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INTRODUCCION 

A partir del gobierno del General Ju1n Velasco Alvarado, el 

Per(i comenze a cambiar sus sistemas y estructuras, 9specialmn 

te en el urea rural; siete arios de gobierno significa x:111 

gran apertur-1 al inicio de la liberación del pui4blo peruiwo so 

cularmente explotado 5r totalwmte sumido en el svibdesarroil o. 

La esencia misma del subdesarrollo radica en la présencitk de - 

profundos desequilibrios en la sociedzid peruana. En virtud dr 

tales desequilibrios, la riqueza en sus múltiples manifest,Acio 

nes se encontraba (aln continua) en manos de' un Irupo dominan- 

te cuya existencia pTivilegiada se basa en la marginacitn que 

sufren vastos sectores de la sociedad. Hasta entonces todo el 

aparato institucional del pais reflejaba y servía (subsiolte) - 

de respaldo y justificación al ordenamiento social establecido 

que logre perpetuar los desequilibrios internos, esencia misma 

del subdesarrollo. 

En .ese contexto y acciones de transformacien tuve la suerte de 

participar, sobre todo comprometido con la difícil tarea de ca 

minar hacia una nueva sociedad más justa, orientada a una "so- 

ciedál socialista de participación plena" como indicaban las ba 

ses ideológicas del proceso revolucionario peruano. Sin embar 

go, en el complejo trabajo de cambio de sistemas y estructuras, 

más pudo el grupo de poder econemico que tenía enquistado cm - 

las fuerzas armadas a jefes de alta graduación que traicionaron 

a su misma institución y al. Perú en el momento oportuno de este 

interesante renacer. 
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Trabajó desemperiando diferentes cargos y en diversos programas 

del área rural peruano, sisupre relacionados con las comunida 

des campIL:sinas, cn consecuencia este trabajo en parte resulta /- 

testimonio de ese quehacer y por otra, investigación de un te- 

ma poco estudiado, como una aportación más al conocimiento de 

nuestra realidad latinoamericana y la problemática rural, ocu- 

pándome particularmente de las organizaciones representativas 

de las comunidades campesinas o indígenas residentes en Lima y 

sus relaciones con sus lugares de origen. 

El primer capítulo intenta brevemente dar a conocer los alcan- 

ces del proceso de transformación llevado a cabo por el Gobier 

no del General Velasco Alvarado, hombre sencillo, de origen hu 

milde nacido en una comunidad campesina del norte del país. A 

los dieciséis aFlos de dicho gobierno, ,nadie en el Perd puede ne 

gar la importancia histórica de lo que, a partir de allí, se - 

produjo en el país; al llegar al gobierno impuso un nuevo rit- 

mo y un nuevo estilo consagrado al desarrollo, tuvo el coraje 

suficiente y la capacidad de dirigir un gobierno que asumió la 

tarea de emprender todas las medidas de cambios indispensables 

e inevitables qi ,. se exigieron durante muchos aflos y desde dis 

tintas perspectivas y posiciones. En una Forma inusual practi 

c6 e impulsó: la reforma agraria, reforma de las empresas, na- 

cionalización del petróleo y minas, control del comercio exte- 

rior, la política internacional logrando las relaciones con to 

dos los paises del mundo, socializó los medios comunicación -- 

misiva, nacionalizó los teléfonos, fuerza eléctrica, etc.; --- 

abrió el camino negado hasta ese entonces a los trabajadores - 	• 

permitiendo el acceso a la propiedad, a la gestión y a las uti 
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lidades para que cljarcin de ser uno pierna 	en 1:1 

,de 110, emprosag y convertirse en elzmentos con pc11Pr di- (I( 

si6n. Liquidó una t2pcca y un poder gingrenados 	se 

a dLtsaparecer, barrió definitiv2.mente con los vityjos mwanis-- 

mos de poder de los grupos de 11 oligarquía agrari.k. inicie 

un cambio que,•junto A las reformas indicadas y la de lJt oducl 

citen tendían a moldear una nueva sociedad. 

A partir de agosto de 1975 el genzral T' ornes B=ddlaz, 

todo un proceso de involución y desmontaje de lo avanzdo, dr. 

te gobi=no sirvió de base a la aetul política de BclAnde. - 

Todos los empresarios le agradecieron el haber 	de 

fábricas a los activos sindicalistas; mi.zntrás que el movinlien 

to obrerO difícilmnte perdonará el despido masivo de sus nejz 

res cuadros como represalia por el Paro Nacional de 1977, C 0% O 

tampoco perdonarán los campesinos el haber declarado disuelt1 

la Confederacitm Nacional Agraria (CNA) que, a pesar de ello - 

ahora se ha fortalecido. Después de congelar o desmontar las 

reformas, devolvió el gobierno a su .antiguo j fe: Fernar.do Be. 

ladnde, cuya salida a empellones del placio de gobierno hatta 

apoyado en 1968. 

Nuevas organizaciones económicas y sociales aparecen a partir 

de 1968 en 	área rural, con nuevos y complejos preblr.:-Ir qm! 

en pleno proceso de desarrollo son interrumpidos para ter-lr .1.14 um. 

otras características y comenzar a servir más eficic,ntemnte - 

al capitalismo o correr el riesgo de ser marginadis. 

El actual gobierno de Beladnde comienza a liquidar,diolv(T, 

fragmcntar, privatizar con proyecciones a nuevas r•,lconcntri.. 

r 
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cionrs 3 bu2n ndm:ro de Lis impresas asociativas; Cooptívas 

Agrarits de producción (CAPs), Socityddes Agrícolas do Interls 

Social (SATG) y FmpresJs nurales de Propiedad Social (ERPS) .4.1100.1* 

quo se lublitn organálodo durante el gobierno de Velasco. 

El regando cipltulo trata de las comunidades indigenas o campe 

ninas y su proceso histórico, desde la comunidad primitiva cuya 

base organizacional fue el "ayllu"; así pues, entre tanto los 

convirti.:!ron el ayllu en la célula de la formación socio 

.econnmica inca; los esparlol?s usando toda clase de procedí-. 

mientas procuraron destruirlo y, al 210 poder lo adecuaron a su 

régim,7m dominante; mientras que la República lo ignoró total-- 

m2nte, aunque como institución viviente sigue siendo la célula 

de la organización de L sociedad peruana. 

La comunidad durante el siglo XVII sirvió como un organismo de 

protección frente a 11 agresión de los terratenientes y sus de 

seos de seguir despojIndolos de sus tierras. Al incrementarse 

el despojo da tierras comunales y la explotación de comuneros 

durante 11 Redblica, las comunidades se constituyeron en el . 

freno fundamental de la voracidad del latifundismo, hasta que 

: partir de. 1920 se las reconoció oficialmente. 

Pero, la comunidad no es únicamente un organismo de defensa, . 

sino un sistema de organización social de la producción que, - 

sobre la base de un terrítocio común, perlite un cierto control 
U 1 

de los recursos comunAlPs, .donde el trubAjo se practica a tra 

vis del ,layni" y la "'minga" modalidades de ayuda mltua y formas ▪  4 

de reciprocidad, que no pueden entenderse ruin la existencia de 
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,:í.iwil(11, así como LA funcibn 	1-.(4rAr,l1ti, 

y 1/1,Inten::r lo!-3 conocimientos tocno1Ticus dt 1A el~icYtd. 

