2005 da cuenta de una serie de cambios muy 

significativos, por un lado tenemos que el presupuesto es elaborado teniendo ya una 

experiencia previa en la aplicación de la norma de presupuestos participativos, y mas 

saltante aun, en medio de un clima local donde el proyecto minero Las Bambas es 

protagonista de un discurso que pone a la minería como eje de desarrollo a nivel local, 

fundamentalmente, pero también a nivel provincial, departamental e incluso nacional. 

 

El orden de prioridad de los ejes temáticos varía, el eje fortalecimiento y organización 

está en primer lugar, resalta ahí el proyecto “Apoyo Comunitario y de Emergencia y 

elaboración de Estudios, Proyectos”, en abierta relación al tema minero, en tanto 

amenaza y oportunidad al desarrollo local, y deja ver las dos tendencias entre la 

población local y autoridades: Una que considera a la actividad minera básicamente 

negativa, potencialmente perjudicial al medio ambiente y a la cultura local, y que 

reclama la realización de Estudios (de impacto ambiental, social, económico), y otro 

grupo que apuesta por facilitar la implementación del proyecto minero, y que se 

preocupa mas bien por preparar Proyectos (de desarrollo). Cambia también la escala 

de los proyectos, los cuales implican mayores montos de dinero para su ejecución. 

 

Resumen del Presupuesto Participativo Distrital – 2005 

 

(Anexo 10) Eje temático de fortalecimiento y organización: 

1. Construcción complejo recreacional ecológico 2da etapa. 

2. Construcción mercado ferial en Wichaypampa. 

3. Apoyo Comunitario y de emergencia y elaboración de estudios, proyectos. 

4. Construcción local municipal en Tambulla. 

(Anexo 11) Eje temático de producción agropecuaria y recursos naturales: 

1. Obtención de ganado mejorado para la cc de Chicñawi. 

2. Construcción de un sistema de riego por aspersión en la cc de Pararani 

3. Construcción de un sistema de riego por aspersión en la cc de Chumille. 

4. Construcción de un sistema de riego por aspersión en la cc de Choccoyo. 
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5. Construcción de un sistema de riego por aspersión en la cc de Huaroccoyo. 

6. Construcción de un sistema de riego por aspersión en la cc de Queullabamba. 

(Anexo 12) Eje temático de educación: 

1. Construcción de un local para el centro educativo ocupacional en Challhuahuacho. 

2. Dotación de mobiliario escolar a los centros educativos del distrito. 

3. Refacción del centro educativo inicial de Huancuire. 

4. Refacción del local PRONOEI en Pararani. 

5. Refacción del local PRONOEI en Queuña. 

(Anexo 13) Eje temático Salud: 

1. Construcción de un mini hospital en Challhuahuacho. 

2. Desagüe en Wichay pampa (urbanización). 

3. Pavimentación Av. Diagonal Sausama 

4. Ampliación Agua potable Queuña. 

5. Ampliación Agua potable Chuicuri. 

6. Construcción agua potable barrio Ccarapampa. 

7. Instalación agua potable caserío Ccayarani. 

8. Instalación agua potable Manuel Seoane Corrales. 

 

Al hacerse los presupuestos de manera participativa en un primer momento quienes 

participan en los talleres son en su mayoría los vecinos del centro poblado de 

Challhuahuacho, los proyectos que se elaboran para las comunidades campesinas son 

elaborados por las autoridades municipales, y según los criterios de los “asesores de 

las comunidades”, los profesores o personal de salud.  

 

Luego, una vez que el proyecto minero genera polémica en la zona, y que distintas 

organizaciones y ongs reclaman una mayor participación de las comunidades en la 

toma de decisiones en la gestión local y en los proyectos en pro de su desarrollo, 

cambia la agenda de prioridades del gobierno local, los proyectos agropecuarios pasan 

por delante de los de infraestructura urbana. Esta demanda de proyectos que implican  

mayor inversión se canaliza a través de ProInversión mediante el fideicomiso, y en 

negociaciones directas con la empresa minera. 

 

 

2. Generando inversión para vencer la pobreza. Proyectos ejecutados con el 

FOSBAM 

 

En el folleto de difusión de las actividades del FSLB del 2006, se da cuenta de 52 

proyectos aprobados en “agricultura, ganadería, infraestructura vial, educación, 

electrificación, salud, saneamiento básico y comunicaciones”. Como se ha mencionado, 

el diseño y priorización de estos proyectos no pasa por una verdadera consulta y 

participación de las comunidades campesinas. Si bien en el discurso del FSLB se 

menciona en primer lugar los proyectos relativos al sector agropecuario, en la práctica 
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la ejecución de los proyectos tienen otro orden de prioridades. En el folleto referido un 

cuadro resume el presupuesto de inversión por sectores: Transporte 36%, 

Agropecuario 16%, Educación 12%, Electrificación 10%, Saneamiento 9%, Salud 4%. 

Los demás rubros, capacitación, planeamiento estratégico, turismo, minería, figuran 

con menos del 1% del total de gasto. 

