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COMUNIDAO. CONOCIMIENTO Y FUTURD CAMPESINO 

En abril de 1983 el actual Ministro de Agricultura. el ingeniero Mirko 
Cuculiza, se dirigi6 a la CBmara de Diputados pare explicar la politice 
agraria. El resumen de la exposickin fue publicado en un pubi~rrepocaje 
en Caretar, revista de circulaci6n national. 

iCu&~tas veces. tree usted seEor lector, que el ministro mencionb a la 
aomunidad campesina? IJNA SOLA VEZ, y dnicamente pare mencionar 
10s litigios de tierras con las wmunidades (p. VI). En 10s arpectos de la 
producckin. de la agro-industria, el comercio, la ampliacibn de la frontera 
agricola, en lo forestal y la fauna NO contempla a la comunidad. Peor aim, 
nnuncia on Plan Sierra pare la regi6n con 60 oio de la poblaci6n national 
ocupeda en el agro y no considera a la comunidad. 

iNo sebe ecaso que ,?I 80 olo de la poblaci6n rural serrana vive en 
comunidades y que &as producen la mayor parte de 10s alimentos andiros 
:;a7 las c:udades, corn@ son: papa. o!!uco, meiz, ql?inua y muchos otros 

iC6mo puede deserrollarse one politica agraria sin tomar en cuenta a la 
comunidad? 

Mientras en ofros paises wean comunidades pare avanzar en la produccibn 
agropecuaria (el Kibbuz en Israel, por ejemplol, aqui el gobierno no valora 
lo que existe ye. En luger de la comunidad solamente el productor wenta 
pare el Ministerio. 

El minifundio agrupado en comunidad es vista coma un lastre que se 
opone al “progreso agricola”. 

Felizmente, la realidad es diferente. Una gran pane del potential agrario 
del Perti se encuentra en la comunidad camperina. Sin organizaci6n 
mmunal no hay posibilidad de deoarrollar la agriwltura de la sierra. 
Aunque la Ley de Promotion y Desarrollo Agrario ni 10s discursos 
ministeriales reconocen a la comunidad. la organizaci6n comunal est.+ viva 
Y wbrevivir6. 

Dedicamos este nirmero de MINKA, la revista de tecnologia campesina a 
on tema aparentemente social, porque hemos vista que el wnocimiento 
tecnol6gico no se da en el aire, ni en one u otracabeza genial. El 
conocimiento tecnolbgico andino se mea, se transmite y se recrea organiza- 
damente. De padres a niios, entre iamilias y se perpet& a travis de la 
comunidad cempesina. De alli la importancia de actualirar el rol & la 
comunided. No por la defensa de un conocimiento intelectual e indigenina 
o ex6tico. sin0 porque es on conocimiento camp&no basedo en la 
pr&ztice y la sensibilidad de descifrar en el sonido del trueno la aparicj6n 
de las lluviar y de leer en las flares el anuncio de la cosecha. 

La organizaci6n comunal, pues, es el eje central del conocimiento 
tecnolbico que permitire la subsistencia y el future de las families campe- 
sinas. Al deraparecer la comunidad se perderia on cemino en la historia 
del seber humane, one forma de entender Y actuar en la vida. 

CONTENIDO 
Nuestra Comunidad Campesina 

Sin Comunid:~d no hay Progreso P.3 
Asi era nuestra Comunidad P.5 
La Asamblea es la Comunidad P.9 
Nos estamos relajando demasiado p.17 
Los problemas de la comunidad campesina 
El future de la Comunidad p.21 
Los Waru-Waru p.26 
Noticias de la CCTA p.30 
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‘I Sin Comunidad No Way 

Cerca de un mill6n de familias campesinas (casi 5 millones de personas) 

viven en comunidades campesinas en el Perk 
Hay 3,030 comunidades legalmente reconocidas e inscritas en et Registro 

de Comunidades del Ministerio de Agricultura. Casi todas se encuentran en 

la Sierra del Perir, Cada dos adios, en asamblea comunal, se elige a autorida- 

iQu& es “progreso” para la comunidad? 

Algunas autoridades piensan en gestionar obr& para la oomunidad. A 

m8s gestiones: mk obras y m8s progreso habrA, dicen. 

Todo gestionan: la Iuz ektrica ante Electroperlj y la Corporaciirn de 

,;,,,;,,;;,&z?YF== ~- 

Desarrollo; una profesora’ nueva de primaria ante el NEC. o el ministerio 

da Educacibn, un sanitaria ante la Regi6n de Salud, el piano comunal de 

linderos ante el Ministerio de Agricultura; apoyo para ia construcci6n de 2 

la c’arretera al Ministerio de Transportes, el canal de riego ante el Plan is 
Meris. capacitacibn o el agua potable a las instituciones privadas. Las g: 

ges$iones son interminables. 
-;I : 

IY por supuesto, que cue&m! Porque hay que pagar 10s pasajes y el Z?: 

vi&tic0 a la comitiva que viaja a la capital de la provincia o del departal- $1;~ 
--~c 

m 

- 

mento. A veces es necesario ir ‘hasta Lima para entrevistarse con el minis. 

tro, un senador, diputado o inclusive e! mismisimd oresidente. 

A la comitiva comunal la pelotean. la mandan de oficina en oficina... 1 

v a veces logran promesas pero no muy concretas. El gasto es por gusto. 
Cuando logran que algtk! ingeniero sea enviado, toda la comunidad 

deba aportar para el carnero al palo, la pachamanca o el. cuy, tragos y 

regales para la recepcik Para pagar estas gestiones, la comunidad saca de 

sus arcas comunales. lnvierte las pocas ganancias de las tierras comunales 

y hate actividades fbanderineq por ejemplo) a costa de 10s comuneros. _~_.~ _ 
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iViene el Progress! 

Las gestianes culminan despuk de largos gastos, 
esperas y sufrimientos en alguna obra. 

Las obras son mayormente de servicios, coma en 
salud o educaci&, cuyos locales construve la comw 
nidad y el Estado paga al tknico o profesional que 
atiende. 

Se trata de servicios que intentan mejorar 10s 
niveles de vida de 10s coml;neros. Pero que no cam- 
bibn la situacibn de pobreza del campesino porque 

no ~xan la causa de la pobreza. 

Desarrollo y progreso no son. pues, tener todos 
10s servicios. Sino, progreso es aumentar la produc 
ci6n agticola, artesanal y minera en el 5mbito de I</ 
comunidad en beoeficio de todos. 

Producir es wear bienestar. 

La Despachamamizaci6n 

La comunidad campesina se esti relajando. 
Las autoridades hacen gestiones y descuidan la, 
produccikx 

Las familias se dedican a la agricultwa en las 
parcelas, las chacras, al margen de la comunidad. 

La comunidad no ayuda a planificar la prodw 
ci6n. no ensefia a eliminar las plagas, seleccionar 
las mejores semillas, no rescata el conocimiento 
tecnokgico populai-, se olvida de mejorar la 
producci6n. Clara que las autoridades comunales 
es& hacienda gestiones para mantener la poca 
infraestructura (carreteras, canales, locales), pero 
es0 no es suficiente. 

La comunidad ha perdido su relaci6n con IJ 
tierra. la pachamama qua ncs alimenta. 

.Y nuestra madre tierra reacciona con pobres y 
malas cosechas, porque le roan f&ado el respeto. 

La Historia de ia comunidad, su vida actual y 
10s mtiltiples problemas que wfrentan 10s comunero1: 
y las autoridades nos ensetian en este MINKA sobre 
la comunidad campesina, lo que debemos reflexionar: 

0 iNo saria mejar que la comunidad se dedique m8s 

a la producci6n agropecuaria de 10s comuneros que a 
gestionar servicios? 

0 iNo seria mejor que la comunidad se vuelque 
nuevamente a respetar la naturaleza, la pachamama, 
para mejorar la prodccci6n? 

@ iNo seria mejor que las autoridades no se nombren 
asi no mk, sino que la asamblea comunal insista en 
una persona honesta y dedicida, qua junta con 10s 
comuneros haga acciones a favor de las familias y la 
comunidad? 

0 iNo seria mejor que la autoridad y el respeto 
emanen de acciones concreta: que ayuden a cada 
familia y no ~610 de gestiones por servicios cu-yo 
efecto es superficial y ademris dudoso? 

Proyectos y corrupci6n 

Debemos criticar la politiqueria qua se realiza 
antes de las elecciones: vienen 10s candidates y sus 
ayayeros de derecha y de izquierda para hater 
promesas. En lugar de consolidar a la comunidad, 
ayudan a dividirla m&y engafian favoreciendo la 
corrupcibn y la destruccibn del ‘orden comunal. . L 

Queremos aientar a 10s diligentes comunales, que 
10s proyectos de desarrollo no difieren muchu de 
esta accibn: Se pianifican las obras sin cocsiderar 
las necesidades de todos 10s comuneros, porque hay 
fondos para gastar del exterior, sea para canales dc 
riego, paid estufas de !Gia y tambkn para termas 
soiares. Hay para todo, pero poco para mejorar la 
vida en el CairlpO aumentando realmente la 
produccitin. 

Ei proyecto ejecuta obras, beneficia econ6mica. 
mente a algunos obrwos y colaboradores de la misma 
comunidad y cuando se va. deja un eiefante blanco, 
una obra intitil que se corroe COII el tiempo. porque 
‘10 existe ya ‘la organizaci6n comunal que pueda 
,nantenerlo. 

Si varies proyectos han pasado por la comunidad,’ 
las autoridades de turno se corrompen y 10s comune- 
ros ya no quieren trabajar gratis en las obras para qua 
la autoridad o pocos no m& se beneficien. Asi, la 
comunidad va decayendo. 

Por eso, MINKA se identifica con la Unidad de la 
Comunidad coma fundamento prioritario para me- 
iorar Iti vida en la Sierra, en et campo: Los comuneros 
respond&m. si las autoridades trabajan a favor de la 
economia familiar v el bienestar de toda la 
COI? wnidad. 

AUTOROAD DEB,? 56.. HO,V,F.S ZGMD. 
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Asi Era Nuestra Comunidad 
Preguntando, preguntando se llega a la verdad 

Antes -dicen- todo era mejor. La comunidad trabajaba m6s unida y habia mayor 

respeto a la autoridad. En cambio, ahora hay mucha divisi6n entre 10s comuneros. Accio- 
populistas, pepecistas, comunistas y apristas se pelean por politica y no hacen nada 
en provecho del pueblo. Y 10s chicos, peor todavia, ya no saben nada de la comunidad. 

Cicen que 10s maestros no se interesan. adem& la mayoria de la gente adulta ha salido 
del pueblo para irse a trabajar. 

En las comunidades del valle del Mantato, mucha de esa memoria comunal se est5 

perdiendo. Es cierto que muchos no saben las historias de su propio pueblo, especialmente 
10s escolares qua se preparan para ir a estudiar en la ciudad. Pero si uno conversa, si se va 
buscando, se encuentra la verdad. Esa historia que une a todo el pueblo, entonces uno 
comprende dinde asten las causas por la que la comunidad no funciona bien. 

La fuerza del Agua La fuerza de la Uni6n 

Las riquezas de1 campo son el trabajo con la tierra. Dicen que en tiempo de 10s incas la tierra era de 

La tierra da 10s alimentos, el vestido y con la tierra todos. Varias familias Vivian en un mismo sitio y 

construimos nuestras casas. Pero EI trabajo seria en formaban 10s ayllus. Entonces nombraban su 

vane si no hay aqua: La tierra, por muy buena qua autoridad y la tierra se repartia entre la gente seglin 

sea &more estarti desnuda si no hay aqua, agua de su necesidad v seairn su capacidad. 

rio, de manantial o Iluvia. El agua es la vida. Donde 
nace el agua, nace la vida y ahi est& la game. 

Los abuelos -dicen- en Huarivilca existe on 

puquial (manantial) de donde saiieron el Tayta 
Atay lmapuramcapia y la Mama Uchurumpi, 10s 
primeros padres de 10s huancas. Ellos salieroin del 
aqua, por eso, cuando un huanca muere se lavan 

Es tan dificil nuestra tierra, que para dominar 
a la naturaleza se two la necesidad da unir fuerzas, 
de trabajar unidos, para abrir las chacras, para hater 
casas y caminos, limpiar las acequias, defenderse de 
sus enemigos y para otras necesidades que un hombre 
solo no hubiera podido hater. 

sus ropas, para que vuelva la vida al agua, a su lugar Hasta que llegaron 10s espaiioles y la tierra two 

de origen. un duefio. 

PO: so, jilnto a 10s manantiales, junta al agua, 
est5n 10s pueblos. Junta al agua est6 :a sementera 

El conquistador espaiiol se hizo dueiio de todas las 

trabajada y ahi est6 la gente... y donde est6 la gente, 
tierras y el antiguo ayllu cambib. Se convirtieron en 

nuestra iglesia, nuestro cementerio. No se puede 
caserios, pueblos de indios, reducciones, villas Y 

pensar en WI pueblo sin esas cosas. 
ciudades. La colonia espaiiola trajo su ejercito, Su 

religi6n y su gobierno. Los espafioles se convirtieron 
en nutnridades: ellos eran 10s Virreves. Oidoies. _- __..-_ _..~ ~~~~~ 
Encomenderos, Corregidores, lntendentes y en iOS 
pueblos donde Vivian familias espaiiolas, hicieron 

sus Cabildos o Ayuntamientos. 