Turi,?oco 1,1 c(ImuvidAJ ho ha o5cJp do a I inriu‘mcj d, ,1 cap 

r 

limo, por 	ba sufrido alguns medifle¿tciones i 1J.. gin 110--. 

.g.lp a 1iquid1r3a, 1) a1ter,kdo AuunoT Je sus: rasgcs c.arlet(rl 

tices. PaIrWilA s este rentS.awno no es uniforme ni afecta a toc1a5 

las regiones de idlIntic mJinerA. 

LA gran mayoría de comunIcMes cuentln con pocAs tiorrm$, 

da 	jenera1m..,nte de sce.Ano yi/o pAsto::: n.:_ltur.11,?s; el 

Wema a.unnta porqu a  no alcnz:t p,:u-A satisfacer lc.is demar,d::7is 

de 	czeci• nte poblIcitn, 1.'o:,  ruyl ruzt.111 se ve obligudu a 

grar. TAnto la pobreza de recurog, 1:AbJjA productividad, 

falta de apoyo crediticio, como lJ filtJ de apoyo etat,A1 

la realizaciWd12 inversiones significativus; situGci6n Iu2 

agr;,A.va con la funesta política de precios y comeci;llizdeit)J 

que los diferentes gobirnos implement3.ron; han Micho .jue Afcc 

v te seriamente la Producción agropecuaria. 

Al negar el Estado su apoyo a proyectos productivos: o ole infra.-

estructura, igualmente ha nnado el establecimi:Jnto de escut7.1:;,s, 

centros de salud y d2mls servicios. Los gobiernce sii:zmpre cor- 

sideraron mns que% suficiente el Puncionlmiento de una 	3 . 

con un maestro y tres o ci.J.It/.o grupesIdeterminAndo zit.  #11 ni.7:o 

comunero debía Jstudiar solamente hasta el tercer gr:Jdo dr 

ria. Por todas estas razones surgen las ingtitucion)5 reí-)recn 

tativas d Lls comunidades en Lima y otras ciudades d21 país, . 

Sin (2mbargo, todo lo anterior es Cznicaw!nte transitorio poribe 
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el camino definitivo scr't la lucha en alianza con otras organi 

ztriones puianares part la transfnrmción del sistma 

t-.coritnico .1c tu 11 

Lt-reero cc) fir:fire a lis institucions de residentes 

er Lima prowcd,tmtes de lts comunid4des campesinas y el rol que 

r; t4zs desemillan en sus lugares cLI.,  origen. La concentración de 

lnl recursos kcnnómicor; caminan de la mano con la concentración 

poblzcional, 	la primera explica a la segunda y viceversa; 

los recursos 2rc3uctivo!1 y financiros atraen las migraciones - 
r1
I 
 11 (- • en su mon,Jiltn, regult.11n tambitn un recurso productivo (re-

curso trabajo), Asi, degvus de la independencia politica del 

Perd, segIn el censo de 1336, los departamentos de Cusco, La Li 

bertad, Ayacuchn.Huancavelica y Puno Dueron los que tuvieron -. 

myor población; mientras que el departamento de Lima Metrol.Yo-

litana se encontraba en quinto lugar; los cuatro departamentos 

Citados cubridn algo más del 50% del total de habitantes del - 

per& en tqnto que Lima y Callao apenas alcanzaban al 11% de 

la población w.cional. Entonces la ciud.ad del Cusco contaba - 

con un ndirtró de habitantes superior al de la ciudad de Lima, 

AlIo5 despns, con el periodo del guano y el salitre se privile 

gió a Lima y algunoG lugares de la costa. Despuf,s de la gue.-

rra (1_1 F.,-,cifico -que afectó principalmente ti ]oP, pueblos de - 

la !dc'rra. la economia pruln:1 se reconstruy6 sobre la base de 

31 agricultur.J1 do ex/-)ortución (algo.lón y avalcau d co 1,_i) d la 

r:osta y 11 niinría s=ana be!nericiando a ld cl;.Jital de las Re 

1111bliel y conpias ,- Ntranjeras; 6stn3 y otros Penómeros socia, 

e incli)Give n..-tturales orig.lw.ron variacions cley,togrIFicxs 

en Plvor (11: Lima y de la costa, 
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cIc 194n Liir„). 	 .1‘.1 

kicq tot11 (1.(1. ITAbitl.rite5;, éh4 

rl, !713.i?orior al del reto de 	 dfn pAts; p:A:' 19,51 

Lima 1.12troolitn3. dio un salto notable, absorbindo el 15 pw 

ciento 	toda la pobllcinn; 1?.11 tanto que el censo de 1972 11.- 

canz6 al 23 por cielito; Ka:' lltio, el mmzrocer4iliy,no - Vimo 

seg.fIn el censo de 1931 l3.ej6 hasta el 25 por ciento, De :.ea 

manera la regifil costera super6 poblacionAlm.-mte, en t!':1Einipn 

absolutos y rerativos a la regitm serrana yl .Lima 5no7.`c;3,nt6 - 

adn 	su nImero da habit-antes. 

-El despojo de tierras comunales por parto de los 1:Iti21ditJls 

y terratenientes, 1..a.s presiones ejercidas sobre los colute'r., 

ast como las oportunidades de trabajo motivaron la miorlIc.111 - 

de los c(Dmuneros; de tal mannva que t l proceso migr.:kterio de - 

los comuneros y demás provincianos 	la capital resFondJJ 	di,- • 

L'exentes causas segdn los momentos hist6ricos por los 111;1? 1 

puís ha atravesado. 

La mayoría de estudios realizados sobre mígraciem del 

la ciudad y sus efectos, solamente se han referido 4 lo 

pies problemas que los migrantes provocan en las eiv(hdcn, cs.o- 

mo por ejemplo: incremento de la desoc=aci6n, subocupcitr 

deslealtad de parte da los migrantes 	los tr:kb-kj4ld 	e- 

tadinos al ofrecerse como mino 	obrl 	(cllo10 

incremento de barriadas'; al localizarse en zonas 1.1r• 1.0 

ola mediocridad de las vivizndas 	 -.:rbanfls no 

nudo soportable sino en comparAci6n con la vivienda rural, 

bi6n exigua pero desprovista adem,.1 de lo: e7.er.1!ntr>s (1(1, 

S 1 r.  
• 
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fert. 	por 10 .1.t.o, 3 	 krectl prorra¿unultc ci ccm 

d 3rn 	t,:ditcr. de 1,1 cipita" 21; "1„t c.Anticlad 

ck: 1 . 	 tr-,b)jo1•1 industri. t 	o..... onaci 

ro constitvvc 	reaid:d p:,'oblema alguno. 	dificulta- 

Idirin r..1',r; ti - 	D.T.r.rk:J; por ejcmplc) 	los niveles 

do prr:p.lraci6n y at:piraci6n, en lin oportunidades de ascenso - 

:-..,rrenal y en distinta profundidad y permanencia de la acepta- 

citn por los obreros de los valores institucionales urbanos" 2/. 