 

Ya en agosto del 2005, en el informe del primer año de funcionamiento del FSLB, es 

notoria la desproporción entre los montos asignados al desarrollo productivo de las 

comunidades campesinas, frente a todos los demás rubros, en especial frente a la 

construcción de carreteras.5 En ese primer año 30 millones de los 45.5 quedan 

“comprometidos” en proyectos que siguen esa lógica de priorización. 

De los nueve proyectos del Sector Agropecuario, que se detallan a junio del 2007, solo 

cuatro incluyen al distrito de Challhuahuacho. Se trata de obras con montos elevados 

para su ejecución, y que benefician a comunidades campesinas de las provincias de 

Cotabambas y Grau, pero no a la totalidad de ellas, sino que se implementan en unas 

cuantas comunidades por provincia como experiencias piloto, y con miras a extender 

los proyectos al resto de comunidades.   

Por un lado el FSLB atiende las expectativas locales en lo referente a educación, salud 

e infraestructura vial, pero la modificación al reglamento de uso de los fondos sociales 

no recoge el cambio de prioridades sobre proyectos de desarrollo que experimenta la 

población de las comunidades campesinas, quienes optan por exigir se de atención 

prioritaria al sector agropecuario. En el reglamento del DL 996, se establecen las 

siguientes prioridades: 
 

Art 8 Prioridades 
 

Primera prioridad. 

1. Desarrollo de capacidades humanas y provisión de servicios básicos que contribuyan 

a reducir los niveles de desnutrición en la población infantil, elevar los estándares de la 

calidad de la educación y la salud, aumentar la provisión de los servicios de 

saneamiento, entre otros, mediante: 

                                                             
5 “Supuestamente las asambleas del fideicomiso han logrado aprobar 47 proyectos que benefician directamente a 

los pobladores. Sin embargo, un rápido análisis de los proyectos propuestos revelan que la mayor parte son para 

ampliación de carreteras e infraestructura que necesita Xstrata para la explotación, para sacar el mineral en sus 

camiones de gran volumen, esto es una clara manipulación de la trasnacional que utiliza el dinero del pueblo 

peruano para su propio beneficio”. Cathy García. “Imponiendo las Bambas a rajatabla, sin participación popular”. 

Indymedia.org 
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a) Implementación de obras de infraestructura básica en educación, salud, energía 

eléctrica, agua y saneamiento; 

b) Equipamiento, mantenimiento, reparación y rehabilitación de centros de salud y 

educativos; 

c) Proyectos de capacitación técnica y fortalecimiento de las capacidades de gestión en 

educación y salud; 

d) Proyectos que mejoren el acceso de las madres embarazadas y en periodo de 

lactancia y de niños menores de 6 años a los sistemas de salud y nutrición; 

e) Proyectos de capacitación y educación para madres en la preparación de alimentos, 

prácticas saludables en el cuidado de los niños, así como proyectos educativos 

enfocados en la alfabetización. 

 

Segunda prioridad. 

2. Proyectos para la generación de empleo productivo, en particular: 

a) Construcción, mantenimiento, reparación y rehabilitación de vías de acceso y 

caminos rurales; 

b) Generación de infraestructura básica agropecuaria; 

c) Obras de infraestructura básica en telecomunicaciones; 

d) formación de conglomerados comerciales, desarrollo de cadenas productivas y 

asistencia técnica hacia productores agropecuarios; 

e) Promoción de la formación empresarial e información de mercados para pequeños 

empresarios locales; 

f) Proyectos de manejo de tecnologías para la recuperación y conservación y manejo de  

los recursos naturales para la producción. 

 

Además como agravante para la expectativa local, se especifica en dicho reglamento 

que no pueden modificarse los montos ya comprometidos, con lo cual se cierra las 

posibilidades de reformular proyectos. Si bien a junio del 2007 sólo se han gastado 

cerca de $12 millones del fondo social, el destino de $24 millones restantes del monto 

comprometido es invariable.  

 

Desde una perspectiva local, en los años de funcionamiento del FSLB primero y ahora 

FOSBAM, no se han ejecutado proyectos de envergadura en el distrito, ni se han 

atendido las principales demandas de la población, la única obra que la población local 

menciona es la construcción del Instituto Pedagógico de Challhuahuacho. El actual 

secretario general de la Federación Provincial de Comunidades Campesinas de 

Cotabambas describe el funcionamiento del fideicomiso a la fecha: 

 

No hay hasta el momento proyectos importantes. Empezaron un pequeño proyecto, lo 

que es la crianza de ganado vacuno, pero hasta ahora no llegan los ganados, en los 

cuatro años, y los pastos que han sembrado ya no hay nada, entonces simplemente en 

esto creo han gastado la plata por gastar, no hay sostenibilidad. Ejemplo en la 

comunidad de Congota, Pisaqasa, tenemos como muestra una parcela que han cercado 
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y ahora no hay nada, de hecho que han invertido en muchas cosas, en el personal, en 

la semilla, y ahora si quieren traer ganados ¿a dónde van a traer?, esto pasa porque no 

ha habido  consulta, no han concertado con las autoridades comunales en este caso, no 

nos han hecho participar, si no ellos parece son los únicos dueños de la provincia de 

Cotabambas parece que conocen mejor que nosotros, pero no es así. 