Como no podian gobernar bien, tuvieron que 
reconocer la autoridad de 10s curacas, gente principal 
de’los ayllus que ya tenian autoridad en la Bpoca de 
10s incas. Esta autoridad, politica era el intermediario 

entre el pueblo y 10s espafioles. 

Pero Ia gente del pueblo siempre ha nombrado a su 
verdadera autoridad, cada cierto tiempo 10s elegian 

en el cabildo de indios. El Alcalde de Vara o Varayok 
era la mexima autoridad, por eso, tenian que set 

personas que eran respetadas por su honradez, 
moralidad y ejemplo al servicio del pueblo, es decir, 
eran personas qua tenian autoridad moral dada por la 

voluntad real del pueblo. 

Para ser Alcalde de Vara, habia qua pasar :odos 
10s cargos religiosos y de autoridades menores en el 
cabildo de indios, asi se preparaban, a lo largs de su 
vida, para llegar a ser la mexima autoridad del pueblo. 

5 
~,,~ ,, ,,,,, ~~,~,~~~il~~~,~ ..,, L~,~,, ,,,~,~~, ~.,~ ,,,, 
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Azrtoridad Oficial - Autoridad Real 
z 

Esta forma de gobernar que trajeron 10s espaiioles 
no ,acabi, con la independencia. En Lima se 
nombraron presidentes y ministros y en las otras 
ciudades del Perlj, nombraron Prefectos. Sub-Prefec- 
tos y Gobernadores. En 10s pueblos, ~610 10s cabildos 
d& indios y sus Varayok fueron las autoridades reales 
del pueblo. En cambio, 10s antiguos Caracas se 
convirtieron en Jueces o Gobernadores o personas 
p&ncipales de 10s pueblos. pero la comunidad siguib 
hacienda case a su alcalde de vara, quienes era” la 
voz y la conciencia del pueblo ante las autoridades 
oficiales. 

Desde antes todavia -dicen- que 10s jueces de paz 
y 10s gobernadores tencan nombramiento de las 
autorcdades de la ciudad. Para ser juer tie paz habia 
que ser instruido, saber leer y escribir: para ser 
teniente gobernador, habia qua ser licenciado del 
ejercito. Mi abuelito se recuerda que 10s licenciados 
instruian al pueblo en cosas del ejercito durante un 

aiio, antes de dar iibreta militar a los que no iban 

al cuartel. Todos 10s dcmingos, 10s que estaban en 
edad. tenian qw marchar. 

Las comunidader de mi tierra 

Cada comunidad cuenta su propia historia. Hay 
comunidades aisiadas, otras que e&n cerca a las 
carreteras, cerca i? las ciudades o dentro de las 
haciendas. Comunidades de pastores, agricultores o 
artesanos. Pero todas las comunidades tienen el 
mismo espiritu de la samunidad. 

La comunidad no ~610 son familias que viven 
juntas en un mismo sitio. La comunidad es una 
orbanizaci6n fuerte y unida por el inter& de 
progrew todos juntas. Cada comunero sabe que 
su- comunidad le ayuda a resolver sus problemas 
individuales y que a cambio devuelve con trabajo 
personal en provecho de 10s otros comuneros. La 
comunidad es la familia grande. 

En Huarisca, mis abuelos contaban que 10s 
primeros comuneros era” familias de Chupaca y 
Angasmayo. Como habia un camino de herradura 
que iba de Chupaca a Yauyos y cruzaba la acequia 
de Ajospuquio, 10s comuneros de Chupaca vieron 
que habia buena tierra y se podia cultivar hasta 
dos cosechas al ario. Adem& cop0 es m6s 
abrigadc que Chupaca o Angasmayo, las familias 
se fueron quedando, hicieron ws casas y 
construyeron el cementerio. 

Cuando las familias crecieron, 10s hijos de Huarisca 

se fueron yendo a otros sitios. a Huayao, a Ronchac, 
a otras comunidades. pero en Huarisca, la cumunidad 
creciir. EL ALCALDL DE VMA V/G/LA EL PUC6LO 



Todos 10s caminos van a Lima San Pedro y San Juan, I& Santos Patrones 

Por el camino de herradura, filas de ac&milas se Dicen que hay que estar bien con ef cielo. San 

cruraban, 10s que siguen el curso del r.(? CunaS, Pedro es el ap6stol que tiene las llaves del cielo y esta 

vienen de la costa o de las alturas, de las comw.idades m5s cerca al Tayta Dios, su Segundo es. Hate buenos 

pastoras;de Angasmayo. Usibamba, etc. Los arriat-OS milagros si-se cumple el vote, por eso. el viejo de las 

que wben, II&an productos del valle del Mantaro barbas blancas v la mirada triste es el santo patrbn 

hacia ias alturas o la c&a. ~, principal de Huarisca. A BI se le hate la fiesta grande. 

Usibamba est6 en una Pampa inmensa, a media En cambio, pasar la fiesta de San Juan si que es 

jornada desde Huarisca, buen sitio para descansar. bravo: coma es prima de Jestis. es m8s orgulloso, 

-,iDbnde’estBs yendo?- pregunta un arriero. m8s estricto. Puede dastigar si se pasa la fiesta sin fe, 

-A LunahuanB, a traer aguardiente para .la fiesta. si no se le cumple bien. Pero tambien hate buenos 

de San Pedro- le contesta el otro. milagros. 

-iQ& es&% Ilevando? Hasta en el cielo hay un orden y una.autoridad. 

~-Maicito, :yigo y cebada nom& para cambidr. Por eso, en la tierra, el Prioste de San Pedro es el 

-Te cambio un poco, traigo ajos y quinua. Asi cargo re!igioso m&s importante, 61 pasa la fiesta 

vi no bajo a-Clwpaca. grande del puebio, pero no lo hate solo. Est5n 10s 

-M6s tambibn te cambio por lana y queso, en mayordomos y 10s amigos de 10s mayordomos 

la costa la gente no come quinua. “kuyay”, que ayudan a pasar la fiesta con Bxito. 

Las cosechas se intercambiaba, Lima ha sido Per0 para llegar a ser prioste, antes tenia que ser 

siempre el gran mercado. De alIti se traen 10s capitBn en la fiesta de San Juan o Santiago, haber 

cigarros, 10s caramelos, las gailetas, para ofrendar sido padrino en el Tayta Nifio o el Carnaval y haber 

al tayta Wamani, el seiior de 10s cerros, yJceRo de pasado mayordomias y “Kuyays”; ~610 asi la gente 

10s ganados. iba conociendo su, responsabilidad. su honradez; 
Estos caminos se fueron transformanda en 

carreteras gracias al trabajo obligatorio de 10s 
asi ganaba respeto, entonces, podia llegar a ser 
alcalde de vara. 

comuneros. Una ley del gobierno, la Ley de 
Circunscripci6n Vial fue abriendo caminos y por 

esOs mismos caminos, la gente abandona 10s 

pueblos: Las comunidades cada vez esttin m8s D~S~JUL% de la fiesta, Gene la autoridad 

silenciosas. Todos 10s caminos van a Lima y en las -_-- 
comunidades $&no hay quien hable por ellas. Antes -dicen- las campanas 1lamaL.n a’asamblea. 

Entonces, en la plaza se reunian todos 10s comuneros 
v elegian al alcaidr: de vara y a sus dos regidores. El 
alcalde llevaba una vara que todos reconocian coma 
simbolo de mando, 10s regidores llevsban una vara 
m% chica. 

Entonces, en asamblea se discutian 10s trabatos 
de la comunidad. Arreglar el camino que pasa por 
las tierras de 10s santos patrones o limpiar la acequia 
de Ajospuquio. Antes ~610 existia Ajospuquio, 
despues se ban, hecho otras acequias, hasta ahora se 
puede ver. 

De Ajoipuquio, de Shucuy-tacana y ,del mismo 
Cha;lpimarca venian con sus herramie.ltas para 
hater faena. 

Habian otras autoridades corno el Agente 
Municipal, se envfaba una terna al concejo distrital y 
ahi escogi8n. el Agente se ponia de acuerdo con el 

‘alcalde y 10s .otros agentes para hater obra en 
beneficio de todo el distrito. Entonces, hablaba con 

el Alcalde de Vara para el cumplimiento. 
De respeto era el Alcalde de Vara. A 10s que no 

cumplian, mandaba a sus regidores. Entonces les 
multaban con gallinas, con papas, con ponchos, COn 
herramientas, con cualquier cosa de valor. Todo se 

jbntaba ,y eso servia para hater 10s convites. Cuando 

la ,gente necesitaba, se repartia con justicia, por es0 
habia respeto en todo el pueblo. Hasta el prioste, 
que iba a pasar la fiesta del pr6ximo afio, prestaba el 
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cumplan el dia de la fiesta, entonces todos cumplian, 
asi, habia m& velas para San Pedro y m8s k.osas para 
el convite del prioste. Estos pr&amos era” brienos, 
pcrque beneficiaban a todo el pueblo. 

Y ia ~gente vivia contenta, por eso. las faenas eran 
de fiesta. S6lo trabajaban 10s hombres, las mujeres 
ayudaban a pa?ar e! convite. Repartian cigarros, 
aguardiente, coca; hasta comida habia. Los hombres, 
pot ganarse entre eilo;, trnbajaban m8s repido para 
terminar antes que 10s otros. Entonces regresaban 
fastidiando a 10s comuneros flojos. Y tomando v 
tomando, regresaban contentos al pueblo, por haber 
trabajado bien. 

Dicen que en tiempos de SQnchez Cerro. Huancayo 
Ilegi, a ser la capital del departamento de Junin. La 
provincia se hizo m&s importante, pues. Todos 10s 
pueblos qklerian ser distritos. Huarisca habia logrado 
separarse de Chupaca junta con Ahuac; por gesti6n 
de don Eliseo Maravi~ pero no Ileg a ser distrito 

porque un compobiano quiso arregiar 10s pianos, en 
el tiernpo de Manuel Prado, era; pero nunca se Ileg 
a hater distrito de Huarisca. Asi, nos quedamos como 
anexo de Ahuac, sine hubikamos sido distrito coma 
COlEi. 

Con ia !legada de las autdridades departamentales, 
!os pueblos dejaron de contar con sus alcaldes de 
vara. En alg~unas zonas aisladas, el cabildo de indios 
se mantuvo e incluso funciona boy en dia. Al interior 
da las comunidades se mantuvieron ios Agentes 

municipaies y municipios distritales, luego, 

~’ aparecieron 10s jueces de paz, 10s tenientes 
gobernadores y poco a poco, el estado comienza a 
tener cada vez una mayor presencia en la comunidad. 
La escuela trae al ‘maestro; quitando a la comunidad 
la funcibn de auto-educar a 10s hijos. En algunos 
distritos aparecen 10s puestos de ia guardia civil y 

ia: posta sanitaria. 

El agua pasa a control del Ministerio de Agricultura 
y Direcci6n de aguas; las carreteras quedan a cargo del 
Ministerio de Transporte; la Guardia civil y el teniente 
gobernador representan al Ministerio dei Interior, el 
Sanitario al Ministerio de S&d. el Maestro al 
Ministerio de Educaci6n. El Progreso y.a no esti en 
manes de las comunidades, ahora estan en Ios 
escritorios mir,isteiiales o en (as oficinas dei 
extranjero. 

Dtcen que f-7 un tiriilpo el Agente Municipal 
es:uvo cumpliendo coma Alcslde de Vara, cuando 
desaparecieron Ios Vans. Desptks aparecieroh las 
Juntas Cornwales y el Personero de la Comunidad. 
Casi parecido al actual Consejo de Administrackn, 
pues. Pero poco a poco se ha ido perdiendo el 
respeto. Cualquier comunero qw puede hater ut? 
papel, pueda ser autoridad. Por eso, han habido 

malversaciones de fondos. Males manejos. La gente 
por eso ya no quiere ayudar mucho. ias autoridades 

no conocen sus funciones. No hay. balances, ias 
cuentas esten mal hechas. No hay confianza. por eso 
todos 10s comuneros ester! pensando en sus familias 
non&. Dicen que trabajar para la comunidad es en 
vano, para que otros. se agarren la piata. No es coma 
antes. Habia respeto porqye toda la comunidad 
enseiiaba a 10s hijos. Se hack limpia acequia porque 
todos necesitamos dei agua. Los caminos se cuidaban 
porque caminaban nuestros, compobianos. No es 
coma ahora. Todos dicen que en la comunidad ya 
nada tienen que hater, 10s muchachos no quieren 
aprender y ios carros pasan por la carretera y ~610 
nos dejan el polvo y nosotros vivimos desconfiando, 
desconfiando del vecino. 

Recopilaci6n de te$monior: Jestis Undo R. 
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La mayor parte de lxfamiiias en el camp”, sobr: 
todo en la sierra, viven en un territorio Celimitado 
por parajes conocidos. Este espacio geogr6fico es con- 
siderado “la tierra” por la cual 10s campesinos sienten 
un apego muy especial. Las familias se organizan en 
cuarteles o barrios, fijan cargos y eligen autoridades 
seg6h las tradiciones o la icy. Se retir.en peribdica- 
mente para discutir y decidir sobre sus problemas 
comunes en asamblea comunal y de esta Imanera 
conforman la comunidad campesina. 