Pero en esta breve sumaria dD los estudiosos que no han llega- 

do ad(Yntrarse en 1: prohlemItica misma de la sociedad peruana 

1..ktincumericana (rue sufre estas cuestions, generado por el 

s'ettra capitulista in2::rante pasa desapercibida toda la labor 

que n.yalizan los migrantes, sobre todo los procedentes de comu 

nid..des indigonas o ey:vesims, 

Con arte trabajo trato de analizar muy modestamente la labor - 

inportante que realizan los migrantes comuneros en favor no 

il.nic=ente del adeln..to de sus pueblos, sino en 1A defensa de 

ceunidad y su patrimonio, frente u la agresitin y margina-. 

cit!;n de todos los gobexnantes que tuvo el Perd. Los comuneros 

nigr:ntes en czu mayoría constituyen los primeros "mitimaes" 

(eui:irios) que s¿aieron de sus comunidades .para defenderla; 

vu, con, nil esfuerzos y s‘rcrifjcios irscrtos en todos los lu- 

garel, de Lim (ro 	 5itio que lo desconozcan) Dan apren 

1~110.11114...111~~~.~1~%.4...~ •••••11•1"411~111.~~~~1~111 

1.1 Claude IMaill6ri y E, RivItITe D. La cludad de IV'xico, pps, 
53 y 54. Lo subryado tlr  mio. 

/ J. MediDa E. , y P.M. Hauser, "Informo de los riUatos" p. 44, 
en el libro: La TJA:.;Inizaciún en Am(Jráca L-Atina, 

• ,• 

I 



1„11)Gr •Iuú dido Uidver)  

gnbirylorl y el 	 . 	1111.C! ez 	 p ()r 1.{_Í 	, 	 r- 

zldo 	ton¿Ir 	 (1 lA 	 col:luna v nJcien,:11 

al evidencar la inqpincia del sitkm::t, por c.lo hm:w btwn - 

rato que buscan el canino que loslIt'!vc: Ilacia una nucv-A socie- 

dd superior a la :Lctual qutl no rkponde a luz interege dcl 

pueblo peruano, 

Frente a 	orjan5zaci6n institucional de los gnIpos dcv,ainan- 

tes en elube3 O asociacionz!s cipartanent 	y provinci¿de 

10'1 cualos no tienen ¿cceso los cwiuneros éstos se orgnizA 

ron en instituciones denominadas:1, sociedadell  asocd1(7)2 

centros, clubes, etc, representativcs de sus cwunidadeT de •41 

origen para realizar una serie de actividads de los pai:3auog 

que viven en Lima y enviar ayuda material a sus comunidadc5; 

brindar asesoramiento en una serie de trUites y gestions pa- 

ra la construccitin de carreteras, canaleJ de irrijac 	inct 

laeiones de agua, etc, Todo lo que nuestra la Intilla 

que existe entre los residentes en Lima y los poblador e3 de las 

comunidades, Pero las indicadas relaciones no tormislan 

sino que ejercen una .fuerte influencia y prcticamente sus suje 

reflejas son cabalmente escuchados por las autoridades cwun7.t-- 

les, 

Existen 3030 institucieneís que reprsentan a igual ni',uíro (le ce 

munidades legalmente reconocidas; esta cantidad awlenta con 1.¿1,r; 

2 mil instituciones que representan a las conunilade!1 

c idas o.ficialmente por la Direccien de Comunidades 	 - 

dependiente del Ministerio de Agricultura. Fue el idILl.rio 
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Tr:tb t.jo y A,:untu::.; I11dtgen1,-  que en los cl;lor 10 implemtb 

vl y.-.conncímirinto 	5r..tituconel• plra - vitAr qur! t? 

:•yulmtIrtn en dicA dcpend r:ncil ckntidtdes fu,  ríes de ccniu. 

ivro,z reclminilo jtzuicit y 3.qit':; el reconoci,:ic!nto ktnpero 

('ondiciculdo 1 ciertas wr-ils y ckrácterlf,tils que 

illIntentoG político-sociales, Fueron obligados a - 

vonrl.ituirge eh plgoci:Icionns r:utualcs", situación que no -- 

Iceptiron la gran mayoría porque no respondía J sus intere-- 

se9 y propósito;. 

E; interesante .JinotAr que esto fenómeno migratorio hacia la 

cxpit%1 se realiza bajo ciertls cAracterísticaz culturales,- 

econ6micas, polltic:As y sociales y, las instituciones consti 

tuyen una os?ecie de puente institucionil entre la coinunid:xd 

y Lime; pero, no se trata únicamente de la obvia intermedia-- 

ción o conexión •:Idministrativa entre las autoridades, loc:Ales 

y las de la capit11, sino mls bien de un tipo de relación fuer 

te a nivel elvtracemun41 que permita a los migr:intes en la -1.-- 

pr1ctic ayudar a formular los m2canismos de defensa. 	
1 

1109 re,:ijdentes organizAdos en instituciones sociales, cultunwy  

les, deportivas, etc. se reunen con suma frecuencia para reme 

morar las festividades tradicionfles. de sus colunidadw; Y/0  - 

pueblor., tratIn asuntos rellciona 	 l los dos con el des; 	de  

mismc's y participJln en 1,1s •:accioneG qi2 e se llevan a cabo, aun 

que (.?7, cierto quo,  su pArticilY,;I:dn 	muchos csoz 	es M.:i.5; 

aPtu:tiv:A que efctiva. 

Ormeralmente 	mlyin expreitn de cs:tos grua c., dz 

-Ion las fic:stas p:Atrovules de su lugr cic.  origen lo que 
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l'roducto 	sus. :0- tivid.:1,1e',:; 	 Lix, cezi 

ello adquieren 	rel dc.i conductores dc:b la opin11)n 

Es igt2,1112—evidente (11,1 tx4en ntlwro 	comurrlDs 

tes" unurructn indirectanc.nn las terr¿Is de 	colunj.(M 1 

por é tic) muclwts de 1:1s actividades que relizan 	Lina la • 

tlan tambin con el pro26sito de new-Densrn o si:Yguir 

do 9,us prcelas; entra tanto las auteridade cunalos y ls 

comuncros en general coJlo un ge5:,to de agradeciento 

tierras. 

Lls visitas que los oresidente3" en Lim4 realizan a sus coTkun 

dadas o los comuneros a Lima (intercambio de vilit,19) 

la internalizaci6n reciproca de ciertos acentciptientón, 

mas y vAcres entre la cind:td y el campo, ast coro conc::ttvint 

de log lproblemas comunales, 4ctu:IlizacL6n clz? hechor, 	tr'e or):1 

ran en el pais constituyendo por tanto un canal. Je cowl;'(..,091:1 

de gran importancia, 

La influencia de los residentes en Lima en muchos esos rl!‹.u11:1 

decisiva, puesto que los comuneros creen en ellos, debido .' que 

fueron y son los lnicos que sirvieron corcio medio de vi• ncitr. 

entre la comunidad y la capital de la Re211lic¿x, ffil en 	• t e 

las autoridades llamadas u obligadas .1 brindarlos 
	ayo 

lo hicieron. 