 

En la elaboración de los proyectos no hemos sido invitados los dirigentes de las 

federaciones distritales, los dirigentes de la federación provincial y mucho menos los 

dirigentes comunales, entonces esto significa que ellos han realizado a espaldas de 

todas las poblaciones que existen en Cotabambas y Grau, y mas bien han optado 

elaborar proyectos en Lima, que nadie conoce sobre eso, o en todo caso esos 

profesionales que han elaborado  esos proyectos no conocen la realidad de la provincia 

de Cotabambas 

Nosotros en varias oportunidades  en varia protestas habíamos mencionado que ese 

dinero debe ser invertido en proyectos productivos que sean sostenibles y viables, pero 

sin embargo hasta ahora no hemos sido escuchados. 

Por ejemplo ahora antes que era fideicomiso, que estaban ahí dentro del consejo 

ejecutivo del fideicomiso eran ProInversión, y finalmente con la protesta del año pasado 

eso se ha dado a un costado, o sea se ha retirado ProInversión, pero ahora ya también 

esta a manos de los alcaldes de la provincia de Cotabambas como también de Grau, y 

algunos alcaldes como de Challhuahuacho, Coyllurqui y finalmente de Progreso, pero  

también ellos no nos han consultado para la elaboración del estatuto del Fondo Social 

Las Bambas FOSBAM, entonces significa eso que ellos también siguen siendo ajenos a 

nuestras realidades, siguen trabajando a espaldas de nosotros. 

Hoy día que están haciendo una reunión en la ciudad de Cusco, ¿por qué no se lleva a 

cabo en la provincia de Cotabambas, con la participación de los dirigentes, con  la 

participación de algunos presidentes de comunidades?, con quienes podríamos 

alcanzar o plantear algunos proyectos que en realidad nos van a servir. Valentín Roque 

Rata, Secretario General FPCC. 

 

 

2.1 La propuesta del “Perro del Hortelano”. Una agenda para el desarrollo desde 

Challhuahuacho 

 

Para la presente investigación hemos partido de considerar que el marco normativo 

que reglamenta el uso de los recursos asignados a las comunidades campesinas de la 

zona de estudio, reproduce relaciones de poder que invisibilizan a la población 

campesina–indígena, dificultando la intención primaria del mismo de ampliar los 

mecanismos de participación ciudadana en la gestión local. Siendo esta dificultad el 

origen del conflicto en el caso de estudio. 

 

De esta primera consideración se desprendía que: Primero; la población comunera del 

área de estudio si tiene una propuesta de uso y manejo de los recursos dados como 
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compensación por el inicio de la actividad minera en sus comunidades, que responde a 

una lógica cultural propia de una comunidad campesina quechua y a una agenda local, 

en construcción (y no por ello menos coherente). Luego que; estas propuestas y 

agenda local quedan postergadas, en vista de que la población comunera del área de 

estudio queda excluida de los mecanismos implementados para redistribuir los 

recursos generados por la actividad minera en sus territorios, e imposibilitada de 

administrar directamente los recursos que le son asignados por el gobierno central. Y, 

que; la dificultad de este marco normativo para incorporar esta capacidad incipiente de 

aportar al debate sobre el uso de los recursos generados por las industrias extractivas 

para sacar de la pobreza a la población indígena campesina, desde una lógica cultural 

propia, es el combustible de las acciones de protesta en la zona de estudio.  

 

Esta capacidad propositiva a nivel local fue duramente criticada por el presidente 

García en sus artículos intitulados “El perro del Hortelano”. Donde acusa a las 

poblaciones que critican los proyectos de inversión privada, pero sin proponer 

alternativas para la lucha contra la pobreza y la modernización del país.  

 

Desde la academia este cuestionamiento es mas específico y, considerando la –obvia- 

existencia de las agendas locales (negada por García), precisa que estas no logran 

articularse con el nivel macro, José de Echave, en “Los retos actuales del movimiento 

social vinculado a la lucha por los derechos de las comunidades frente a las industrias 

extractivas: el caso peruano”, señala:  

 

“Otra característica de los movimientos y conflictos más recientes es la predominancia 

de las agendas locales y las enormes dificultades que todavía existen de conectar las 

demandas de cada zona con una propuesta más integral de carácter nacional. Desde 

Tintaya, Combayo, pasando por Majaz, Las Bambas, La Oroya, los movimientos 

pueden tener eventualmente la capacidad de detener el avance de la minería o negociar 

ciertas condiciones, pero no han podido entrar al debate programático, que apunte no 

sólo a cuestionar las reglas de juego, sino que plantee alternativas de camb io”. 