Algunas comunidades poseen territories desde 
tiempos “inmemoriables”. Pero la mayoria ha hecho 
reconocer su tierra y sus famiiias en la 6poca de la 
colonia y de la repljblica. Aim hoy, cuando un grupo 
de familias que viven en un mismo !ugar sienten la 
fuerza de sus tradiciones, de interesas comunes piden 
reconocimiento legal coma comunidad campesina. 

Hay comunidades con territories ocupados sdlo 
por las parcelas individuales de ias familias. Son 
comunidades sin terrenos comunales. Otras en 
cambio. adem% de ias chacras individuales poseen 
tireas de cuitivo Q de pastoreo que pertenecen 
legalmente a la comunidsd. Son 10s terrenos 
comunaies que no se deben wnder ni alquilar. 

Pero con pasado antiguo o de reciente creation, 
con o sin tierras “lo que hate a la comunidad” es la 
asamblea comunai. 

La asamblea comunal 

La presencia fisica oe 10s comuneros en asamblea 
coinunal express on reconocimiento visible a su 
organlzaci6n. un inter& po: las obligaciones y 10s 

beneficios comunales. Los comuneros al asistir a 
la asambiea comunal, a&n expresando su voluntad 
de aceptar 10s cargos que alli designan, de elegir y 
ser eiegidos y de votar sobre 10s asuntos que aili se 
discuten. 

La asamblea comunai sobre todo es la expresibn 
maxima de ia uida que tiene una comunidad, porque 
alli se reunen ias dos fuerzas que componen la 
comunidad. Por on iado est6n las familias que 
def@den sus intereses individuales, a ;o cual 

,~~amare!nos “lo familiar”. Por otro lado nos encon- 
,tramos con Ias autoridades representando intereses 
coiectivos Y cumpiiendo funciones que denomina- 
remos “lo comunal”. 

Lo familiar 

Las familias campesinas tienen intereses muy 
claros. Se preocupan de sus parcelas, de la educaciSn 
de sus hijos, de la cowtrucci6n de sus casas. Asi 
organizan su vida famiiiar para satisfacer sus 
necesidades. Siembran lo que les conviene, ya sea 
para so consume o para vender. De acuerdo a su 
experiencia 
siembra, 

toman las decisiones sobre epocas de 
rotaci6n de coitivos, use de fertilizantes y 

abonos. Piden ayuda a SW parientes o contratan 
peon? para las tareas de la chacra sin que la 
cqmunidad intervenga. Para complementar su 
economia crian ganaditos. Tejen, hilan o bordan 
Y cambian o venden ws prodirctos. Siempre con la 
idea de tener de todo un poquito. En esto tampoeo 
interviene la comunidad... d PARTKFhYOS EN LA ASA,WLEA CO,YUA%L ? 



Lo comunal 

La &munidad reparte la tierra, el agua y ordena @I 
pastoreo del ganado en las tierras comunales. Pxa 
ello tiene reglas fijas que varian de comunidad t:~ 
comunidad. Por ejemplo en ciertas comunidades 
~610 tienen acceso a tierras comunales 10s que 
cumplen cierto nirmero de faenas, 10s q~ie han 
trabajado en limpieza de acequia u otras obras. En 
otras comunidades basta estar al dia con el pago 
para war el terreno comunal. En was comunidades 
las’ autoridades deciden cu6ndo se siembra, qu6 se 
siembra y qu6 se hate con el beneficio de la cosecha. 
Entonces puede haber conflict0 con las familias. 

Lo comunal llama al trabajo. Para levantar la 
escuela, para abrir la carretera, para la limpieza de 
acequias, para celebrar la fiesta. Los comuneros 
deben asistir al llamado en forma gratuita pero 
bajo pena de multa. Alli tambibn puede haber 
conflict0 y cuando hay chismes, mentiras, pequefios 
robes “lo comunal”interviene a poner orden entre 
las familias. a cobrar multas por el incumplimiento 
comunal,. empuja a las familias a lograr el 
cumplimlento de las promesas estatales de 
electrificaci6n. agua potable, profesores, reconoci- 
miento legal y otros derechos que individualmente 

( tos comuneros nunca consiguen. 
# 
j 

,, ,,~ ,,,.,, 1 

Pero sobre todo lo comunal une a las familias 
por un sentimiento positive de vivir en la misma 
tierra, a la que se reconoce y respeta corn0 a una 
madre. Lo comunal es la alegria de celebrar aiio a 
aiio la fiesta del santo patrbn. del convite, de 
aceptar cargos en la cofradia, de respetar .a las 
autoridades elegidas, recordar historias pasadas y de 
proyectar un future corntin. Eso tambkn es lo 

comunal. 

Vida o muerte de las comunidades 

Desde afuera muchos aiios de mala experiencia ban 
ido destruyendo a ta comunidad. Las promesas 
incumplidas del estado, 10s males juegos del mercado, 
las vivezas de 10s nuevos rices o de 10s m8s educados. 
Estas inftuencias extraiias han dividido a las familias, 
han distorsionado tas funciones de “lo comunal”. 

I 

Nos encontramos que la mayoria de comwidades 
campesinas reaccionando al choque de las influencias 
de afuera han tornado distintas formas. Unas se han 
convertido en agencias para conseguir servicios del 
estado: postas de salud, m8s escuelas, proyectos de 
desarrollo, etc. Otras producen ~610 para el mi;rcado 
y no les queda nada para la subsistencia de las familias 
y se llenan de tiendas con productos de la ciudad y 
comerciantes que ~610 habtan de lucre personal, sien- 
ten que cuanto m8s parecidas a la ciudad son mejores. 

Pero lo que define ta vida o la muerte de las 
comunidades es la forma c6mo se resuelven 10s 
conflictos que se producen entre las familias y lo 
comunal. Asi encontramos comunidades “relajadas 
totalmente”. Las familias por su cuenta y to comunal 
tambibn son comunidades que cuando se llama a 
asambtea zomunat, ni el mismo presidente aparece. 
Y aunque tienen su local comunal. su reconocimiento 
legal nadie obedece a las autoridades y las famitias 
viven dispersas sin sentimientos ni responsabilidades 
en corntin. 

Hay otro tipo de comunidades que ~610 aparecen 
cuando hay desfiles. Cuando se llama a asamblea 
comunal s-510 asisten algunas familias lo cual permite 
a las autoridades a favorecer a sus allegados sin con- 
trol del resto. 

Fero hay un tercer tipo de comunidades. Son las 
que m8s o menos funcionan a pesar de la.tucha de 
intereses entre to familiar y lo comunal. Cuando se 
llama a asamblea, la mayoria de las familias asiste, 
pelean, discuten pero deciden. 

Para conocer ei funcionamiento de una comunidad 
m6s a fondo y desde la perspectiva campesina, 
MINKA pidii, a la artista popular Angelica 
Canchumani de Poma, que nos describa 10s detalles 
de este tipo de comunidad. 

Et resultado son estos dibujos y el testimonio 
propio de Angelica de c6mo a travk de la comunidad 
se resuelve las inquietudes de la familia y las reglas de 
lo comunal. Pero sobre todo es un valioso ejemplo 
que demuestra que la asamblea comunal es una 
expresi6n tan valiosa de la votuntad del pueblo 
andino que debemos retomarla. 

(M.A. Salas). 
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ASI ES LA COMUNIDAD 

Esta es la asamblea de la comunidad con so agente, 
teniente, subalternos, m.4s la corneta, es decir /as 
autoridades. 

13 Presidente de Administracidn hate la &ramenta- 
ci6n a /as autoridaa’es del pueblo. En presencia de 
toda !a comunidad, es decir todos 10s que han 
cumplidode 17 a 18 adios para arriba. Ellos tambi& 
pueden ser autoridad. Sobre todo cuando no tienen 
tierras muy temprano entran para recibir sos 
beneficios. 

nombramiento a Huancayo, a la gobernaci6n. Alli 
les dan el nombramiento; sus obligaciones tambi& 
Porqoe el teniente tiene el derecho de llevar presos. 

Tiene que hater /as veces de policia. El teniente 
puede llevarse a /OS comuneros que no hacen case. 

El agente y al teniente con sus nombramienios 
regresan a la plaza y da sus nonibramientos a ws ’ 
sobalternos y al cornetero. Este en realidad no 
trabaja. Toca y toca, cuando hay faena tiene &e 
tocar a gusto de la comonidad. Ya se sabe cuando, 
toca la corneta es awnto de la comunidad. 

La asamblea es lo que hate a la comunidad. Si no 
hay asamblea no hay comunidad. Durante uo afio 
hay sesiones para saber qu.5 se M a hater. Se hate 
acta de awe&o a la voluntad de la comunidad. Lo 
que acuerda la comunidtid eso se debe cump!ir. 

Cuando se acuerda en asamblea salir a trabajar por 
la carretera y alguien no va, entonces las autoridades 
tienen que hacerle pager al comunero.. Las aotorida- 
des van a la casa de esas personas.que no han salido 
y si no hay nadie se lievan las cosas de valores. Nadie 
puede decir que se ha pe;dfdo algo, ~cuando la 
autoridad se lleva. 

El trabajo de faena se F,,:ce por acuerdo de la 
asambiaa, tierten que trabajar todos, hombre, muier, 
lo que sea. Todos tr!baja.v. El agente hate trabaiar 
a 10s comuneros yet Leniente hate salir a 10s morosos. 

Los comuner‘os ‘mapores acomparian al teniente, dos 
o tres. Las seiiorzs de /as autoridades dan el trago, 
segtin come van avankando. 

El :enienta siempre lleva &a vara, es sefial de 
respeto. Si llega a una casa donde no kay nadie y 
tampocn est2 en la faena se lleva ma+<<, ,hacba, 
serrticho y otras prnedas. Si encuentra a !a ~gente 
tambik io traen. y /OS pane presos delante dei Juez 
de Paz. 



no asistir a la faena. Lb enciet?aq 24 horas y ad&n& 
tiwe que pagar la prenda. Tiene que pagar al Juez, 
6 Teniente. Por no trabajar tiene que pagar mk 
+ilta que on dia de trabaio. 

Las wtoridades tambikn hacen ctras a+vidades. 
Poor ejemplo van de casa en, casa awsando que hay 
vacunaci6n de vaca. Viene el vacunador Y el que 
-no-hate vacunar tambi& paga. 

Tambien hacen trabajar la hmpieza de acequias, Cuanto m& alegria hay, mBs sc trabaja. Para eso : el 
para riego o agua para tomar. Costumbre es hater descanso. 

su chicha. A /OS ek&g6licos s6lc lk.dah pan y 
caramelos. Al rest0 so trago, coca, con la corneta 
comienzan a bailar. Asi es la comunidad, tiene qua 
trabaiar, emborracharse, festeiar. Cuando la autoridad 
atiende con coca, trago, etc. mejor le hacen case. 
Cicen, es buena autoridad. Estdn hacieltdo bien. 

Cuando entran /OS evangklicos de autoridad la 
comunidad no le hate case. No saben atender .&en. 

Con 61 acuerdan la pena se&n libro de actas. oar descanso en el trabaio. ones con traoo. otros con 

Las autoridades tambi6n se ocupan de hater c?sar Las mismas autoridades a veces son 10s tastigos de 
a 10s mancebos. Prirnero hacen asamblea para ponerse matrimonio. 
de acuerdo. Ha&n venir sacardote de Huancayo para 
hater casar a 10s que ya e&n cuatro, cinco adios sin 
casarse. Despu& capturan a 10s mancebos. De noche 
van a la casa de esas personas que no estiin casadas. 
Se lo lle:lan. Lo encierran. Las personas mayores 
se quedan cuidando a 10s mancebos para que no se 
etiapen. Se buza toda la noche y al dia siguiente 10s 
hacen casar. 
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Cuando un hombre le paga a su sefiora: la muier se 
va a queiar donde el juez. E; iuez da orden para qoe le 
wea el teniente y 4 captura al marido. Va con su vara 
y el marido tiene que hacerle case. Esas son ona de /as 
obligaciones del teniente. 

En cambio el agente, su obligaci6n es el trabajo. 
Cerca del 28 de iulio se limpian /as plazas. las 

escuelas /as blanquean. toda la comonidad esti 
limpiando. La corneta siempre toca y toca. 

En asamblea se ponen de acuerdo qu.5 van 9 hater Lbs familiar.% de /as autoridades ayudan a cocinar, a 

las wtorida@as para el 28 de iu/io. Las autoridades 
van a sacar Id, batida para que /OS alumnos hagan paseo 

serv;rla comida.A todos then que servir porqoe sine se 

de’ antorcha.~ Asi se ponen de acuerdo. Los subal- 
habla mal de las aotoridades. Para qu6 sirve la 

ternos van a (la? la comida. 
aotocidac!, ni siquiera nos ha hecho probar cuy. Asi 
hablan SI no hay bastante comida. La gente lleva 

,‘, En la v&era hacen paseo de antorchas. A cada 
cerveza y tragos y eso hay que hacerlo acabar tambiin 

c& hacen izar la bandera. 
con intercambio. 

Llag6 el 28 de julio. Las autoridades tienen que 
Con esos agasajos termina el 28.de iulio. No ~610 

s&r la wmida a todos /OS comuneros. Esto se llama 
el trabajo. sine festejos es la obligacidn de la 

MiSauki, porque /as autoridades ponen la mesa. 
comunidad. 
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madras s&eras ayudan, nadie m& y hasta le quitan tierra. 