El punto de partid de este trabajo y los plallt 
	 • • 

pftesis giraron en torno a que las comurd(Mo5?, (-J,1 :.,t•. : 	 bee Anee. 



XII 	 XII 

y CD 1UCh(.' eAl'W 7:fjOrOnA r7,1 	peclr de. lu ertwl 4sresith 

acca,ujo dc 	uril3 (td.khlrrido per Cl sitelit y 

iris gcbierlir 	)1 Fervicio de lo!.. grupos de poder 

d ,:Lant.2; ..»Lvs, 31 buroci.p...ia e inclusive (algunos ee...tudiosos 

dr- 1 	ricinc.1°z 	'! l `s 	mlnifestado siempre que los indlge. 

(cristitilyn el cector »Dblacional debilitado, nextranou, ••• 

dejenerado por el alcohol, la coca y el propio - 

el:Yitlo de srr9idumbrP a qu fueron sometidos; sin embargo, el 

ti ..f) ha v.;;hdo a di:mostrIr que todas esas afirmaciones son in- 

T1(-: correspop&-n a la narrativa que describe al co- 

M~ en 2uucl6n del "sector", del criollo, del mestizo terrate-' 

nieno que tib.nen el dominio de la economía y ocupan el más alto 

status social y del mestizo, individuo social y culturalmente in 

terinedio casi siempre al servicio del senior, aunque algunas ve.- 

ces aliado de lo comuneros. El comunero hl sido y An sigue -- 

siendo la irrefutable evidencia del pueblo oprimido por el des-- 

precio socjall  la dominaci6n olítica y la explotación econ6mica 

en el propio cuelo donde 11(1v6 a cabo hazallas por las que la h .is 

tori-A lo consider6 como gr,m1 2ueblo: lo convirtieron en una na. 

ción cercada, aislada para sQr mejor y mis flcilmente administra 

da y sobre la cual tinic-imente sus aisladores hablaban mirrIndola 

a distancia y con repugnancia c curiosidad. 

Toda r:sta sit1.iaci6n nos impul'a untropClojos, soci6logos e in 

geniezos agrluomos cinc! trabjlbamos en la Direcci6n General de 

Org:aniciones rturales, depckAinte del Sistema Nacional de Apo- 

yo a 1,t 	 Secial (SINAMOS), estudiar 1.3 

clorial de las cozunid.Ides campesbus oficialmerte reconocida; 

I 
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1 

„-. 

. 	1: 4 	1. V 1 	"):) 1f (-1 
41. 

Ci %, 	• 1 	• 	• 	1 

1...,11..) 	ri 

r(!eurr:os3 	T')Itricn*ie.) de 1-.1 	 (vit7)1' 	 r . 

_Picos de.. la tridjc1611 co:imi2ca) 	 corwlfr CL,q1 

sa de la comnIdd y la serie de actividtd, 	ol med(. 	• 

da comuwal determiná, 

A las wisws formas de vida y trabujo tambin sí: debe-1 quc.! lus - 	, 
cornunid,Adc!s se hayan constituiJo en Lt ..lbastecedora 14,t,! 11:,w -  

L...i. ,..:,... bios y cludmles dol interior del pais, inclusive de LI. -..1t. --- 

de la República, 

Asl, las cemunidAdes campesinas, aun sit7Jado margimIdas y _11.t.w.ic 
.4 • 

nudas, siguen vivas como la cAlula organlz-ycional 
e en 

ca no lnicamente del fxrea rurAl, sino delpats. Si ¿s 

que su modo de vida tradicimn. en muchos aspectos debe 

también es verdad que ellas solas, en base 	la 	 - • 

activa de sus hijos residentes dentro y fuera de 1.1 cerionid.:4(1,- 

poco a poco estln comprendiendo la importancia de (19, cIPMr.), - 

puesto que el cambio es una cow;tante de toda cullurl vivt, 

otra cosa significan las gestiones que genentcleln tras tjrier 

citm hasta el cansancio las mltoridades comunale o sus re2-- 

sentantes realizan a los diferentes gobiernos para el ePithli 
Man 

miento de escuelas, puestos cacs salud, a2oyos pdr4 la C.E.,11(,b1 e; Pede o • 

ejem de sus recur!;os minerall.! y no-mUllicos, conntrarcifin 30 

carreteras y cara, les de irriv,Ji6no  Siempre rue preoiNtatc16: 

de 103 coutuneros viejos que 	nutIvAn cjenex-tcione 1:1rvin -

ran a derndorsín en todo terreno y dc.i?.endr a la comun44,!.d; eal. a 

19.as injnstjcia2 e ignoranci 	deh.m t~inar 	nG:;e-- 
tros, pero nuestros hijos dhen s,Abr ch! todo y ser meje:Ire 

* 

•• • 
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111 dej,Ir dr 	:11.4111er,lyl e 

1 

1,(,) 	.-kclp():; 	1.c!forir Indica 1.-A sIntesis dirilmica en el 

1 -.uo 	171 co.ur. 1 inil\ii.D.;t1 y col(!ctisTA de la  realidad h1 

I,14terH1 • 1 
fl 3iritl) 11 (1.: 	comunit.‘ucr,,, mejor dicho de 

cAltm'a quo pelz: ,'te el di- s.Irrollo comunero, favorece el crecí 

	

n`:0 	su potencit y hace posible la comunicación, formas so- 

	

lt1.1r1 	y accicnc: sobre la wuturaleza; pero, la cultura comune 

. (1•N 	un:L cuiturA de resis!:encia se va tornando en una res-- 

5*,olidaria a unl necwidad colectiva, expresión de una con 

compartid¿, 	e contribuye a su su2eraci6n, 

c'ando en 1971 se me responsabiliz6 la dirección de las comunida 

del campesinas de Ayacucho, comprometido con estas organizacio— 

nes entregue todo ni entusilsmo y modestos conocimientos para mo 

vilizar y atender los mAltiples asuntoS comunales; allí en forma 

jncreible comprobó el trato o mejor dicho el m,Altrato a que eran 

somntidos los comunoros, consderados como subbombres, obligados 

• servir y obedecer, por las autoridAes de todos los niveles y 

sectores, me: t: 	de todo nivcn y ocunación; por cierto que tu- 

vo much:ls dificult-ides coa Igtos; trabajó sin Ardida de tiempo, 

ccup,I.ndo todos los mt.dion de comunicación t-listentes en la región,  

llegne/ a los lupres más apartAdos;, donde jamás funeionJkrio algu 

no 1-(1b5....t lleu,Ido; me cnfrent¿S a 
	rc,pree:;ent4nten de la irTlesia 

-instituci6n que tarlbin despoj6 de tlorrs y ganado 3 las (CAÍVI 

cont:lba con el re(y2.ado (1.01 Gobly!rno revolucion,:trio del 

":t;r1nr1 

Ll (x)irr:i6n de nuebos problems, rA pesar del.1pcyt-. íTprestado no 

aw.nz.-slyl, en unos c.:tso; ni.,:41tras que on otros 	wes7,o1v1.:;1 con ••• 
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17, 11! ,!1 	I.' 	e 	1 j. d ..tkl; 	e 	s 	 31i:_=1:: I 	 • 	•' • 