 

Qué alternativa se propone desde Challhuahuacho y Cotabambas, precisamente el 

cambio de prioridades del que hemos dado cuenta mas arriba. Tanto para la población 

de las comunidades campesinas, como para los dirigentes campesinos esta claro que 

se debe priorizar en primer lugar la atención al sector agropecuario, como política de 

desarrollo a mediano y largo plazo. El anteponer esta demanda a la atención de los 

otros ejes de desarrollo, puede ser interpretado además como un enunciado de 

reafirmar una identidad basada en el estrecho vínculo con la tierra, frente a los 

impactos económicos y sociales de la minería en sus comunidades.  
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La actividad principal de la provincia de Cotabambas es agropecuaria, entonces lo que 

se quiere es sistemas de riego por aspersión que sea de incidencia distrital y 

provincial, de que esto se quede para la nueva generación, porque no solamente 

pensemos de ahora, sino hay que pensar mucho mas allá, porque también este dinero 

no va a venir cada rato, sino será una sola vez y lo cual debe invertirse en cosas 

buenas que en realidad sirva a muchas generaciones.  Valentín Roque Rata, Secretario 

General FPCC 

 

Como ésta plata es por única vez, entonces algo que va a quedar en el tiempo, ¿pero 

cómo?, generando mas movimiento económico, mas potencialidad de los recursos que 

hay.  Para mi seria el tema de cosecha de agua a nivel de Grau y Cotabambas, uno 

de ellos, el otro que hay que sacar de nuestras deficiencias, las capacidades humanas, 

que se gaste en la capacidad humana. Si las comunidades participarían en el consejo 

directivo en la asamblea, ellos mismos defenderían sus propuestas productivos que 

ellos lleven, que son los riegos, las cosechas de agua, proyectos de papa nativa, las 

irrigaciones. Existen estos proyectos de visión, de idea, ¿pero desde dónde los 

defiendes?, desde adentro, desde afuera entra por una oreja y sale por  la otra. Víctor 

Limaypoma. 

 

“Desde adentro” se refiere a una perspectiva dentro de la lógica de un comunero, es 

constante en el discurso de la población local marcar las diferencias entre comuneros y 

mistis, estos últimos no comparten la vivencia de los primeros, y en tal medida les 

resulta difícil sino imposible entender la dimensión de estas demandas. Una prueba de 

ello para la población local es la no ejecución de proyectos de envergadura en el sector 

agropecuario tras casi 5 años de creado el FSLB.    

 

Diversas actas de comunidades campesinas de Cotabambas dejan constancia de la 

concepción de los comuneros sobre el desarrollo local posible a partir de la presencia 

de la actividad minera en sus comunidades: 

     

MEMORIAL. Solicitamos: Priorización de Proyecto Canal de Irrigación Anchapillay, 

Ñahuinlla, Llaulliyoc, Patahuasi, Vilcaro y Manasqui. Dirigido a Ing. Jorge Merino Tafur. 

Presidente del FIDEICOMISO DEL PROYECTO LAS BAMBAS. […] buscamos el 

desarrollo de nuestro pueblo bajo el siguiente fundamento: 

 

PRIMERO.- Señor Presidente, las comunidades campesinas de Ñahuinlla Llaulliyoc, 

Patahuasi, Vilcao y Manasqui, comprensión de este Distrito son sumamente golpeadas 

por las continuas sequías, asimismo el cambio climatológico como son helada, 

granizada y la carencia permanente del recurso hídrico en esta zona, hecho que 

perjudica enormemente el desarrollo de la agricultura y ganadería, único sustento de 

muchas familias. 
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SEGUNDO.- Este problema creado por los fenómenos de la naturaleza hace que los 

pobladores de estas comunidades vivan en la extrema pobreza y muchos de ellos al no 

soportar tengan que emigrar a otras ciudades del interior del país, perjudicando la 

estabilidad social y económico de quienes habitan en dichos lugares. […] 

 

CUARTO.- Por estas razones los Presidentes de estas comunidades, han planteado 

esta problemática, siendo los mismos aprobados por el pueblo en su conjunto se 

priorice el PROYECTO CONST. DEL CANAL DE IRRIGACION ANCHAPILLAY, 

ÑAHUINLLA, LLAULLIYOC, PATAHUASI, VILCAO Y MANASQUI del Distrito de 

Coyllurqui. (23 de mayo de 2005) firman autoridades. 