As{ termina ei trabajo de la autoridad. Los Tambi6n al final del afio, /OS nuevos comuneros 
wmuneros ale felicitan si ban hecho bien, o de lo declaran qua ban cumplido con sus obligaciones. 
wntrario nada le reconocan si ha hmho mal. Dicen: “he trabaiado y ahora quiero chacra”. 

Las autoridades con la comunidad en asamblea Madie 
d&den repartir las tierras. Los m& j6venes acuden 

quiere a la kquierda dice trabaia 

al llamado de la corneta, para mxibir par primera 
ma%. La derecha, /OS verdes, es,Belaunde, a &e donde 
sea lo aoracian. 

vex la tierra. 

El Presidente de la comunidad al estilo antiguo 
El color, qua gaoa aparece todo detallado en el 

estil al mando de la asamblea, de repartickk de 
libro de actas. Tienen que firma? /OS miembros de la 

tierras. Es tan importatzte esta asamblea. que se llama 
comunidad. Es acuerdo que se tiene que cumplir. 

a la comimidad C&I campana y con cork& 
El Presidente de la corn&dad dicen, si trabaiamos 

Esta% todos presantes, el Presider?te. Vice- 
presidente, secretario, tc&rero y vocales. Tkdas Tas 

bier+ de “eras para nuestro pueblo, este pueblo puede 
surgrr Hasta puede tener carros. Asi coma la otm 

autoridades. aotoridad ha hecho aumentar oveias, ahora podemos 

‘, .Siempre hay dos votes en la asamblea. ahora se 
sembrar para qbtener un carro. 

planteat seg@n color, rojo 0 varde y se elige a ver 
q&n gana. La mayoria de vecas gana el Verde. 

A la comunidad asi le convence la autoridad. 

41 rojo mmca gana porqua se piensa que es 
Todos~ estah de acuerdo “carro bodemos tener”. Asi 
firman an el libro de actas. 

: Izquierda. 

,, 

,,, 
‘,‘: 

,, 

Despuk van a var la tierra para dividir qu6 page 
van a sembrar para la comunidad y quB parte le dan 
a 10s j6venes. 

Al son de la corneta se hate la reparticidh de la 
tierra. Van /as viudas. las madres solteras. 

,.~~ ,~~~~,.~~.~;;:~;:;~‘,; ~.,~‘.:, 1 ‘,,,,,~ ,,, ,, 
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,;~,’ ” ~::‘z ” ‘.c& ii& ,-tin win&a el terreno, al mando de/ Pre- 
sidenfe! acompaiiado por /OS comuneros m&k an tiguos. 
Se d/v/de an partes: para !J comunidad, para que 
coma0 10s animales, para 10s sefiores que reciente- 
mente est& ingresando a la comunidad. La mejor 
tierra es para la comunidad. 

es repartir 
bastante el Presidente de Administracicin. 

Se divide en primer loo?. Segundo late, tercer lot.% 
Par? /as personas mayores que ban pasado autoridad 
les corresponde del primer late. o sea /OS qoe ban 
trabajado mucho por la comunidad reciben mejores 
tierras. Del segundo late es para /OS que ban trabajado 
on poco par la comunidad o que estk trabajando 
m& o menos para el pueblo. El tercer lore es para 
10s que recientemente estdn inscribi.Gndose. 

En pritner lugar tenemos que hater nuestra tierra, 
de la comunidad volteando la tierra con chaquitaclla. 
El Presidente manda a ios vocales a preparar so 
chicha con la plats de la comunidad, tambi6n manda 
comprar trago y coca para repartir a 10s comoneros. 

L bs comuneros estiin dando coo ta al tesorero para 
la semilla que van a sembrar en el terreno que est& 
chacmeando. Para el abono tambi& es la plata.:Las 
sefioras traen el almuerzo para 10s comuneros que 
estrin en faena. 

En el terreno de la comunidad hay on cuidador para saber si ban aomentado, si hay me/ores para 
que se gana la plats cuidaodo~ /OS animales. Vive en vender. todo eso lleva la cuenta en una planilla. Los 
una choza cuidando 10s animales de la comunid>d. mejores animales se venden en la ciudad y el dinero 

El pcesidente de la comunidad cuenta 10s animales 
se usa para comprar 

&A 

Baja el :mando del presidente salen /OS comuneros 
con SOS yuntas. L.x hombres jbvenes estdn ayudando 
a sembrar para ganarse el derecho de recibir tierra. 

El presidente da a /OS jbvenes so terreno, /es hate 
conocer. q& cow pueden sembrar en la tercera 
parcela que son /OS terrenos mk pobres. 

Todos poeden llegar a ia primera 
parcela con 10s ai?os. si es que trabajan 

bier?. Per0 aunqoe la viuda se muera 
” tin la primera parcela no puede dejar el terreno a sus 
hijos. Eso ya pertenece a la comunidad y el terreno 
queda libre para comuneros que estin trabaiando 
bien. En I+ segunda parcela cada tres arias se hate 
cambio de tierras. 



‘~ ; Eh la’ terkera pakcela’ se siembra bapa, mashua, 
olluco y avena. 

S6lo les interesa sus hiios. Hai otros qoe ho soportan 
/as obliaacione.? de la comunidad con la tierra~ 

En la segunda, crece de todo. Y en la primera prefieren sdlo trabaiar en obras pljblicas. Es por eso 

hasta maiz da. 
que muchos pueblos no progresan. So gente no 
ouiere trabaiar en 12 tierra. La tierra est2 descansando. 

for ejemplo on joven recibe tras parcelas. Una Pero hay pueblos que trabajamos la tierra para 

rayita para papitas, otra para olluco o mashua y adquirir algo. Clara tambi& han fracasado desp&s. 

otro pza que descanse el terreno. El presideme tiene que vigilar cuanto animal 
entra a la oona. a 10s pastas. Hasta veinte oveias par 

Pero hay que ser bien reclamador porque sino 
.~ ~I~~~ 

siempre te quedas en la tercera parcela. 
comunero se puede tener. No m.k Pagan por iada 
cabeza de ganado pero no pueden aumentar. Y esa 

Hay comuneros que se matan trabajando para 
plats es para la cotiuniclad. 

la comonidad, son amantes de so pueblo, aunque 
En asamblea se acuerda que paguen multa.por 

sea deian morir a SIX hiios de hambre. Hay otros 
haber mentido sobre la cantidad de animales qoe 

que no se irteresan del pueblo. NO /es importa. 
esta’n pastando en la puna. 

Hay yna raya que divide las ovejas de la comunidad ‘I 

de las de 10s comuneros. Si es qfie pa! 
hay multa. 

:,,, ;/::, 
La cosecha pane a todos alegres, coikentos porque 

sale_ la papa. Clara, cuimdo no sale nada ese aiio 
,,,, I,, :, estamos tristes. 

-t,kZ; ;’ De alegria la comunidad reclama al presidente que 
?;-~,;,I mate was dos o tres ovejas, para pachamaqca. Usted 
,,~ manda aqui pero nosotros tambi6n mandamos le 
:“-;,;:, dice”. 

De Huancavo llega el .que compra la papa. E/ 
presidente recibe la plats que le da el tesorero. 

Para, la rendickin de cuenta et presidente ha 
compradc on camidn que se llama ‘*Campesino”. 

~‘, La genre le aplaude porque ha hecho obra. 
Asi es a veces. Trabajan duro, se corkpran su carro, 

hasta dos, tres cargos pueden comprar. Pero eso no 
produce nada. Ha muerto todo. las ovejas tambikn 
se mueren y despuks ya no se siembra de pura 
decep<Mn. 

ikwo y Dmt.m~: 
AhsEL,CiT cANcwnANt DE pour. 

Ya la gente tie quiere carros con el esfeerzo de la 
comonidad, m& lies nos trae. En lugar de servir .el 
carro para .que Ileve la oveia. para queaaida el abono, 
para qoe l/eke la carga de la cosecha a.Satipo o Lima 
esto fracasa. Se pelean entre comonidades. 

Un hombre viva ha entrado de presidente y haci2 
lo que le daba la gana. El carro se lo llev6 a so casa ’ 
para acarrear piedras, pales. Asi se ha malogrado el 
carro. Hasta ha aprendide &I/’ a manejar con el ckro 
de la comunidad. Asi la mayoria ya no ha querido 
trabajar m&, dicen que es por gusto. En nada. ha 
quedado tanto trabaio de la comunidad. Asi es ‘en 
todas las comunidades.~ Nunca se, ha producido algo 
Titus. Sc5lo peleas. Ahise iode la cosa. 



S PROBLEMAS DE LA 

COMUNI~AD ~AMPE!§INA 

MINKA se ha acercado a conversar con amigos comuneros y dir$entes de comunidades 
del valle de Yanamarca y del valle del ,Mantaro. Con ellos identificamos una serie 
de problemas que aquejan a las comunidades. Encontramos que el lado mas critic0 de la ’ 

comunidad es&G en la perdida de una relacibn armoniosa. natural, y de respeto con la 
tierra. Ese cariiio, buen trato con la “pacha mama” se esta desnaturalizando. De otro lado 
10s vinculos entre lo familiar y lo comunal estan distanciandose. Tal es el punto de 
desintegraciop que se vive dentro de las comunidades, que las autoridades ya no piensan en 
el beneficio de Las familias. Muchas directivas solo obedecen consignas politicas y dividen 

‘, 
a l,as ‘familias, la niayorra cae en la mala administration de 10s bienes de la comunidad y. % . . 

generan un desinteres, una apatia general por el trabajo colectivo, por las responsabilidades 
fijadas por la tradition. Asi se va perdiendo la fuerza moral que une a las familias y se va 
re!ajando la comunidad. 

Dividida. desintegrada, relajada, la comunidad no puede hater frente al choque de las 
influencias externas. Como un rebafio docil se deja llevar por la propaganda de la tecnica 
modema, por la ilusion de vender al mercado sus productos, su trabajo. 0 sino entra en el 
activismo inbtil para conseguir servicios del estado, para atraer proyectos de desarrollo en 
la comunidad. 

Resquebraja por adentro, golpeada duramente por las influencias de afuera muchas 
‘, comunidades no s&en cbmo, reaccionar. Algunas han probado imitar el modelo de vida 
il Della ciudad y se les cerrb el futurb coma comunidad. Otras se resisten a perder su caracter 

de comyidad y presienten que en la vida campesina todavia hay aliento, una motivacibn, 
una esperanza pawel futuro. 

Veamos, pues, en las mismas palabras de 10s entrevistados, la opinion que tienen sobre 
10s problemas de la comunidad campesina. 



“Ya 10s terrenos no rinden”. 

El problema soore ei cua! mk insistieron IDS 

comuneros se concentrb alrededor de la tierra. No 
trataron sobre reciamoc de propiedad silio de la 
pkdida de la capacidad productiva de la tierra como 
product0 de relaci6n de poco aprecio y dedicacikn 
con’ la proveedora de 10s frutos para la alimentaci6n. 
Al respect0 nos dice don Antonio Rodriguez Raw de 
la comunidad de Ingenio: 

“Tenemos pedacitos de tierras conwnales pero on 
poquito flojos nos hemos v&to, ya no construimos 
aceqoias para krigaci6n. Todos esos terrenoS de riego 
estirl abandonados. :19& antes siquiera era” 
arrendac’os. Cada cua! qoe necesitaba arrendaba y 
pagaba so x&ndo y despuk de esa plats se sacaba 
sus intereses para que pase:7 fiesta. 0 sin0 12’ mayoria 
sal?bmos a trabajar en las tierras de la comunidad. Se 
sacaba buerla cantidad de papas, buena cantidad de 
cebada, awn? con eso demos meiorado /a escuela. 
Pew nhora 1, mayor park? no quiere trabaja?, porque 
;I rwchos tambit+? !es da cd!era, de qua ya iio trabajetr 
otros. No quieren trabajar. Soiamente mandan a sus 
chicos. Hay mucha desigualdad para t.rabajar, ya no 
trabajan coma xtes qcle todos saliamos baio multa y 
tx?os sac2bamos buena cantidad de productos”. 

Ccmo 10s comuneros ya no obtienen resultados 
positives del trabajo comunal. ni en cantidad de 
productos, ni en fiestas tratan de hater negocio con 
la tierra. En muchas comunidades la tierra comunal 
se arrienda “a personas fordneas o del lugar, aurique 
al m,omento de recibir es-as alqoileres D arriendos no 
signifiqoe la prodwcidn que podrian dar estos 
terrenos”, opina don Baude!io Artica de la comuni- 
dad,de Marco. 