1' t 	'N • 	• 

.• 

• 

Tcy: I' 11. 	cc.vtunero 	 11, 
	 ra tr:do u 

obgt.Jeunizabn, hasta del^v.il.lbri que 1or.7 c 

y orj.Anirldoq un in.3titiAcioncs w,:yruL,scntarivas 

utoridid(2s cmur.Alen, :xutoridalks.  trAcEcionAes o siir.1,- 7,1:ntú 

comunerw sin carjo de acuvu^do a ¶;u ,anItlisi e inttnr7rc.:U,ci 

del problaill, alcmnas veces acortad.1 y otr,is 

rntcnces rcsolvt 	 Lima par.1 W‘lojr y explácAr 	los 

conv.znores 	5 idc,ntes en la capitAl “..!crc-.; de, rre1:11.? 

la coviunidld a 1,1 vez que rIlq*:sert:31:7i a1tevr1H1, 

solucirn: de esta mner.-1 rego]vilaos -.13.1unos nronero. 	re: 

litaron su solución. 	se we hizo necestIrio e Lapr.se- Wego, 

dible conccer aquellas instituciones su Punción y  reLkelers - 

cc las comunidades. 

En 1974 al asumir en Liml la coordinación. del Proyecto 	r7:1 

rrollo Rur:%.1 Andino en el que parti r ip 	: I3o3.1vi 

Ecuador y Perl, a la vez que atendía este interes.-tntc.; Prc..ro 

comencé a entrar en contacto con estas organizciones qw,  

tituyen uw. cantera formidable para el trabIjo de car77o en su; 

mismas comunidades; en consecuencia decidí trabajar cc,11 

mi cont:icto se facilitó porque me ident:ificó el id:lonl 

y mi ,prccedencia de una emunidad. Co:• encel. a rNstlidii 

dad inGtituciówn de estas agrup¿Icionese  planteándone .1•.-Ára el - 

efecto las siguientes kiD6tesin: 

Las comunidades campesin,Js del Pera cuent:.In con im::it,117 

representativas en la CADital 	LL 	 nnn 	 • 9^ 

imporlInte de apoye 3, sus lw.j.lreG c3f. oriljn y it 1(!, 
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xl.nidad 
r 	1,-; 4  I n 
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li'iGulra 1 
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7 _ 1 CC: 	n 	 • 	 rre 

n 	r 	1.1 CO1117 I  *.1 .1 	 irje:.!(*:;¿ft 	ti,o (..!LiitaliTtI,A y una rocir- 

-1 12rb..tnA. hdu5-.tri,11, 	 .rJocial c.c! vo'n a2- 

1 
r 

a. 1 	h < -)r, -Uf& C9- t 	IN- 
• • COn ecrAtImbri,E. e in5.-J:itucJien 	nue 

~I 

- 	 „irse 	(Die 11 O3 	1 	dr I? I) roe e. 

LH Qfl:r 	 perspectivas tradicionales tienen 

n1• 	iccmodarnc-! a UD sic;tema scc ial ;As 	 Y:s mIndo las 

rlif, rf.,ntes institucion 	representativas de las ccounidades 

c entros, clubes, etc.) vienen a for- 

MAr :Arte del clejo mci:nnismo de respuesta del migrante ante 

~v:1 inserciem 17:n la :.:iedad urbana. 

Evt.1 sitisLteitn implica lue el ambiente rural, especialmente co- 

munc31 sigue siendo fuente de identificacitn social para los mí- 

jrantes, comuneros., observIndose asi nely.le estas Instituciones Mal ~S 

tienden a per¡ietuar un sentido de identidád 1.CcJa. necesario co- 

no Ilv!canismo de seguridad en un medio caracterizado por. relcio 

nes de tipo imperscn•1 (Figura 1). 

rroy(:.cci6n comq2111 	
Pul 

cilArdo cz.1.1ten 	 7:1„1-oj-ld.:13 	:,,urtir dc lA prcviall  

ubleacin cn la jerArcli3l'..1 sc.y1.1:11 y :Tí! 3o5 1,J.7(:,s Je inif:.1eciri 



Di fi.11i.cy. 

Migraci 6 a rural-wrb.tn..1 

Ciudad 

de 

Lima 

• 

ec,11 e .1'nero 	lz) .ilit.: ,:, lw..,  .,,., 4.1.,..lic.-41 i, 

	

;•i() 	1•11.,... 	,,-.:1, 	,,,., 

... 1:.i. 	1..).!--• 	:#.1-1ti.t1.).e• -, .-., ...7,; 	í.r tr.IY,  echryi k- .u.:', cl:r`_.3tL..w 	f,.: 	.' k'i.i I: 

1. G.tr3 inIcrld.1_1...'7.1 u'c, I.' tknto t.! E. 	cp il..In!.1)ull.i df::::J..ILrG.12. 

	

r 	• 	• 	4 	' •••• •.» 
1 •:I• V .1 (1.1 e (.;‘1.1i:1•:J• (7!11 doterr.1.111.).dc 	aspc.cUc..Y.; y en I•ao.p.ent( 

`r c174  4 - • 

211(2(1,7.e-41 	m 	!tu 	e o%.1,  mellon; =t 3.3. c?,-2 1.t a 1 y re 

d'ini:nícas en U:re la corubidl.,1 y Id 

e :3 trUC t Ur:,e1S 	1:-.7!rr:ie 	• re?resent,-.152.,..ts por a :71 	".1-1P:', 

condicionan lag relacions 	 oue se e.t7.11)1(Acc,  

conunidades y la cludJd , Las instituciones . que s'..,tfin 

d 	p or erluneros rus r til t C:3 de 	tUaC 611 S Ce 0-1;‘C frt C él  

te_ m1.ntien,rm. porralnente conLacto con la comunidad y 

das circunstancias se apoyan en L estructura cu.runill 	
rurw 

mr sus intereses locales, 

En las relaciones dinfunicas oztunidad-c i saciad-eor'unid..:tJ. 

so migrtorio de los comuneros no es Ilnicmente 	 ••• 

pue.vto que la mayowia de los comuneros migrantes no ckj:In d? 

tenecer ¿ la comunidad ni de usueructuar los bienes de f;t: (—: 

gura 2 ) • 

Instituciones rep res e nt a t iv a 

uva 

1 

• • t. M.-111.  

>•••11111..•,”•• .r 
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1 
r 

vP(Ir o!'rn 3.1do 	 or 	 3,..t c!ra .. • 
- 

gula 	(1.(r7, 0?.ffi 1..t SÑiuc1if,,l 

gr;In 	1:1Ydcz 	 ,' co;-:¡1-:,,lillad rer:rJecto a icyl ccrauncros 

tulurilaen 	 nentAG 	wntQniendo 	pcx;osi6n 

1JICA v.  .a CC:,-,i.Jdad, 	ld vez que conolidan su :;ituaci6n 

df 1.1!.; ini::uciones que dirigen. 