 

Estas propuestas también aparecen en los planes de desarrollo de las comunidades y 

distritos de Cotabambas. En el foro “Impacto de la minería en las provincias de Grau y 

Cotabambas” llevado a cabo en Challhuahuacho el 21 y 22 de julio de 2005, con la 

presencia de autoridades comunales, locales y regionales, se solicita al Gobierno 

Nacional que reforme “la composición del concejo directivo y la administración de los 

fondos del Fideicomiso, a fin de asegurar una administración verdaderamente 

descentralizada, transparente y coherente con los planes concertados y presupuestos 

participativos de los gobiernos locales”.6  

 

Por ejemplo, en el caso de la comunidad campesina de Fuerabamba, se pone como 

primer punto en su visión de futuro una producción pecuaria tecnificada en base a la 

implementación de una infraestructura de riego: 

 

Visión comunal al 2011. Al año 2011, Fuerabamba es una Comunidad, articulada a sus 

anexos con amplia participación de sus comuneros y comuneras. Cuenta con una 

producción pecuaria tecnificada y de calidad destinada al mercado local, a la Minera Las 

Bambas y otros mercados cautivos. Sus praderas naturales están irrigadas y son 

suficientes para el ganado. La comunidad y sus anexos cuentan con adecuada 

infraestructura educativa y su población es más saludable y más educada 

principalmente la niñez y la juventud.  Tiene organizaciones consistentes y sus líderes 

varones y mujeres tienen una visión de futuro. Se ha reducido los problemas de 

alcoholismo y violencia familiar. Se promueven la forestación, la truchicultura y se hace 

un manejo adecuado de los recursos suelo y agua y del medio ambiente. PED CC 

Fuerabamba.  

 

Para lo cual se establece como punto prioritario el “Eje de Desarrollo Económico 

Agropecuario”. El desarrollo económico de la comunidad es uno solo con la actividad 

agropecuaria, ésta no es una parte del mismo, sino la totalidad.  

                                                             
6 “Acuerdo de Challhuahuacho. 21 y 22 de julio del 2005”. En: Q´orychayña. Minería para el desarrollo. 

Concertando propuestas e intereses para el desarrollo de la región Apurímac. Año 1 – N° 01 / Agosto 2005. 
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Proyectos priorizados, Programa de inversiones de proyectos.  

PED CC Fuerabamba 2006-2011 

 

Nº  EJE    DE 

DESARROLLO 

OBJETIVO PROYECTOS O ACTIVIDADES 

 Eje de Desarrollo 

Económico 

Agropecuario 

  

01  Contar con infraestructura de 

riego  

Construcción de canal de riego.  

02  Incrementar la producción y 

productividad pecuaria  

Proyecto integral de manejo de 

ganado ovino y vacuno.  

03  Comuneros y comuneras 

emprendedores capacitados en 

comercialización de carne y 

procesamiento  en charqui y 

comercialización. 

Proyecto de transformación y gestión 

de negocios pecuarios y derivados: 

comercialización de carne y 

preparación de charqui. 

 Eje de Desarrollo 

Social  

  

01  Contar con mobiliario escolar 

suficiente para la población 

estudiantil. 

Proyecto de equipamiento con 

mobiliario escolar de PRONOEI y 

escuelas. 

02  Población de los 13 anexos de 

la comunidad de Fuerabamba, 

especialmente niños y niñas 

más sanas y saludables. 

Proyecto de capacitación en 

nutrición infantil en coordinación con 

el Centro de Salud de 

Challhuahuacho. 

Proyecto de atención medica en la 

comunidad y anexos. 

03   Proyecto de mejoramiento de la 

producción de los  huertos hortícolas 

pilotos  y  crianzas de animales 

menores. 

04  

 

 Proyecto de capacitación a 

promotores de salud y de 

implementación de  Botiquines 

Comunales para los anexos  

   Gestión de implementación de 

comedor estudiantil. 

 

Esta lógica para la consecución del desarrollo de una comunidad campesina la explica 

el Secretario General de Comunidades Campesinas de Cotabambas: 

 

Principal es la irrigación, luego podemos hablar de la ganadería, luego podemos 

hablar de las papas nativas, siempre y cuando haya riego por aspersión en cada 

comunidad. Si hablo de ganadería, sino tengo agua, ¿cómo voy a tener pasto para 

alimentar a los animales?, si quiero tener papas nativas y sin agua ¿cómo garantizo? 
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Agua primero, de ahí podemos empezar  crianza de animales menores, podemos 

empezar agricultura, pastos, hortalizas, pero primero es agua para mi.  

 

Hemos planteado que se haga la reformulación de proyectos, que sea una cosa que 

sirva al pueblo a la gran mayoría, porque otras cosas muy bien pueden hacer 

después pero la base principal es la alimentación, sino hay una alimentación no 

garantizamos la educación, no garantizamos la salud, ni siquiera  la organización. 

Entonces yo creo tienen temor a eso, porque un pueblo va a empezar a trabajar a 

generar medios económicos, va ser más fuerte, parece que a eso tienen miedo las 

autoridades. Valentín Roque 

 

El efecto dominó de la atención a la actividad agropecuaria de las comunidades 

campesinas va de la seguridad alimentaria a constituir en última instancia una amenaza 

a las estructuras de poder local (¿y nacional?). Pero para que ello se de, son 

necesarios proyectos de envergadura. Al respecto, un ex dirigente de la Federación 

Distrital de Comunidades Campesinas de Challhuahuacho manifestó “tanto han 

hablado del Mega proyecto las Bambas, y hasta ahora no se ve el Mega”. 