Los terrenos ya no rinden coma antes, la 
comuni.dad no tiene deseos de trabajar en conjunto, 
10s ~wrenos comunales se arriendan ye encima la 

mayor parte de 10s comuneros han perdido la forma 
adecuada de ira:v a la tierra. Nos dice la seiiora 

’ ORTEG*, esposa del presidente de la comunidad de 
Acolla: 

“Ya no hay geme que saps dirigir la produccidn. 
La, experiencia qw tenemos hoy no nos permite 
controlar la parte fundamental que es el tiempo. 0 
sea, la Ilovia, el granizo, ei hielo todo eso. Esos son 
10s factores esenciales para la siembra. Eso no 
pode:r,os dominar nadie iQui& domina el hielo? 
iQui& puede preveer la lluvia o la sequia? iQuit% 
puede hater esas observaciones que son la base 
fundamental?. Nosotros estamos suietos al media 
ambiexe, al tiempo. CO& podemos hater ahorita? 
Vemor que /as papas est& hermosas, sus matas, 
pero iy la prodoccicin? Si no ha habido lluvia no ha 
dada rakes. Lo mismo con /as habas, pero iqoiejn 

170s dice si a pesar que ias primeras flares con Ii 
sequ,:1 ha/i ca;do v’ /as ij;t;n,as do: u ores cayeron en 
foNna general er? todo e/ valle, itendreri,os todavia 
cosecha de habas? A hot-a de escjs dificukades iquit+ 
nos saca? Si se “a a irwertir en /a comunidad y luego 
se llega a esas p&didas yu@ se hate. Ese es el temor. 
Yo he aprendido algo de mi padre cuando decia 
cvo... e: otro.,. El siempre me declb, hay que ver /OS 
reflejos que existcn, /OS ceixelleos par a/l& por el 
este. Si por el este no hay lluvias no va a haber 
lluvias. Y de verdad no Ilovirj. Tambikn me de& 
que hay que ve.r /as nevadas: iexisten o no existen 
en IDS cerros principales...? Pero ahora coma le digo 
no tenernos esas personas que sepan esas cositas de 
la producci0n. Eso de /as siete cabreras o del sonido 
de 10s truenos. todos son indicios que en la actualidad 
ya ,nadie reconoce para la produccidn... “. 

La politiqueria 

“Todos estamos descarrilando, ya no valemos nada, 
todos quieret? SW presidente de la nacidn del Perti o 
diputados’l Con estas pa!abras describi6 don Eduardo 

Porta, de la comunidad de Chongos Alto, la situacibn 
interna de las comc.cnidades campesinas. Y agrega: 
“par un Iado las aotoridades ya no tienenningtin 
concepto concrete ~sobre el pueblo, no se dan cuenta 
de sus fracasos. .%5/o quieren arrastrarnos. Y nosotros 
10s comuneros sin conocer estamos odiijndonos entre 
apristas, cnmunktas, accidn popular...“. Asi nos \ 
confirm6 d,e la confusi6n y divisiones tan nocivas que 
se producen en el campo por la irresponsabilidad de 
10s politiqueros que entran a actuar en las directivas 
comunaies. 



La mala administraci6n 

Coma la politiqueria ha producido una discordia 
generalizada en las ccmunidades ya SO hay una 
fuerza unificadora quc pueda hater frente a 10s 
miembros de las directivas o foreneos que malversan 
y engafian a la comunidad. Aiio a aiio se ve qua la 
directiva que se ~a no rinde cuentas pero la 
comunidad no puede ejercer su funci6n moralizadora 
por encontrarse dividida o indiferente. Occrre 
entonces que “las dirigencias se ven tentados de 
agarrar la plats. enriquecerse, salir coq carros, 
automdviies, vi.4ticos, viaies al extraniero... 0 sea que 
han perdido so esencia de servicio a la comunidad. 
A& Ud. tiene genre pobre, geote desvalida, muchos 
estodiantes pobres, ancianos que no tienen ningtin 
apoyo. Ellos no son nada en la comonidad. A pesar 
que Lloclallapampa se precia de ser dueiia de todas 
/as riquezas naturales, de: silk, la ganaderia, /OS 
pastas, /OS bafios termales, todo eso es de la 

comunidad pero no todos reciben /OS beneficios. No 
hay distribockin de utilidades. Unos acumulan y se 
pagan sueldos entre ellos. Asi que hay una gran 
divisibn en la comunidad’: nos explica don Rafael 
Concha, de Llocllapampa. 

La falta de autoridad 

Como resultado de la imposicidn de leyes, 
reglamentos, estatutos, reorganizaci6n. empadrona- 
mientos. en las comunidades campesinas hoy existe 
ma mezcla de funciones y de cargos que nadie puede 
cumplir, ni siquiera entender para hater cumplir. 

Nos cuenta don Mois4s Ortega de la comunidad de 
Acolls: “‘bar, verrido ~2 unos jdvenes de Sinamos 

y habian recibido ~nsirucciones para organizar y 
reorganizar a /as comunidades. Entoncas nos dieron 
la sugerencia de que ya no se llamaran cuarteles 10s 
grupos organirarlos que componen la comunidad 
Go que se l/amen corn&s. Yo /es dije, on cornit es 
cina ruestick precaria. Puede haber on cornit pro 
damnificados, un corrritd es ~8’: comith, no tiene 
consistencia ni :radicii,n como or! cuartel... si quieren 
hater una cosa efectiva pues que sa/ga de la tradi&n, 
de la costumbre del pueblo.” 

Pero todas estas organiraciones y reorganizaciones 
han coniribuido al desprestigio. por el comporta- 

miento irresponsable de las autoridades: “Cuando 
ahora se convoca a on trabajo a la comunidad, /as 
aotoridades se presentan a /as diez de la mafiana. Por 
cumplimiento. Y sin hater nada ya estdn pidiendo a, 
vicio,. la cerveza. Entonces da cierta apat!> de 
pertenecer a la comunidad”, nos dice el reciente- 
mente e!egido presider@ de 6 comunidad de Acolla. 
don Zen& Blancas. En la mayoria de 10s cases 
“todo se decide seg&n el reglamento tiltimo, forman 
sus listas, se eligen entre ellos, se nombran como sea 
para ocopar cargos personas sin preparaci&n que no 
responden a la aspiracidn de todos /OS hiios de la 
comunidad”, corrobora don Rafael Concha. 

Es que uno de 10s ingredientes del relajamiento 
klterno tiene que ver con la confusi6n de lo que 
“boy se llama concejo de administracick, antes Junta 
Comuna: o sea ei presidente de la Junta de Bienes y 
rentas cornwales, !o que hoy es el presidente del 
Conceio de Vigilancia, o sea el personero” trati, de 
explicar don Baudelio Articas. 

El sistema de cargos ya no esth en use 

En muy pocas comunidades todavia se asignan y 
aceptan progresivamente responsabilidades qua 
tengan significado dentro de la vida comunal. Un case 
nos fue ilustrado en que 10s cargos eran graduales y 
tenian coma finalidad posibilitar una experiencia 
positiva de responsabilidad: “Comenzamos a tener el 
cargo desde zohetero. 0 sea el que junta coheres para 

poder de~ppejar el granizo. Estos son 10s primeros 
cargos, luego vienen /OS comisionados. Despu.4 /OS 
cargos de regidores, /OS agentes municipales y el 
teniente gobernador y luego el presidente de la 
comunidad. Y el comunero miis humilde o elioven 
comienz con el cargo de cuetero que aqui le llaman~ 
‘luntuiu;to’: Si comple bien cobrando su cuota para 
cornprar dinamita o /OS coheres puede tomar el 
Segundo cargo, de comisionado, loego regidor, agente 
municipal o teniente goberrrador, presidente de un 
coartel. Terminado sws funciones en el cuartel puede 
ser tesorero o secretario o presidente de la misma 
comunidad. Siempre Marco ha procurado en lo 
posible nombrar su autoridad dentro de la genre que 
ya tiene experierxia y no por cuestiones politicas’: 



Otros problemas centrales \ 

Pero no todos 10s males de la comunidad rest 
ponden a que 10s comuneros hayan perdido la esencia 
de su trato con la tierra o 10s diferentes aspectos de la 
crisis de autorjdad. La comunidad coma parte de la 

sociedad peruana ha sido receptora de leyes. de la 
pol;tica econBmica, de ia migracibn, de las modas, de 
10s proyectos de de<;:.-;!lo, de la radio, la televisi6n. 
la propaganda, etc. Los comuneros han hechos su 
propia interpretacibn de ?oda esa corriente de 
influencias externas y muchz veces ias han utilizado 
a su favor. -Per0 0x3s veces no. Por ejemplo, al 
conversar sobre 10s problemas de la agricultura 
muchos piensan que todo se resolveria con la tknica 
moderna. Aunque con cierto escepticismo don 
Baudelio repitib pensativo: “Ya no se puede segoir 
cultivwdo coma hate muchos ai7os con guano de 
corral, con cal, la ceniza. Ahora tenemos yue comprar 
algunos productos, tenemos qoe echar mano de esos 
prodxtos qoimicos aunqoe scan muy cares”... nos 
dice pensativo don Baudelio y agrega, “derrepenre 

con west30 tractorcito podemos cambiar /OS 
resultados en la agricultura... siempre y cuando 
ei aiio sea boeno sine imposible... nada se salva 
inciuso con la mayor t.knica, con estas influencias 
telciricas es imposible”... 0 el Presidente de la 
Comunidad de Acolla que expres6 su deseo de 
ejecutar en las tierras comunales un vivero “para 
hater ciertos trosplantes de ciertas plantas por 
ejemplo eucaliptos’: 

AcB nos detenemos a preguntar ison estas ideas 
realistas para solucionar la pobreza de la agricultura 
de nuestras comunidades? 0 es que simplemente se 
responde lo que dice el ingeniero, el vendedor de 
tractores. 10s vendedores de productos quimicos y 
que ellos hacen paw como el lnensaje de la tknica 
moderna? 

Semejante es el case de respuestas ante la pregunta 
qu6 necesita la comunidad. Alli todos en core 
responden: carretera, escuela. posta mkdica, 
electricidad, agua, desagk iQ@ sentido tiene 
lograr todo esto sine funciona ni de acuerdo a la 
realidad de la sierra ni se adeclja a 10s intereses de la 
comunidad!. Por ejemplo, las escuelas en el campo 
sbio enseiian a 10s nifios a tener vergtienza de su 

comunidad. Al centro de salud llega un sanitaria 
que desprecia el saber de 10s curanderos que conocen 
todas las hierbas locales y tknicas naturales de 
curaci6n. Para conseguir el agua ,potable, la 
electricidad o el desagije tan necesarios 10s comuneros 

han tenido que entregar hasta el Gltimo cuyecito en 
tanto agasajo al ingerljero. 

Y si nos ponemos a pensar. en 10s liltimos aiios 
la comunidad use encuentra entrampada en la 
birsqueda de esos servicios. Al respect0 reflexion 
dpn Baudeiio Articas, diciendo: 

‘5iempre estamos con esas experiwcias que no5 
traen de afuera y siempre queremos initar iqtiiera 
Dios qu6 cosa! Siempre estamos pensando qoe de 
afuera puede venir una orientackin meior. Pero 
quk& de nosotros puedan salir todas /as bondides 
de adios idos y quien sabe si es en ese sentido que 
volvamos a retomar nuestro progreso explotando lo 
que en esencia es nuestro”, 

iY sabemos lo que Bs nuestro? 

Recopilaron 10s testimonies: M.A. Salas, H.J. Tillmann y 
Hugo Orellana. 

Verrih final de MIA. Salas. 

Entrevistamos a: 
Don Antonio Rodriguez Paez. de lngenio 
Baudelio Artica Hidalgo, de Marco 
Zen611 Blancas Tumialan 
Marcelina Ortega de Blancas, de Acolla 
MoisCs Crtega, de Acolla 
Rafael Concha, de Llocllapampa 
Santiago Solis, de Tragadero 
Eduardo Porta, de Chongor Alto 

. 
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Vemos muchas comunidades enfermas. Algunos 
dicen que tienen un mal incurable, que e&n en 
oeliaro de ser diezmados v elirninadas. iSer$ este 
el fGuro? 

“Pkgreso” y “Desarrollo” ;a favor de qui6n) 

La base del progreso de la comunidad este en su 
producci6n agropecuaria, minera y artesanal- 
indtistrial. Producir sigmflca wear bienestar. El 

comercio, asistencia de salud, educacibn y transporte 
no generan por si solos bienestar. 

Pero, en nuestro pais se ha tenido y se mantiene 
la idea que muchos comuneros creen, que el progreso 
~A~;;!en 10s servicios y el comercio. iEST0 ES 

Progreso en la comunidad se logra solamente con 
mayor y mejor producci6n. cuya utilizaci6n (venta 
y consume) beneficie a 10s mismos comuneros. Por 
esta raz6n es primordial que la comunidad en prim& 
lugar mejore la produccidn de TODOS 10s comuneros, 
y reck&n despu& se dediqua a 10s servicios. Y 10s 
servicios deben estar en funci6n de la produccibn 
campesina. 

Mejorar la economia de cada comunero 
fortalece a la corn&dad 

Si la autoridad comunal no trabaja a favor de cada 
familia wmpesina, a las cuales representa, 10s’. 
comukro: no acuden al llamado de la comunidad. 
iCknto trabajan 10s comuneros en faenas para la 
comunidad, pero de qu8 beneficia &to al comunero? 
Se construyen carreteras, para que venga el acapara- 
dor con camibn para comprarle al campesino el 
ganado, las papas o las zanahorias a menor precio que 
en la ciudad. La autoridad comunal manda construir 
locales escolares, centros de salud y palacios 
municipales iy para qu6? En lugar ~de,una buena 
educacibn para 10s chicos y una acertada atenci6n de 
~salud, estos servicios son males, porque el estado a 
10s males profesionales 10s manda a las partes ,hBs 
lejanas, a las comunidades. 

Como las obras benefician muy poco a cada 
familia, 10s comuneros se ponen apeticos frente a la 
comunidad. 