(1/1110, 	inEL:tucione!, v?rdaderos ndcleos reprosentAtivos 

1! 	intess de 	pueblo: de procedencia en la Capital se 

constituido en 1.,Inrmediari y defensores de sus lugares de 

origon entr e:tos y los direrentes sectores estatales cine, al 

apoyar a la co'fanidd y al aigrAnte, apoyan en derinitiva al pro--- 

(n'eso comunal. 

El proceso de conocimiento de la realidad nacional de las comuni- 

dades campesinas del Perd y sus instituciones representativas en 

desde el punto de vista mtodol6gico se desarrolle) conside-

liando tres etapas fundwaentale5: 1) Acurtulaci6n y elaboraci6n de 

fintos et,nprico5:; 2) Constituci6n y desenvolvimiento de la teoría 

la baíle del na.terjal e:Tífico recopílado no sólo durante la ,  

aplic:Aci6n de la encuesta en las =unidades, sino la lectura de 

una bur.,ma c,Antidad do estudios laonogrU'icos realizdes por el. Ins' 

tituto Tndigenista P~ano y la Direcci6n General de Ccmunidades 

CImpsina; y 3) FJ:Jlicacien de ion dato2 empíricos ecno.cidos, -- 

prMieciem Je nuevog (1.xtes con ayuT1 de la teoría elaborada y la 

la tc,ovía poi,  el rianrial enj)Iricoe 

la 2roble;11.Zle ceraurrAl no .;ct.: da..111.M.Ine¿Ite n1 co:lo un - 

C 7, rj 	: ri • J.k ' 	 d17?1,tro df,7.!1 rortc!xto per..1.Ano y nn.21rtilcular 

J. 	.1.r ("1 
	7rD17::11 	 y 	 1.1.n ecqviuni 
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1 	"N • «, 	 . .1 	 • , 
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I 

vi mJ 

)1;1
C'1. 	1 	 1 .-.!b 1, (J....1. r. 

	 Ad. 

0. 1 C: :'.11') I, O 	 1c ti) 	 (..1 	r. 	3. 

1.-.T otro 1.. CiÓ t o<lc.e., los prob3.,:.:.TL-_,I.e ,-7-10 se 
• 

• o divi 	6 c,n 	fui) 
	 1' 

1• -',w7i.sti:T.J.cion, en LA etxr) 

, 1.1",..)Or 	tr. de t. 	C. c. I C"r‘lt 	j.e 	 (1 7' 

Y¥l

1- 	..• 

etc. y e) 1 C14.7' f., reblertas, quk.1 suridcron 

✓ 7..nc.r.vilo entre (7!1: conocimiento 	 -y el. 

re Trldo c...ent:TiJci, 	AQ.n1C.i. 	 Z.; (1.71. 

.re.ceso de i,nves!ti.g.Aci.I.:In, 	
-hi,v/ 

tizar. con rals rigor y exact -.1.1.7,d Ion Drobleinar.; 

probl.cratica. 

7:7:1 cenocj.riliclr.i:o 	1-:t reali.dad conural 

v.n marco re.Cnrenci.al  de. 171 problen1".tica 

crmuniclad.cs c,-.1.:Tpecin.l .r. y b) rroyeetaT.5 polltic-.\.s 	inplc.•:;•nent:::,..1, 4.. 

para el desarrollo cornunx1.4, La inatzinjtud y co:..121.c.jid. 

k.,..-e tan amplio trabajo permitirla, :.dc-m.. 	ubicar c:3.. luti.vr2rno 

n'una." en el contoyzto nacional para cuyo erecto fue neces3rio ..-• ...., 

vvntar unA eneuegta a todas las comunidades elnpesinas cfici:A-

mente 
reconocidas hasta abril de 1977, 11:tbibndose logrAdo entr'.2 

vf..ztar a las dotoridAes cmunalmsJ (inPorni:lnten) de 271G (-c
- .1' 

z.ts (515Y, 	
Tor a. esta labor rc.:ltic.rl.a. el.).10-„It 3 /4.ii prol, ‹. .c., ilc, 

iLvestip.cAn debidamente planeado, A55 col.:() el =1‹y,i.21io di:1 1,1, .. 

netcdolog1a :t seguir; csto en, pl.cci1.11. 3w, 
C~)g o &11c.1:; dr.! 

es Adio, fij= 1,1s atribucion 	(1,•1 	-
Irooni3 dominar 1.. 	tel;-'. - 

c1-. 1-- de 1 a j'AYO l'.; i.: .i. U le I en'l e 
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Dr, 7.(k UD ticqairilzo 	dio a collo:er cukl! 	 -e 

da,to 	(ric!..calo(..:I• cr.dó 11, t.,1:(-11;eAs y 

• .te 	; p 	'1.1 e, 	3 (,,Clicaruy.:,  

	

.de 	 L.lcjocuAl, 	 zonal 

inforirt:dw y capacita 

(1G 	 competent 	en el manejo de Los diPeren 

porluc inclusivo las perso-- 

ron 	 nazesitan un período de capacitaci6n para 

C. 	trbJJO A niel (.117 crear vn .ilecvado espíritu de ilequipo", 

La 3:.1wlijzcit5n y ec.. j.)arlbilid-xd de los resulta-- 

For eso .s.•,(:f llev 	 person3.1, durante su ore— . 

n• Ircitri. la idiA de (2.1.Q SU 11:bc7: debe realizarse con celo y 

Pic¿Icia; "res)uestas o notas wjligentes —se dijo— desvían 

c1 trAbajo,trzt cc. ice unos cuantos errores lamentables compro- 

1: t.= el resuit 4do feliz de todo lo realizado." 

▪ personal est..vtvo con2tituido por Investigadores de campo 

(tnblores de 1153 unid;:.de de base, prmotores) y de 1:Abc— 

r,:dorio en los rivele zonal, rejlorp:11 y nacional, encargados 

cale revisar, clAsificar y prograr para el procesado corres-- . 
?ondiente, 

El e5tudio de 1,:ks Instituciones reprentativm e!i:tuvo íntejra 

	

1,.pnt(:>: 	c,trgo, D -tc 	clac, rt-Inm3' 	La priera contil) 

cn 	to;La de cctActo ecr.li las ist-Ituciones orijirlado pol,  pro 

	

cwun.Ales, (/1A (-1(7- 1971 al 76, en este 	coech:t 1;11 

clus institucion. 	y dlriu2ite9., poco a peco ne Put 

1,'J la 31-..1:5 de actlivider, 1:111 

(2.,1( 	,' 
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1 

dvd, 	 o 7i. 	 1:,.1c.1 	v 	1-7-1 -(1171 ,-1(W!, 

1., 	 I: •1 	f. 117.) 	1.—• -!:-1(.. -q7i i.:1.7.: 	1,i 	̂ 	 •J: (;.1,C) •   

4L.W7,titUCICWe i  A c. rjo dc! I OricinA 

Movillzacinn 

Nacionll de (Vioy,-.., 

La 5P0lln:). ertpa (1977-80) corre 	ndi6 pr."10Licamete 

nercinn cn t. .L:t7%.ro d,11 	instituciofies, 1 	.1 

1.J.tr en la mayerla ¿le actividude!;, orjanizmG vArios curc,,J 

cAnIcit..íci6n y evrmtos d intitucions e int¿.?riwtiterle7.; 

a fin de probar 1,1s hipntu3is quc me 	pl.vntsalc, 

una tr4-.1;esta (Anexo 3) a los dirígentcs de SCO inr.titucon 

(muiltra al ;..-Izar: 382, reconocidas por sus couluniétIds 

gen y con personcria juridica• La labor real 1. ,;1da. con ellx; 

me ha permitido comprender el papel trAscendenti que ji: .(:j 

los calureros migrantes en la dificil t..trea de literaejtl. 