 

Es de manejo público en Challhuahuacho la idea del represamiento de la Laguna de 

Tayhuire, en la parte alta del distrito, se trata de la construcción de una represa que 

permitiría el riego de varias comunidades del distrito, sin embargo este proyecto no 

está incluido en la agenda del gobierno local, ni en la del FOSBAM. La población local 

considera que esta obra si calzaría dentro de los propósitos del FOSBAM. 

 

 

2.2 Entre una lógica de desarrollo formulada desde las comunidades y la lógica 

de desarrollo del Estado 

 

Retomando el punto anterior, cabe recalcar que la creación del fondo de fideicomiso 

para beneficio de las comunidades de la zona responde a aclarar esa “confusión” 

surgida en las comunidades campesinas en la zona de influencia de proyectos mineros 

de confundir la política de responsabilidad social de las empresas con los roles del 

Estado. Malentendido registrado en estudios sobre la conflictividad entre comunidades 

campesinas y poblaciones mineras.  En tal medida, el Fideicomiso, es un dinero  que la 

empresa entrega al Estado para “saldar la deuda histórica” de éste, mediante la 

ejecución de obras históricamente pendientes, en el marco del proceso de 

descentralización y modernización del Estado, esta vez si conceptuado además de 

estructura como toda la población peruana: “todos somos Estado”. 

 

¿Entonces que implica modernizar a la población peruana en un contexto social y 

cultural como el de las comunidades de Challhuahuacho? Básicamente sacarlas  de su 
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pobreza y extrema pobreza, pero este tema cuyo tratamiento parte de un manejo a 

nivel socio-económico, tiene en su aproximación al transfondo cultural su talón de 

Aquiles.  

 

Por ejemplo, partamos de la siguiente línea argumentativa (elaborada en base a los 

resúmenes de la prensa sobre el tema de Las Bambas) de cómo un tema económico 

es potencialmente conflictivo con el ethos cultural de la población de las comunidades:  

 

Hay un cruce de dos universos socioculturales, el andino de las comunidades y el 

moderno occidental encarnado en las políticas públicas del Estado. Los valores 

culturales promovidos por el Estado, en sus marcos normativos, están enmarcados en 

una lógica de extensión de los derechos ciudadanos, según la cultura occidental 

(calidad de vida, IDH, bienestar), que se remite en última instancia al proceso de 

globalización económica y a modelos neoliberales. Donde la introducción del dinero y 

de valores individualistas choca con los sistemas tradicionales que permiten la 

continuidad social de las comunidades. Pero estos sistemas tradicionales son 

anacrónicos, y provienen de la matriz colonial de las comunidades campesinas de las 

sierra (Alan García en su presentación al paquete de decretos supremos entre los 

cuales se halla el DL 996).  

 

Luego se infiere que al provenir las comunidades campesinas de una economía no 

monetaria, como consecuencia de esa deuda histórica pendiente, no están en la 

capacidad técnica de administrar directamente los recursos del FOSBAM, quedando 

dicha función a quienes ya desde el gobierno central, o gobiernos locales están mejor 

capacitados para implementar los proyectos de desarrollo sostenible que hagan dar el 

salto a estas comunidades a la sociedad mayor moderna.  

 

Las autoridades ediles entrevistadas mostraban su recelo frente a promover procesos 

participativos, aludiendo a que “la gente no cuenta con condiciones”. De otro lado, los 

comuneros aluden que “los gobiernos locales no incluyen a la población, no la hacen 

participar, tienen temores”. Prodialogo 2006, Pág. 36 

 

Pero, ésta falta de capacidad técnica para administrar o participar en la administración 

de proyectos en pro de su propio desarrollo invisibiliza el tema de la capacidad para 

formular una visión propia de desarrollo, desde el mismo momento en que el 

“desarrollo” es un concepto ajeno a su cultura. Un ethos cultural que resulta –desde 

una visión difundida en la esfera pública- mutuamente excluyente con los parámetros 

de la cultura occidental moderna. De ahí que un comunero quechua, indígena, que 

“progresa”, se educa, migra, deja de ser indígena y pasa a ser cholo o mestizo, y en 

esa nueva identidad asumida no cabe ya ni prima su ser originario. 
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Pero a pesar que el contexto de violencia estructural minimiza la capacidad de toma de 

decisiones en las comunidades, no imposibilita su capacidad propositiva, el tema que 

surge es la legitimidad de las propuestas formuladas desde las comunidades y sus 

instancias de organización intercomunales. Este cuestionamiento a la legitimidad de las 

propuestas locales se remite a un conflicto entre hegemonía externa y la autonomía 

comunal: 

 

… conflicto entre el control sociopolítico del Estado […] frente a las estrategias de los 

sectores marginados que intentan resistir y simultáneamente apropiarse de la 

intervención estatal. [Pero en este conflicto] “Los agricultores, y especialmente los 

campesinos, no están indefensos en un mundo globalizante dominado por relaciones de 

poder adversas. Hay líneas estratégicas de defensa […] El punto es que, en las luchas 

diarias (así como en algunos enfrentamientos masivos con el Estado), está 

omnipresente el mismo deseo de lograr y construir la “autonomía”, es decir, el “espacio 

de maniobra” o, en otras palabras, “la libertad campesina”. (Douwe: 2006, p. 32)7 

 

Este espacio de maniobra para las comunidades de Challhuahuacho está constituido 

por las instancias de participación ciudadana en la gestión local, primero en las 

asambleas comunales, luego en los talleres de presupuesto participativo de la 

municipalidad distrital, y en la pretensión de extender esta línea estratégica de defensa 

al FOSBAM. 