Pli.,ANIFICAR EL FW 

El trabajc comunal debe beneficiar a cada w:‘nunero. 



iC6mo remwtiar? AGUA: iQ& fuentes de agua para tomar y para 

Que las autoridades no piensen ~610 en obras. sine 
regar existen? iHav alguna laguna. rio 

y sobre todo en acciones qwe mejoren la produccibn 
o manantial que utiiizamos o podriamos 

familiar y el bienestar de todos 10s comuneros. 
utilizar para regar? 

A continuaci6n exponemos t.na serie de sugeren- 
iSe encuentran todavia restos de canales de 10s 

cias -no recetas- qua pueden szr utilizados por 
antiguos, qua podriamos reconstruir? 

autoridades y campesinos en asambleas comunales 
segirn la realidad en cada comunidad. Son ideas para ANIMALES: iCuintos animales hay en la comuni~ 

despertar la inquietud de 10s comuneros, para que dad y de quk Given? 

piensen y planifiquen mejor el future de la Tambikn anotar las diferentrs variedades de animales. 

corriunidad. iSon chuscos, criollos o es ganado fino? 

PRIMERO: Conocer nuestros recursos 

“Pam querer hay qua conocer”. 
Las autoridades comtinales deben reunirse para 

elaborar un Plan de Trabajo, basado en 10s recursos 
que tiene la comunidad. Este plan se presenta a la 
Asamblea Comunal. se discute y se aprueba las 
acciones concretas del Plan de Trabajo. Pero antes 
dt Ilegar a la Asamblea, hay que planificar bien. 

Debemos hater un listado de 10s recursos qua 
cxisten en la comunidad: 

ELTIEMPO: iQu6 reglas se conocen para saber si 
va a llover 0 va a llegar la sequia? 
iC6mo se presentan las lluvias en la 
comunidad? 

iQu6 zonas son m& secas que otras? 
iDbnde afecta m6s la helada y la granizada? 
iQu6 plantas resisten mejor la h&da, o la sequia o 
si hay mucha agua? 
iQui&nes son 10s comuneros qua mejor conocen 61 
clima y que sacan mejores co&has? 

Djo: El ,mejor product0 no es el m8s grande, sine el 
m& iico. 

TIERRA: iCu&?ta tierra hay y para qu6 cultivos? 
iCu5ntos pastas hay y cdmo se utilizan? 
iEs tierra f&nil o pobre? 
iCu.kto terrenose utiliza y cu5nto est$ 
abandonado? 
iHay peligros de erosibn? Ku&as 
yugadas o hecttireas e&n tin peligro de 
perderse? iQui& es el dueiio? 

iQu6 zonas de producci6n existen en la corn&dad: 
d6nde crece el maiz, d&de la papa primeriza, d6nde 
la cebada yel trigo. d6nde las papas amargas y Ias 
papas de regale? 

PLANTAS: iQu6 semillas existen en la comunidad y 
qu& variedades de plantas cultivamos? 
iCueles son sus nombres locales? 

iQu6 plantas se recogen, crecen soias, sin semi:rarios 
y para qu6 se utilizan (en comidas, para curar)? 
iQu6 plantas v semillas estk desapareciendo? 

MINERALES: iHay arcillas para poder hater tejas? 
iCu5les son la5 mejores tierras para 
adobe y para el tarrajeo, fuera de las, 
dreas de cultivo? 

iHav piedras de veso o de cal. qua se podrian 
quemar? 
iHay otros minerales que podian ser aprovechados 
para venderlos a una Concentradora? 

Asi listamos todos 10s recursos naturales de la 
comunidad. 

Hay michos m8s que no enumeramos aqui. : 
Debemos utilizar un croquis del Bmbito de la 

comunid8d. para marca*r 10s recursos que tenemos. 

LOS RECURSOS HUMANOS: iCu5ntos comhne- 
ros y cutintas personas viven en la 
comunidad? iQui&es no son comuneros 
y por qu6? 

iCu&-&os residentes, que viven fuera, tienen todavia 
terrenos en la comunidad y c6mo ios hacen producir? 
iDe westros comuneros: qu6 profesiones hay? 

2 SAikP70.5 QUC~REC&?SoS ?Z?NE N”ES7RA COcIc/N/DI ? 

22 
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SEGUpiDO: Ccnocer nue.zros problemas 

lgual que con 10s recursos,~ tambien hagamos una 
lista de 10s problemas. 

EN LA AGR!CULTURA: 
ill116 ha empeorado o mejorado en 10s irltimos 

diez, o veinte aiios? iHay m8s gusanera en la papa? 
iLa polilla ataca a las semillas? iFalta agua para 
las sementeras? 

i-Q& ha cambiado -en el clima? iHay muchos 
litigios entre vecinos? ..~i 

/z&f& . L 

La mariquita: 

lnsecto ben6fico que la comunidad debe 
proteger. 

EN LA GANADERIA: 
iEl pasta ha empobrecido? iHay muchos par& 

sites en nuestro ganado? iLas gallinas se mueren 
de peste? iEl ganado hate daAo a las sementeras? 
iLos abigeos actiran impunemente? 

EN NUESTRA COMUNIDAD: 
iLa comunidad hate valer sus derechos sobre la 

tierra, el canado, el agua y 10s pastizales? iCu6ntas 
veces al ko se r&me la asamblea comunal? iLos 
coniuneros se pronuncian y aceptan 10s acuerdos? 
iResponden al llamado de la comunidad? iQc.18 
beneficios traen las obras comunales al comunero? 
iLas autoridades tienen peso moral o trafican con las 
arcas de la comunidad? iL’ ; prnfesores informan a 

la comunidad de las ensetianzas qua dan a 10s hijos? 
iTrabajan toda la sernana? iY la posta mkdica, 
cumple con su funcibn social? iEl presidente trabaja 
solo? iLas otras autoridades la ayudan? iAsumen 
su responsabilidad? 

TERCERO : Explicarw las causas 

Una vez que tenwws el listado de 10s problemas 
de la comunidad hagsmos un intento de saber.por 
qu8 suceden todas esas cosas. En todas las comunida- 
des hay gente curiosa clue conoce m&a fondo que el 
resto. A ellos habria we acudir para que orienten a 
la comunidad porque ,de la discusibn sale la verdad. 

CUARTO: Hay que poner orden 

En conjunto, tomando en cuenta las diferentes 
opiniones. la comunidad podr6 hater una lista de 10s 
prgblemas principales,, seghn su urgencia y recursos 
para resolverlos. Aqul conviene tener presente de no 
buscar soluciones de otros, ni recetas sine alterna- 
tivas. Otra referencia ljtil as recordar qu6 hacian 
nuestros antepasados. 

QUINTO: Distribuir las tareas entre comuneros y 
autoridades 

Para actuar se necesita a gente responsable y 
conocedora. Pero tambik as importante una acci6n 
coordinada. iDe qu6 valdria identificar el problema 
de plagas y enfermedades para resolverlo con algunos 
campesinos si el resto no colabora? 

SEXTO: Hay que evaluar 10s resultados tambikn 

Despuks de la camp& agricola o el aiio escolar 
hayque evaluar c6mofue.si hubo resultados buenos 0 
males y por qu& Esto se hate con la finalidad de 
que ai siguiente afio las cosas salgan meior y asi poco 
a poco las autoridades y 10s comuneros Gayan 
teniendo m.4s conciencia y m8s direcci6n en el future. 

nidad hay que conversar y rewver 10s problemas. 
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Ejemplos de accionas qua podria raalizar Puede haber muchas ideas m& pero pedimos a 10s 
la comunidad comuneros y las autoridades que nos envien sus ideas 

y sus experiencias para difundirlas a oiras comuni- 
Concluimos seiialando una serie de acciones que dades a trav& de las psginas de Minka. 

podrian realizar las autoridades comunales a favor de Asi logramos fortalecer la comunidad y otras 
10s comuneros y sus famihas. autoridades comunales pueda,: aprender coma 

revitalizarla. 

AGRICULTURA: 

-Coordinar la salecci6n de las semillas para el 
prbximo afio. 

-Control comunal de las plagas y las enfermedades 
an 10s cultivos. 

-Controlar y sugerir mejores rotaciones de 10s 
cultivos en 10s terranos individuaies. 

-Juntar 10s campesinos y las campesinas con 
mucha experiencia en la agricultura, para conversar 
sob:e su experiencia del tiempo, si va a llover 0 si va 
a haber sequia, segim 10s presagios que ellos conocen. 
La experiencia de 10s mayores es la mtis valiosa, para 
saber q& cultivos dan mejor. qu6 plantas dan bien y 
en qu& terrenos, c6mo se desarrolla el clima. y mucho 
m8s. Las autoridades deben juntar estas informacio- 
nes conversando en grupo con ellos. 

-Cuando se aproxima la helada, hay que hacer 
quemas en sitios claws destinando 10s cargos en la 
comunidad. 

-Hater un vivero comunal que produzca plantas y 
drboles a bajo costo, qua se venden a 10s comuneros. 

Tambien se va reforestando 10s terrenos de mucha 
erositrn y de poca produccidn para tener leiia er; el 

-Con ios mBs experienciados, o con t6cnicos de 
la comunidad, se puede hater experimentos agricolas, 
por ejemplo, para ver si asociaciones de cultivos o 
nuevas variedades rinden en la comunidad. 

Estos experimentos pueden hacerse en terrenos de 
algfin comunero voiuntario, con la obligacihn de 
dar las semillas a 10s otros comuneros. Estas 
exp&iencias podren ser difundidos a Waves de un 
peribdico comunal. 

-Hater reuniones de grupos pequeiios de comu- 
neros en las chacras de campesinos que tienen mayor 
Bxito en las cosechas, para que todos aprendan sus 
t&micas agricolas. iSe debe ver por qu6 algunos, 
.tienen Bxito y por qu6 otros no? iEs por e! conoci- 
miento del vecino o porque tiene m6s dinero? 

Hay que quemar 

organizadamente 

en las chacras, 

cuando quiere helar. 

GANADERIA: 

-Los baiios y las vacunas del ganado (que se realiza 
en muchas comunidades). 

-Seleccionar 10s mejores reproductores an la 
comunidad que mejor se adecljan al pasta y al clima 
en la comunidad. 

-Promover la crianza de alpacas y llamas. 
-Vigilar en las noches a la comunidad para en- 

frentar a abigeos y ladrones. 
-Controlar estrictamente Ios daRos que hate el 

ganado en las sementeras. 
-Sembrar pastos en terrenos corxmales y ensilar- 

10s; asi se puede ofrecer el ensilado en 10s mesas de 
verano a bajo costo a 10s comuneros, sembrar tarhui 
(chocho), desamargarlo y obtener un doble “so: para 
comidas,y el liquid0 amargo (el alcaloide) qua sale en 
e! proceso de desamargar se usa en 10s baiios del 
ganado contra ia sarna y par&itos externos. 

Artesania y la industria campasina 

-Carpinteria y Herreria Comunal, que repare o 
prepare las herramientas para 10s campesinos, si 
todavia no existe. 

-Fabricar tejas para techar las casas a mris baio 
costo. 

-Usar racionalmente las plantaciones forestales 
en la construcci6n o venderlos coma material de 
construcci6n a la ciudad. 

-_ 

-Construir hornos comunales 5, yeso y de cal para 
la construccibn de casas. La cal es adem% un remedio 
natural muy eficaz contra las plagas en la tiew. 

-Desamargar el tarhui en una pequeiia pianta 
comunal. Tarhui mejora la fertilidad del suelo! porque 
es una leguminosa, es al mejor aliment0 andmo, y el 
alcaloide amargo combate la sarna en ovinos yalp8cas. 

-Un molino de agua para moler el trigo y la cebada 
de 10s comuneros. Con la harina se puede implemen- 
tar una panaderia comunal, que haga pan integral, 
rice y m6s nutritive que el pan de la ciudad. 

,,, 
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SERVlClOS 
En 10s servicios, la comunidad debe veiar que la 

educscidn de la escuela sea titil para la familia campe- 
sina. Que 10s chicos no se opongan al trabajo en la 
casa y en la agricultwa. Ellos deben aprender a leer: 
escribir y calcular para ayudar a 10s padres. ASI 
podren leer textos sobre la agricultura y tixnicas 
irtiles para el campo. o ellos podrian ayudar en la 

eleboraci6n del peri6dico comuna1.o pueden controlar 
10s precios y las compras de 10s comerciantes en la 
feria semanal. Las autoridades no solamente deben 
velar por la asistencia puntual de 10s profesores. sine 
tambien deben conocer las enseiianzas del profesor 
y conversar con 61, qu6 contenido es m8s necesario 
para la comunidad y para cada familia. 

En la atencibn de salud, lag comunidad debe ser 
orgullosa de sus curanderos natwales, quienes van a 
war a la casa del enfermo. Debemos trabajar para 
que 10s curanderos trabajen juntas con el sanitario. 

Tambien podemos instalar upa Farmacia Comunal, 
donde haya hierbas y medicamentos besicos de la 
ciudad a bajo costo. Hay que hater frente al negocio 
con la salud humana y solamente la comunidad po- 
dria hacerlo organizadamente. 

TambiBn, la comunidad puede organizar la venta 
de 10s productos agricolas, fomentar artesanias al 
interior de las familias (vendiendo lana de la comuni- 
dad a crkdito a algun& artesanos comuneros.. para 
que hagan chompas de 10s estudiantes) o implemen- 
tando un Tambo comunal con productos de la 
ciudad. 