sus pucblos de la domin.Acinn y wárginacii5n que el sdsteml 	eme 

los gobernantes los han soriz.tidos 

Por Intimo, todo el camulo de m:iteriales e informncin 

dos, su sistem.1 cutegorial, dimewlones, wIri_lbles e indicAc- 

res de Dos instrumento' de investijAcin utilizAdw y Ea.t 

sis me f,:xcilitaron la cozprobcinn d 1.15 hip/tesiA, ic ax,  1. 

escncl. del Pentmeno, su rclaci6n cc-71 otros fen6rai::no7. y 

rarqut entre ellos; micntr.-Is 	;1,11tesis me JyudIS A ce.dr•r 

el fennmeno dentro de lu trama de ion hechos 	 r 

do un conjunto, de los cu:11.t''`_ se desprend el ni.bdnurrclln 

ruano, como una de las 	Mrtiles fuentr, (1:2 

de los jrupos de poder dcmiwinte nlcien.1.1 r  y w.i:tr 	• 
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p o r e od o ,::..I i) 	L 	I 	„. ri O t. ..1 0:1 1, -, tr la e .1".. t:W.1 I. r) a Sp 1 ri . 	t.... ( 'I` il L ; 1 • 

-.i • 1:1 . 107) con,ncr...--  ..-:-.1.1.,:knos, 	-:tor 1-)c)AAcionll'i..9Grtirttc que . 

tit1:1).-N ,.-rr;wir :tV111--,;:!, ' 4,  :I') 1.1‘,4 S -.,C.:. 	fid.lid(7!ilt(! en la 	tniia (( concien .. 
l .J7.11.(iinw ,:.:1 1O5; pru-- 	cuc. 4.1u t. ru tii). za;lios; nin C: .i..). 	x 	t i 	. 

cab.v_yjo, no r‘lit. .11junot.7. ,7,,1-71 traten de inter:pretlr er.te ..... 

tratljo, eowo uw. ;-..,.. tieva ronli-,tica, a ellos debo decir quo .... 

71...•ro tal califtivo, anti.r. que se me considere traidor o 

	

." 	.1 
'...... 	P41, ,  de la ey,:lcu.,c1.6n, y crj,,t7lo del pueblo peruano, cn par— 

ticull.r de 	echulades 

i. r(Nrlit•xionAmos :z(bvil el sijnIfIcado del proce5o de cambio, 

(.onc]uirtTnos que cicrtln relac±rIt:; de produccitn o modos de OMR 

vivir de una socid:Id, en di:J.t*eri.inado momento pudieron haber 

consHtuido formas de desarrollo, pero por rae del mismo lesa 

.rollo a la larga se convirtieron en obsticulos, hasta. la gene— 
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CAPITULO PRIMERO 

ANTECFDENTES: PEFU A PARTIR DE 1968 

PEPSIT2TIVA Y UBIC.,1CION HISTORICA 

Pn un espacio como el peruano que tiene 128 500 000 hectáreas y 

una poblición de 17 901 000 habitantes (según el último censo), 

población joven que crece a una tasa anual de 3.1% -es pues, 11ZU gigg 

uno de los máss dinlmicos del continente-, cuya distribución es- 

pacial poblacional se caracteriza por presentar áreas altamente 

concentradas (por ejamplo Lima y Callao con el 33.8% de la,  pos. 

blacibn y una tasa de 5.5% de crecimiento anual)uasí como bas- 
tante dispersa, adn es fácil encontrar muchas expresiones de la 

Cultura Andina, donde el hombre tuvo que responder al reto agre 

sivo de la misma naturaleza. 

En este panorama, la'problemática que agobia a la sociedad 

ruana heredera de las peores formas de explotación, angano e in 

justicia, el 3 de octubre de 1968 se produjo un corte en el pro 

ceso histórico del pueblo peruano, que tanto explotadores como 

explotados jamás olvidaran; no podrá ocultarse ni negar un he-- 

cho por dialás evidente y real. Hasta entonces, una mayoría de 
• 

los peruanos especialmente los campesinos y en particular los - 

comuneros fueron tratados como bestias de carga como subhombres 

sin derecho alguno; inclusive ahora, (segundo gobierno de Beladn 

de) intentan "reconocer" por ejemplo  el olvido y atraso de los 

comuneros ayacuchanos,* donde los huesos de los muertos han co 

mnzado a caminar para enfrentarse a tan atrevida injusticia y 

alejo olvido. 

Por primera vez en la historia del Perla, -con errores o sin ellos- 

se comi?nza a encarar la situiciem del hombre peruano, a par- 

tir (1:1 gobicrno del Gonerll V21asco Alvarado, las reformas con 
*Ayacucho: rincbn de muertoo. 
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preyección revolucionaria han venido a constituir el motor que 

ha despertado a la sociedad global peruana aletargada, sacadién 

dola sorpresivamente; desde entonces, la toma de conciencia es 

tarea principal. 

Analizar el proceso iniciado por Velasco "primera fase" del go 

bierno militar, del General Morales bermádez"seganda fasé''y la 

estafa de Belalnde (segundo gobierno de engano) resulta más que 

necesario a Iin de aportar con mayores elementos a la compren— 

sión de la problemática peraana caracterizada por una marcada - 
jnti 

dependencia, donde inclusive ..l.. o 	duenos del capital no fue- 

ron capaces de aglutinarse políticamente y convertirse en una 

ruerza social capaz de movilizar a la sociedad, organizar y di- 

rigir la transiormación de la estructura social y adquirir el - 

derecho de representar los intereses colectivos, he aquí la tal 

ta de autonomía y hegemonía de la clase dominante que Facilitó 

la penetración del capital extranjero, su preponderancia políti 

ca y reforzó la situación colonial. 

Aún ahora es posible constatar la persistencia de relaciones co 

loniales de explotación de la población indígena, establecida - 

desde la conquista occidental (española) bajo distintas moda- 

lidades precapitalistas, por eso las relaciones sociales de do- 

minación cth el Perú tiene una fuerte naturaleza étnica. De aqui 

se deriva la básveda de una sociedad superior con an Werte con 

tenido popular qae signifique la reivindicación de los derechos 

sociales de todos los sectores de la población peruana. 