 

Pero la agenda local es ignorada por la normatividad para la administración del Fondo 

Social Las Bambas, cuyas prioridades no permiten la articulación del nivel macro con el 

nivel local. El cambio de prioridades de las comunidades campesinas de 

Challhuahuacho pone el tema de la gestión de agua como piedra angular de sus 

expectativas de desarrollo.  

 

En los conflictos derivados de la gestión del agua y minería: 

 

…el debate entre los actores por lo general tiene que ver con cómo se manejan los 

recursos, es decir, qué actividades se priorizan cuando se usa este recurso finito. En 

pocas palabras, se trata de un debate sobre modelos de desarrollo. En algunos 

momentos, como en el caso Tambogrande, por ejemplo, el debate oponía abiertamente 

actividades económicas que se consideraban excluyentes. Este es el caso más 

extremo. Sin embargo, en cada conflicto, de alguna manera se plantea el debate sobre 

este tipo de prioridades”. (Balvín: 2008, p. 106)8 

                                                             
7 Jan Douwe “Campesinos y poder” en: Buscando la Equidad. Concepciones sobre justicia y equidad en el riego 

campesino” Eds. R. Boelens y G. Dávila. Van Gorcum, Assen, 1998. Citado en: El Futuro Robado. Tierra, Agua y 

Lucha Campesina. Jan Douwe van der Ploeg. Walir, IEP, 2006. 
8
 Balvín Díaz, Doris “Las cuencas andinas frente a la contaminación minera”. En: Derechos y conflictos de agua en 

el Perú. Armando Guevara Gil (Editor). Concertación, WALIR, PUCP, Lima 2008. 
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Cambios en la priorización de proyectos en las comunidades campesinas de 

Challhuahuacho, 2003 - 2009 

 

Antes de la Mina 

Priorización de  

proyectos a corto plazo 

Después de la Mina 

Priorización de  

proyectos a mediano y largo plazo 

 

1. Educación (infraestructura: Centros 

Educativos, aulas, plazas docentes) y 

Salud (infraestructura: Centros de 

Salud, obras de saneamiento básico). 

Infraestructura urbana en áreas 

públicas, palacio municipal, centro 

comunal, plazas, calles, parques, 

monumentos, lozas deportivas. 

 

2. Proyectos Productivos. Capacitación 

(fortalecimiento de capacidades, 

introducción de tecnologías para la 

mejora productiva; mejoramiento 

genético del ganado). Infraestructura: 

sistemas locales de riego mejorado, 

cultivo de pastos mejorados. 

Construcción centros de beneficio de 

ganado. 

 

 

Infraestructura, reproducción de un imaginario 

urbano a nivel local 

Hacer presente al Estado. 

 

1. Proyectos productivos: Infraestructura 

de envergadura para manejo integral 

de microcuencas; construcción de 

represas, cosechas de agua, sistemas 

de riego mejorado. Introducción de 

nuevas tecnologías para la mejora 

productiva, mejoramiento genético del 

ganado. Revaloración de 

conocimientos tradicionales, bancos de 

germoplasma de variedades nativas de 

papa y tubérculos. 

 

2. Educación, Salud. Obras de 

envergadura: Construcción de centros 

de educación de nivel superior. 

Instituto pedagógico, filial de una 

universidad. Hospital del distrito. 

Saneamiento básico integral. 

 

 

Agua.  

Previsión ante cambio climático y estrés hídrico 

en los andes. 

 

Elaboración propia 

 

Challhuahuacho atraviesa un proceso de resistencia frente a las políticas y poderes de 

dominación y control exógeno, ahí confluyen identidades múltiples, normas plurales y 

las estrategias propias de las comunidades en tanto colectivos marginados. Este 

proceso calza en la descripción que hace Rutger Boelens en “Tierra, agua y lucha 

campesina: la resistencia como confusión”:  

 

Muchas veces esta lucha campesina no se expresa en marchas masivas y protestas 

violentas que buscan que buscan el cambio inmediato y brusco. De manera general, se 

inserta en los poros de la sociedad para “desde adentro” modificar y transformar la 

opresión y generar espacio para la normativa propia. […] quién tiene la autoridad 

legítima para regular y sancionar este control local: gamonales, Estado, cooperativas, 
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comunidades, empresas, u otros? –un enfrentamiento entre múltiples actores, culturas, 

sistemas de poder y marcos normativos, todos divergentes, relacionados y 

sobrepuestos-. Como en muchas otras partes de la región andina, hay una tendencia 

clara a que este conflicto y la lucha se concentren cada vez más alrededor del recurso 

agua”. (Boelens: 2006, p. 34)
9
 

 