Muchos productos de la ciudad tambien podrian 
,ser reemplazados: por ejemplo. se hacen fideos m8s 

” rices de la harina de trigo, miel en lugar del azircar, 

‘, 
lefia en lugar de kerosene. Es la comunidad que 
debe planificar bien esto. 

Una comunidad qua planifica su future con 
cuidado va sumando la fuerza de las familias. Enton-’ 
ces, cuando I!eguen 10s ingenieros. t&cnicos, 

bur6cratas del gobierno y 10s expertos nxtranjeros 
para realizar proyectos de desarrollo en la comunidad, 
la comunidad hare las preguntas. iSe van a aprove- 
char bien 10s recursos con el proyecto? iEste 
proyecto beneficia a pocos o a todos 10s comuneros? 
iResuelve ,n problema importante y prioritario, o 
no? i0 solamente va a garantizar el sueldo al ingenie- 
ro 0 al experto? 

MINKA esti abierta para la dixusibn 

Finalizamos aqui en MINKA, para que ustedes, 
nuestros lectores de comunidades, autoridades y 
comuneros. discutav en las asambleas y reuniones 
de la comunidad sobre estas ideas. Decidan si alguna 
carte les es irtil oara revivir la comunidad. Y traten 
he hater algo a falor de ella. 

,, 

Y IESCRIBAN!. Las oBainas de MINKA esten 
abiertas para vuestros come&arios y una discusi6n 
sobre la comunidad campesina. Describan las 
experiencias que tienen con la comunidad. 

Solamente la cornunidad puede encontrar la 
soluci6n a sus problemas de vida. Los da firera no 
van a dada. 

Si vienen a Huancayo, pasen por nuestra oficina 
y nos exp!ican sus observaciones y experiencias. 

Todos 10s comentarios que aportan a la discusi6n 
que nos lleguen por carta, directamente a la oficina 
o a waves de nuestros distribuidores wales, serin 
publicados en los pr&imos nljmeros de Minka. 

Hermann J. Tillmann 

Las autoridades deben velar por’la economia 
familiar. 

- 



Los campesinos del distrito de Huatta, localidad a ?G kil6metros de la c&dad 
de Puno participaron en tin programa de reconstrucci6n y utilizacidn de 
recnologj>s pre-h!spspdnicas. 
El autor. arque6logo Clark L. Erickson. de la Universidad de Illinois, Urbana L 
lEstados Unidosl nos envii, el presente articulo. Lo publicamos en es@ ntimero 
de MINKA ooroue demuestra clue el trabajo comunal es e/ factor principal de 
las solucion& te>nol6gic~s cam+sinas. 

AGRICULTURA PREHISPANICA: 
LOSCAMELLONES DEL LAG0 TITICACA 

Son muchos 10s especialistas y pobladores que 
consideran a las pampas aledaiias al Lago Titicaca 
una zona de escaso valor agricola. La alta tecnologia 
agricola propuesta por instituciones nacionales y 
programas de cooperackn international, para el 
desarrollo de estas pampas, probablemente no lleguen 
a beneficiar a 10s campesinos qua la habitan. Lo que 
es atin peor, fomenten la destrucci6n de 10s restos de 
un ancestral sistema agricola. Las pampas que 
bordean el lago, en un Brea aproximada de 82,000 
hectkeas, se encuentran cubiertas con 10s restos 
erosionados de este sistema agricola prehistkco, r$ 
que se le conoce con el nombre de campos elevados, 
camellones o*waru waru en el idioma quechua. 

Trabajo Comunal con Chaquitaqlla. 

Ruconstrucci6n de campos elekdos por la 
parcialidad de Collana Segunda,Huatta I982 

Una gran parte del Brea ocupada por estos restos 

no es cultivada en la actualidad y ha sido clasificada 
por diversos estudios econbmicos coma tierras de 
bajo potential ag,ricola por las frecuentes 
inundaciones durante la 6poca de Iluvias, que se 
presentan en una distribuck irregular durante el 
aRo, por las frecuentes heladas y tormentas de 
granizo, y en general por 10s suelos pobres. Los 
antiguos habitantes de estas pampas supekaron estos 
problemas con el desarrollo de un sistema pioductivo 
basado en una agricultura intensiva adaptada a las 
adversidades del media. 

Existen grandes posibilidades en la aplicaci& de 
esta tecnologia pre-hispdnica para solucionar 10s 
actuates problemas que enfrentan 10s pequeAos 
productores que habitan estas Areas Alto Andihas. 
Tiene mayores ventajas que implementar su activrdad 

hacia una tecnologia moderna, que en el presente 
Gene siendo ~introducida en el altiplano peruano y 
boliviano. Adem% se ha demostrado, que 10s 
diferentes sistemas tecnol6gicos introducidos, no son 
adecuados .ecol6gicamente ni compatibles con esta 
rdgiim. 



Los Waru Waru 

Pamp? de Machachi 

Antiguos campos elevados, ahora reconstruidos y sembrados 

con papa, quinua, ca!ihua,oca, isario (mashua) 

Los campos elevados son plataformas de cultivo 
intercaladas por canales. Se encuentran mayormente 
en las pampas inundables, vecinas al lago Titicaca. 
durante la estaci6n de Iiuvias. En el Brea de Huatta, 
sus dimensiones varian entre 10s 4 y 10 metros de 

an&o, de 10 a 100 metros de largo, y hasta 1 metro 
de alto. 

Originalmente, 10s campos elevados sirvieron para 
el drenaje del exceso de agua, la concentraci6n de 
humus, para modificar el microciima. Con ello se 
lograba una atenuacibn en las fuertes heladas debido 
a la proximidad del agua en 10s canales que actlian 
coma bubas de calentamiento. al desprender en la 
noche el calor retenido durante el dia. Los canales 
entre 10s camellones tambien sirvieron para preservar 

la humedad y regar 10s campos, esto liltimo de wma 
importancia si se tiene en cuenta la irregularidad de 
las Iluvias; en la producci6n de abono Verde y forraje 
en forma de plantas acuiticas, retener 10s sedimentos 
f&tiles. Los canales pudieron haber servido corn0 un 
medio ideal para el desarrollo de la piscicultura. 

Recorktruyendo 10s Waru - Waru 

Un grupo de camellones han sido reconstruidos 
sobre 10s antiguos restos para determinar: a) el 
funcionamiento en detalle de esta tecnologia; b) el 
trabajo necesario para su construcci6n y el manteni- 
miento de 10s campos: cl la fertilidad del. suelo y, 
d) el ensayo de una posible producci6n. empleando 
este tipo de agricultura. 



CONSJTRUCCION DE WARU WARU 

Durante la campatia 1981~82. se construyeron dos 

pequefios campos en la pampa de Huatta, y en la 
campaiia 82 83, un total de seis campos se 

encontraban bajo cultivo. Los campos fueron 

construidos con el empleo de herramientas 
traciicionales de el Altiplano, a saber: Chakitaqlla, 
rawkana y waq’tana, juntamente con palas y picas. 
Se cortaron bloques de c&sped, rices en materia 
orginica, de 10s viejos canales. Luego fueron 
depositados sobre 10s camellones, elev~ndolos unos 
20 cm., al mismo tiempo que se ahondaban 10s 
canales. Ningtin otro tipo de fertilizante fue 
empleado. Los campos se sembraron con 15 
variedades de papas, ocas, isaiiu, quinoa, caiiihua y 
en este irltimo aiio se adicionaron tarwi, ollucos y 
maiz del altiplano. 

La produccibn de papa calculada para la campafia 
81-82 fue verdaderamente reveladora. Un promedio 
de 16,897 kg/ha se obtuvo de 10s camellones 

solamente. Si tenemos en cuenta que la mitad del 
Grea est$ ocupada por 10s camellones y la otra por 10s 
can&s, esta cifra tendria que dividirse en dos, con lo 
que se obtiene un total de 8,448 Kg/ha, para poder 
ser comparada con 10s resultados de otras t&znicas 
agricolas. 

Un promedio de produccibn de papa en el 
departamento de Puno, durante 10s aiios 1955-64. 
arrojb tina produccibn de 3,050 kg/ha, lo que 
demuesl~ra que esta tbcnica agricola ancestral puede 
superar la produccibn de la tecnologia moderna 
tipica sue se utiliza en la zona. 

Estudios en la modificacibn de la temperatura 
entre 10s campos demuestran que 10s camellones se 
encuentran siempre algo m8s calientes de noche que 
la pampa plana que 10s rodea, lo que ciertamente 
tiene un efecto positivo al disminuir 10s daiios de una 
h&da en 10s cultivos. 

Proyecto Campos Elevados 
Huatta, Peri! 
Clark L. Erickson, arque6logo 
Casilla 314, Puno. 

Fotos dcl autor. 
Dibujos de: J,ZXG R~muNDo 
BB*DO EN: Julia Tadokoro, en l?wrayninchis 11983! 

proyecto Bilinqire. Puno. 

Pampa de Candile, Huatta con loa campos elevados experimentales. 
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Por intermedio del Reseaux du 
GRET he tenid- conocimiento de IU 

rev& MINKA. Me interesa mucho 

la rjltima publicaci6n s05W IX ~xWS 

de tierra. 

Diego Miguel 3. 
Medellin Colombia 

* s; &sea mayor ,nformaci~n acerca 

de Eo”str”cciones en rierra, P0t-d~ 
rsrab,ecer contacfo con CRA TERRE. 

Apartado 399. Huancayo. 

Estov mandandc un arriculo sobr, 
un estudio hecho en colaboracibn con 

la comunidad de Huatta, Distrito de 

Huatta, Provincia de Puno, Departa- 
mente de Puno sobre un sistema 

agricola prehisp5nica conocido corn0 

“CAMELLONES”. “CAMPOS E1.E~ 
VADOS” o “WARU WARU”. tsta 

agrifultura time :u aplicacibn 

potential coma una tecrologia 
adecwdda para resolver muchos proble- 

mas del camp&no de las pampas 

del altiplano. 

Saludos al equipo del GRUPO 
TALPUY y sus trabajos bien hechos 

robre la tecnologia traditional. Para 

mi, la revista MINKA es uno de 10s 

mejdres del PERU. 

Sinceramente, 

.,’ Proyecto Campos Elevados 
Huatta, Perli 

Clark L. Erickson 
Arquebiog” 

Mucho agradecerC que se sirvan 

remitirnos la revisti MINKA, a no 

dudarlo nos ser6 de gran utilidad en 

el desarrollo de nuestras actividacles 

educativas. 

Dra. &a Defilipi 0. 

lnstituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social 

Guayaquii Ecuador 

l Nos sentimos muy honrados par 

su comemario; trabajaremos con ma- 

yor empeiio para mejorar MINKA Y 
~“frt-gar ““a alterrmtiva tecnoldgica 

adecuada para solucionar 10s proble- 

teas campesinos. 

CARTAS 
Trabap coma auxiliar de enferme 

ria y estoy en ContaCt con IaS COmU~ 

nidades camperinas. el inter& mio 
par westra revirta es poder colaborar 

con akpnas 0rie”taclo”es. 

Agradecer6 infinitamente que me 

reinscriban en vuestra revista. SblO 

puedo decides que si busco reinscri- 
birme es porque considero importante 

westro trabaio. 

Luis Soto Mea 
Hospital General de San Miguel 

La Mar Ayacucho 

Joqe Soriano Diaz 
Pucala Chiclavo 

l Estamos a ,a espera de sus valiosos 

aportes, MINKA trata de ;ntegrar a 

,a regidn And;“= en /a blisqueda de 

soluciones po,xdares para problemas 

pOpO/LWeS. 

Uno de loi objetivos declarados de 

nuestro organismo. braio tbcnico- 

productive de la Federaci6n Distrital 

de Comunidades y Campesinor de 
Acora, es la defensa v el desarrollo de 
,a dtura aymara. Sobre esta base nos 

distanciamos de todo seguidirmo 
tecnolbgico. tritere de “ciencia bui 
gued’ conventional corm del “eco~ 

logismo” superficial, este ijltimo pfli~ 

grosamente influenciado pm 10s NTY 

perialistas que. ante el age de las 
luchas revoiucionarias de liberaci6n. 

buscan adecuarre pxa asegurar 5”s 

mercados v no nuert~~o desarrollo 
m justicia socials 

Por la presente non dirigiinos a 

Uds. para eiprerarle nuestro inter& 
en coordinar esfuerror en el estudio 

y la difusibn de las recnologias 

apropiadas para ei aprovechamiento 

de energias no alternativas. 
La ASOCIACION PERUANA DE 

ENERGIA SOLAR, cuyos Estatutos 
y Ficha de Asociacibn les enviam01 

est5 pm editar el primer ntimero de 

la Revista. Nor interesaria especial- 
mente intercambiar esta publicaci6n 

que se denominari INTI-LLAMCACHI’ 

“Hater Trabajar al Sol” con la revista 
MINKA que urtedes publican 0 con 

ctras publicaciones que crean conve- 

n,entes. 
Nuestra inter&n es desarrollar 

tanto las tecnologias industriales coma 
Ias formas mis sencillas y artesanales 
de aprovechamiento de la energia 

solar, e6lica v la biomass. 

Benedicto Vilca.~. 