La agenda local de las comunidades campesinas de Challhuahuacho no está aislada, 

se inserta  en el marco discursivo de las organizaciones que intentan agrupar a las 

comunidades y pueblos indígenas del Perú, en la “Declaración de Huancavelica”10 de la 

Coordinadora Permanente de Pueblos Indigenas del Perú, de diciembre del 2004 se 

menciona el derecho a un “otro desarrollo”: 

  

3.- INDIGNADOS por la aplicación de una política económica neoliberal del Estado, 

basada en las industrias extractivas, que implica la entrega del territorio de los pueblos y 

comunidades de la costa, andes y la amazonía para el beneficio de la empresas 

mineras, petroleras, gasíferas y madereras, sin considerar los impactos ambientales, 

sociales, económicos y culturales que en suma es nuestro modo de vida como pueblos 

indígenas, diferente a la concepción rentista occidental. 

 

14.- LLAMAR a movilizarnos para el ejercicio del derecho a la participación política con 

nuestra propuesta de "OTRO DESARROLLO" y el ejercicio del poder local de los 

pueblos bajo el principio indígena de "MANDAR OBEDECIENDO", es decir, desde y con 

nuestros pueblos y comunidades a través de la gestión local, donde el alcalde y 

regidores, presidente y consejeros regionales, no sean mandones ni manipuladores, 

sino eficaces ejecutores de las decisiones de los pueblos y comunidades. 

 

En la IV Cumbre continental de pueblos y nacionalidades indígenas del Abya Yala, 

llevada a cabo en Puno en julio del presente año, se menciona específicamente el tema 

de la soberanía alimentaria y agua como punto central de la agenda de los pueblos 

indígenas del continente: “A partir del análisis de la crisis de la civilización capitalista, la 

hecatombe ambiental, la deuda ecológica y la justicia climática, se diseñaron políticas y 

estrategias del Buen Vivir. Y se reafirmó la territorialidad cuestionando a las 

transnacionales extractivas y levantando las banderas de soberanía alimentaria y agua 

como derecho humano”.11 

                                                             
9 Rutger Boelens, “Tierra, agua y lucha campesina: la resistencia como confusión”. En: Jan Douwe van der Ploeg. El 

futuro Robado. Tierra, agua y lucha campesina. WALIR – IEP. Lima 2006. 
10 Declaración de Huancavelica. Refundación nacional con la sabiduría, ética y derechos colectivos de los pueblos 

indígenas y comunidades. I Cumbre de Pueblos Indígenas de Huancavelica, 3,4 y 5 de diciembre del 2004. 

Coordinadora permanente de los pueblos indígenas del Perú "COPPIP", AIDESEP, CCP, CNA Y CONAP. 

http://peru.indymedia.org/news/2004/12/12683.php 

11 Informe sobre la IV Cumbre continental de pueblos y nacionalidades indígenas del Abya Yala. En: Allin Kawsay / 

Surnaq Kamaña Buen Vivir. Vocero del Movimiento Cumbre de los Pueblos. Nro 2, julio 2009. 
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Este marco discursivo es el que retroalimenta el discurso de los dirigentes y 

autoridades comunales en Challhuahuacho, quienes desde la presencia del proyecto  

minero en sus comunidades han buscado informarse y articularse a toda organización 

(indígena, campesina u no gubernamental) que pueda constituir un aliado en el tema 

de la defensa de sus derechos. 

 

 

 

 

Comunidad Campesina Fuerabamba, Distrito Challhuahuacho-Provincia Cotabambas, 

Apurímac 

 

Nuestra Gratitud. 

 

La delegación de comuneros de la comunidad de Fuerabamba, que a invitación del Gobierno 

Regional de Apurimac, hemos asistido al evento ferial denominado TEJA MOLINO que se llevó 

a cabo en la ciudad de Andahuaylas, hacemos testimonio de nuestra gratitud y reconocimiento 

por habernos permitido el acercamiento con los hermanos campesinos y productores 

agropecuarios de esta nación apurimeña CHANKA de quienes hemos aprendido y asimilado, 

que SI ES POSIBLE alcanzar mejores condiciones de vida para el campesinado, con esa 

mística de valoración a nuestra Pachamama, una fuente de riqueza inagotable.  

 

Una grata experiencia para nosotros, que a su vez fortalece nuestra fuerza telúrica y fe de que 

nuestra provincia de Cotabambas, la antigua nación QUTAQ, pueda, algún día, alcanzar al 

sitial que ocupa la patria agrarista de Andahuaylas.  

 

Andahuaylas, 5 de agosto del 2007  

(Firman directiva y comuneros de la comunidad campesina de Fuerabamba)  
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