Cecilia Quispe 

Cornit& de Economia Y 

Desarrollo de las Comunidades 

Camperinas de Acon. Pun0 

Por las caracteristicar del Per6 la 

prioridad principal es el hector agrario 
y, en particular, el secado de pro- 

ductoz agricolag con tecnologia solar. 

l En MINKA estamos segoros de 
que .s; Ias orgmizaciones campesinas 

siguen e/ ejemolo de Acora, en crear 

“brazes t~ccnico-prodoctivos” podrian 

fortalecerse y plantear mejorcs 

a/ternarivas. 

Entendemor que tenemos intereses 

comuries con vuestra instituci6n y 10s 

invitamos a visitarnos en la sede d.e la 
APES en Lima (Univerrid~d National 

de Ingenieria, Pabell(m R. pridwr 
piso, Dpto. de Fisical o al Profesor 

Severino C&llo en la UNSCH, DiSto., 

de Fisica, Ayacucho. De este modo 

podriamos preveer divelsas formas 

de coordinaci6n. 

Erte aiio hemos conocido una 

sequia muy fuerte; la gente esti 
desesperada porque las chacras de 

quinoa -el mayOr cultivo en esta 

provincia- ban producido muy poco 

y sere peor el, prbximo aiio porque no 
habrA humedad en el suelo ,Para 

sembrar. 

Atentamente, 

Lit. Mercedes I. Carazo 
C. Editor l&vista APES 

Ing. 0. de Virrcher 

Nor Lipez; Bolivia 

l Los problemas que enfrentan /OS 
campesinos de /ck paises andinos son 

similares, por eso se ha@ necesario 

jntercambiar experiencias y difundir 

soluciones al alcance de la g&kin 

CampeSiIla. 
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Naticias de la CCTA 

De, 28 de febiero al 10 de marzo de :983 la CCTA 

en conuenio con la Universidad National de Cajamarca 

organin el Primer Curso Taller de Agricultura Andina. 
Asistieron 40 t6cnicos y profesionales peruanos V 

extranjeros a las reuniones de trabaio en la Parroquia 
de Ix Baiios del Inca en Cajamarca. con el auspicio 

gel Consejo National de Ciencia y Tecnologia 

(CONCYTECI. La realiracibn del Curso Taller fue 

posible gracias al apoyo econbmico oportuno de GATE 

{German Appropriate Technology Exchange) de 

Alemania. 
Este Primer Curso Taller sobre Agricultura Andina 

corresponde a una evoiuci6n de la discusi6n interna 

rntre lx delegados de una ierie de insti!uciones 
nacionales iigadas a la promociin del desarrollo rural 

lievadas a cabo en Piurd en 1980. All.4 se sefialb we 

ios modelos de Tecnologia Adecuada enviados desde 
Europe y Norteam&rica correspondian a situaciones 

y mentalidades europeas. occidentales y que no se 
adecuaban a la problem&ica de desarrollo rural en 

el Perli. Como alternativa foe seiialada la evoluci6n 

de una trcnoiogia campesina y andina rescxando par 
un lado lx tecnologias populares valiosas e incorporando 

elementos tecno6gicos nuevos creados en oti~es socie- 

dades, sobre todo de paises del Tercer Mundo. 
Comprendimos ia iscnologia na chlo coma herra- 

miema. sxnr2 lo hicieron !a* instituciones occidentales, 
sine de acuerdo al contexto, a les condiciones andinas a 

que la tecnologia es bkicamente conocimiento v tknica 

popular, 
Los Andes constituyen una regibn tinice en a.1 m&o. 

porque reunenuna gran variedad de zonas ecoli@as. que 

hen permitido 61 hombre andino domesticar y aprove- 
char cientos de piantas y miles de variedades diferentes 

para consume humane. Asi. 10s Andes se constituyen en 

no de Ins centros de domesticaci6n de plantas de mayor 
irf,portancia mundiai. De aqui parte la’ papa que revolu- 

sionb la alimentacih masiua en Europa en el despegue 

industrial del siglo XVIII. 
. Esta ecologia tan ‘particuiar no permite desarrollar 

una tecnologia agricola universal v generalizada. Cada 

niche ecolbgico exige diferentes conocimientos para 
que el hombre produzca sus alimentos. El hombre 

andino na respondido con dos formas a este retd de la 

naturaleza: 

- Por on iado, ha desarrolkdo cultivos y tknicas de 

mocha diversificacibn, asi que ei campesino mar% 
entre 10 6 20 parcelas en diferentes altitudes en el 
Bmbito de so comunidad. on mayor, ntimero de 

cultivos, variedada de. semillas, guano ysuelos, etc., 

sacando on rrkimo provecho dentro de las conai- 

ciones naturales dada. Esta situacibn se encuentra 

en peligro de eliminacibn, porque 10s tknicos de la 

revoluci6n Verde no han comprendido la complejibad 
de la agricultura andina y con sus recetas uniformes 

estk destruyendo poco a poco esta ejemplar adecw 

ci6n tecnol6gice del hombre a on medio tan diferente 
a Europa. 

- Par otro iado, el campesino w ha organizado en 

comunidades y con la ayuda pel trabajo de ayuda 
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mutua, el ayni. la minka. etc.. optimiza entre varias 
families el use del tiempo para Bpocas de cosecha y 

de siembra. 
lguaimente el mercado de trabaio ha puesto en 

peligro estos sistemas de ayuda mutua logrando el 
abandono masivo de terrenos que no pueden ser 

trabaiados y controlados sola~nente por cada famil,ia. 

Ambos elementos son indispensables pare sacarle el 

mkimo provecho a esta ecologia tan diversificada. 
Debido a que en las universidades se toca muy poco 

estos espectos, sine m& bien se estudian los conocimien 

10s europeor occidentales de la agricultura, la CCTA 
elabor6 este curso taller dirigido a 10s profesionales que 

es& trabajando, en el campo con comunidades 

campesinas para iniciarse en la ecolagia, 10s cultivos v la 
organizaci6n propia del Ande. 

El resultado m6s notorio fue la falta de conocimien- 

tcx .aCfrca de la relacibn entie la tecnologia agricola 

campesina y la organizacib- andina que no se tomaba 
en cuenta en la planificacibn de 10s p~oyectos de desarrn~ 

Ho. Lo nik asombroso es que 10s intentos estatales v Ix 
intentos privados no se diferencian en so promoci6n 

agricola. Un participante se&k5 

“Hay muchas cow que el Estado hate meior quc 
muchos proyectos presentados y que se perciben coma 

alternatives. Me he quedado one enorme dude: iLos 

proyectos que se ejecutan six realmente alternatives a 
la politica estatal? Al interior del Estado he vista 

mejores enfoques”. 

Este comentario se refiere a la parte agricola de 
10s proyectos de desartollo del sector privado. Reals 

mente nos .debe hater pensar, si 10s contenidos v la 
metodologca de promoci6n agricola corresponden 

a 10s anilisis alternatives de la politica de desarrollo 
rural. y si realmente se adecban a la agricultura 

campesina en lx Andes. Esto cnnstituye on reto a las 
Instituciones privadas de elaborar una metodologia y 

contenidos distintos que mejore la agriculture andina sin 

afectar 31 hombre rii la naturaleza andinas. Hay c&k 
partir, pues, de la ecologia, tecnologia y la organizaci6n 

andinas pare lle~ar’a planteamientos fructiferos. 
Finalmente, una corta .menci6n acerca del m&do 

del Curso Taller. Con one serie de tknicas baio ei mando 

de on equipo coordinador se logrb agilizar el evento y 
la participackk real de todos en el certamen. 

Una descripck de las tknicas y la metodologia de 

capacitacibn de adultos usado se encuentra jun;o con las 

conclusiones temiticas del evento en un libro, que la 

CCTA este editando en este momenta. 

BIBLIOGRAFIA DE AGRICULTURA ANDINA 

La CCTA par encargo del Proyecto Lupine y Cebada. 
GTZ-INIPA, de Lima, ha terminado In primera Biblio- 
grafia de Agricultura Andina, recopiiado por Grimaldo 

Rengifo. Actualmente est2 en proceso de edici6n gracias 

al apoyo econbmico del PISCA (Proyecto de lnvestiga- 

cibn en sistemas de cukivos andino) patrocinado p-v PI 

IICA-CIID. 

Los ‘nteresados en adquirirlo pueden escribir a- 

Dr. Mario Tapia 

IICA 

Miguel de Cervantes 280 
Lima San lsidro 



tdueva Comisibn de Coordinacibn de Tecnologia Andina 

Del 15 al 18 de junio del p:6ente aiio se r&men Pn 

CUSCO delegados de 7 insiituc;onRi privadas de 

desarrollo, inxresados m dar wa vida ,nsfitucional de 
mayor impacto a !a CCT&, con la fmalidad de discutir 

la Filosofia ,nsi~!~:~:onai. acordai un Plan de 

AcciOn a medianc p&o y aprobar ios Estatutos de 
funcionamienrc. 

Esta d;+mica urge lpor la necesidad de bl~indar una 

sew de se~C$x de apoyo a instituciones y personas 

apuntando a fortalecer la tecnologi; campesina andina. 
Al mismo riempo, se quiere aprouechar racionalmente 

ios-diversos rec~rsos humanas y materiaies para que ias 
7 instituciones se apoyen mrtodol6gicamente. 

La CCTA estarr! di:iqiaa primeramente a mejorar el 

esrudio y la piomocitn de ia tecno!ogiz andina en ias 

,nstituciones de deszrroiio, estatales c) privados. Tambie?n 
trarar.5 dt asimi!ar recnoloqias no-andinas de otras 
wqiones. sobre todo del Tercrr Mundo. qur puedan 

jsvii para mejoiar ia te‘cnoloqia campesina y sin 

desinteqrar las wqanizaciones sociales de1 campesino~ 
Para esta finalidad, !a CCTA seguiri participando 

“,I SATIS, la red international de intercambio 

i~il~lioqrifico. documenrario e infwmativo de 

~ns~il~~c~ones de Trcnoiogia Apropiada. Popuizr. etc. 

dc 23 paises a nivel mundiai. En SATIS la CCTA 

sqjiri rrniendo acceso a iniormaci6n tecnol6gica de 

estos paises. 
~a CCTA iri presentando sus lineac de acc6n y sus 

actividades concreti;s en el il;tu:o ce ~10 a trav& de 

MiNKA ‘9 a trav& de la resista SUR. q\lr edita el Centro 
aartoiomd de las Casas en el Cusco. Juntamente se 

comunicari la nuew sede de !a CCTA y las fo:mas para 

cont,x%rse. Esperamos reciiir aqui en MINKA todo 

comenfario o idea con~twc~iva. 

SEGUNDO CURSD TALLER DE LA 
CCTA SOBRE GANADERiA ANDINA 
IHuancavelica. dei 6 al 16 de setiembre de 1983 

La CCTA sequiri con sil iinea de capacitacibn despu& 

dei exitoso Frimer Curso iaiier sobre Agricultuta 
Anclina. En seriembie se ilevar$ a czbo el Segundo Curso 

Tallerde Ganade:ia Andina en 16 ciudad de Huancavelica, 
organizado par la CCTA, ei SAC (Servicio a ia 

Camunidadl v el Convenio Peruanc Belga (Corporaci6n 
Depariamenfal de Desar;o!loi, de tiuancave!ica. 

El cbjetivo general es formar a t&xicos y profesionales 

que trabaian en promoci6n ganadera con comunidades 
y campesinos a! interior de entidades privadas y 

estatales sobre 10s asoectos de problem&z ganadera 

del campesino de ios Andes de! Pera2 y el fomento de la 

crianza de auqu&nidos ix lz Sierra. 
El Curso Tzl!;r~ .sw2 dirigido a solamenfe 30 

tecniczs pxarini. zmiecnisf*s, veterinaries, etc. que 

ienqan un rniiirm de 3 arks de experiencia en 

piomocitn qanadera en its Andes. 

Existe ui: cupo del i0 o/o para integrantes de la 

Cooperaci6n TBcnica lnternacional que labora en el pair. 
Los interesados en participar en II Curso Taller deben 

aportar una cunfa de kxcripciirn y una koja de 

~inscripcibn antes del lo. de agosto de 1983. Mayores 

0 alies puede obtener del Grupo Talpuv, Apartado 

222. Huancayo, t&&no 234549. 
No hay posibilidad de participantes individuales. 

tcldos deben ser acredirados pa dnstituciones de la 

sierra Perl;ana qa reaiizan acciones de promoci6n 

gafla.dera~. 

Estudio Socioewn6mico de Agricultura Andina 

!guaimente par encarqo del Proyecto Lupine-Cebada 
de GTZ-INIPA un equipo de investiqaci6n de la CCTA, 

integrado par Bea Koolmans. Grimalda Rengifo y 

Modesto G5lver. est$ terminando el estudio socioecon6- 
rnico de la Agricultura Andina, we toca los siguientes 

aspectos: 

Ecologia de los Andes, Sistemas agricolas andinos de 
producci6n. Formas andinas de organizaci6n campesina 

para la producci6n agricola en general y se basa en 7 

estudios de cases sobrs bibliografia publicada. 
Tambig” abarca el contexto legal, politico y econb- 

mica en ei cu.4 se desenvuelve la agriculrura andina en 

lx manes de campesinos de m& de 3000 comunidades 
de la Sierra del Peril. 

S& chstribuida a W.&S dc: !a CCTA 
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