En una situación que comprendía la asociación entre el capital -- 
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imperialista y precapítalista que fue generando un "desarrollo" 

desigual y combinado y una "heterogeneidad estructural" en el - 

que la costa se w ue haciendo cada vez más capitalista en sus' re 

laciones sociales; mientras que la sierra mantenía formas arcai 

cas de producción se fueron profundizando las distancias socia- 

les y económicas, agredidos por una permanente inestabilidad po 

litica, centralismo asfixiante con gobiernos incapaces y pugna 

política de las clases dominantes hasta concluir en el escanda. 

lo político del gobierno de BelatInde (1963-68) al desaparecer . 

la página 11 del Acta de Talara; de conformidad con la referida 

"acta" y las resoluciones complementarias, dictadas el 14 de 11.111.11~ 

agosto del 68 el gobierno condonaba a la International Petroleum 

Co. (I.F.C.) todas las deudas que pudiera tener con el Estado y 

se otorgaba a esa compania concesiones por cuarenta anos - pro- 

rrogables a ochenta . para la refinación y.monufactura del petr6 

leo, elaboración de aceites, almacenamiento y comercialización 

de los productos, todo esto a cambio de la devolución de los ya 

cimientos de petróleo de La Brea y Parinas en poder de la I.P.C. 

en base a un llamado "Laudo". Acorde con su misión Belaande en 

un mensaje a la lación, dijo haber resuelto definitivamente el 

problema con dicha companla. Poco tiempo después se llevó a ca 

bo la ceremonia de entrega de los yacimientos, acta en el que 

participaron los presidentes de las cámaras y altos jefes mili- 

tares; pero esta ceremonia se realizó sin que se hicieran pábli 

cas las condiciones del arreglo entre el gobierno y la I.F.C. 

La farsa de inmediato originó reacciJnes insospechadas que en - 

poco tiempo el gobierno se vio aislado; por 	ejemplo el A P 

A que asistió a esta infamante maestra de "ntrejuismo" negó - 

r 
.1 
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su participación, el partido de Beladnde, Acción Popular (A.P.) 

se dividió y los sectores radicalizados arremetieron contra el 

gobierno. 

GOBIERNO DE VELASCO 

Toda esta situación y la crisis de la oligarquía peruana es li- 

quidada por el movimiento militar del 3 de octubre de 1968, indis 

cutiblemente fue un proceso que se caracterizó por movilizaciones 

campesinas que iacilitaron la ruptura de la columna vertebral del 

orden raral tradicional, acelerada urbanización y modernización - 

económica que consideró importante la cuestión industrial dé la - 

economía, el cuadro No. 1 lo demuestra; de esta suerte las clases 

C. 1 CRECIMIENTO DE LA INDUSTUA FABRIL (%) 

	.10~1~~10 

RAMA 	 1963-1965 1968-1973 19731975 

Papel 	 8.9 	4.9 	6.4 
Química 	 11.1 	12.8 	12,4 
Petróleo 	 9.0 	7.5 	6.1 
Minerales no metádcos 	 9.5 	8.6 	10.6 

9.2 Metalurgia 	 2.9 
	

4.2 
1 i'extil 	 3.0 	 0.1 

Madera 	 10.6 	9.8 	- 5.3 
Cueros 	 - 1.3 	7.3 4.1 
Industria intermedia no 	 11.2 básica 	3.6 	 0.9 
Industria Básica 	 7.0 	9.1 	7.4 
Industria metal-mecánica 	13.6 	18.6 	9.9 
Calzados y confecciones 	 8.3 	6.1 	- 2.1 
Imprenta 	 10.7 	6.8 	-10.1 

Fuente : Brundenius-Chanca 

1 
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y .L acciones conocidas córaockigárquicas son canceladas como de-- 

tentadoras del poder; mientras que la luerza ;manda rescata _- 

las .J'rustradas banderas nacionalistas y antioligárvicas para - 

iniciar un nuevo comportamiento político. 21 ejército que siem 

pre estuvo al servicio de las oligárquias como "perro guardián" 

en esta ocasión se rebela y comienza a redefinir las relaciones 

con el capital imperialista, Velasco al romper el comportamien 

to tradicional de la puerza Armada toma directamente el gobier- 

no y a partir de este movimiento con el poder suficiente inicia 

los cambios socio-económicos y políticos que los diferentes par 

tidos reformistas habían ofrecido. 

Así por ejemplo con una nueva ley de reforma agraria se expropia 

a la burguesía agroindastrial las tierras, plantas de procesado 

azucarero y el control del comercio de exportación; gran parte 

de los bancos pasan a control del Estado, moderniza las activi- 

dades monetarias, se liquida totalmente la antigia fracción wrw 

financiera, al igual que al terrateniente y latifundista serra- 

n.:); expropia los principales ubnclaves» mineros y petroleros -- 

yanquis: I,P.C,, Marcona y Cerro de vasco; estatiza la pesca de 

la anchoveta y los servicios páblicos (ferrocarriles, fuerza . 

eléctrica y teléfonos); replantea las normas legales para aséa 

rar un mayor poder del estado en las nuevas concesiones y en la 

industria básica, aunque el capital extranjero en estos casos -- 

aún se presentaba como asociado; expropia las plantas industria- 

les de cemento y papel. 

La burguesía industrial .fue también afectada al disponer (Ley de 

Industrias) que la industria pásica estaría a cargo del Wstadol- 
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por eso se incrementaron y expandieron las industrias estatales: 

siderúrgica y construcción naval; de este modo el sector empresa 

rial del Estado resultó decisivo en cuanto a la transformación,- 

comercialización interior y exterior en la minería y pesca. Más 

aún,' el establecimiento de la cogestión y copropiedad -Ley de Co 

munidad Laboral- en todas las empresas industriales. Simultánea 

mente a estos hechos la burguesía industrial resultó favorecida, 

puesto que se eliminó al sector más tradicional de la clase domi 

nante, con la que hacía buen tiempo se encontraba en pugna. 

Esta forma de plantear el proceso de industrialización ha sido - 

interpretado de diferentes maneras, por ejemplo A. González G. - 

consideró un avance en el contexto capitalista, cuando dice: 

',contra los alegatos de quienes sostienen el carácter socializan. 

te de los militares de entonces, esta política mostró una sólida 

coherencia en el intento de ampliarla base capitalista indus— 

trial, siguiendo el mismo patrón de crecimiento y enfatizando 

ciertos aspectos que aparecen en el periodo precedente" /Por su 

parte el economista Alberto Grana sostiene: ,,Yo no quisiera --- 

aventurar una clasificación-cuando se le preguntó acerca del ti- 

po de economía del gobierno de Velasco-, yo creo que el aventurar 

clasificaciones llevó, tanto a la derecha como a la izquierda, a 

una miopía que les permitió entender el fenómeno de Velasco en - 

su real magnitud. sin embargo, creo que ha sido uno de los inten 

tos serios, aunque llevados quizá de una manera intuitiva, de un 

proceso de industrialización y con planes de desarrollo y una po 

1/ A. González G. Perú: Acumulación y crisis en una economía de 
pendiente, P. 24. 
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sición anti..-iiip :r•ialista muy definida. Yo pienso que el proceso 

de Velasco bien pudo haber sido, para los que nos preciamos de a 

ser socialistas, un programa mínimo de transición al socialismo. 

Podría haber sido, interpretado adecuado y científicamente 

quizás sin proponérselo, continda la lógica dinámica de acumula- 

ción iniciada a finales del 50. Es decir, él continúa la protec 

ción de la industria, con los controles de importación y del mer 

cado de cambios e introduce una participación muy activa y agresi 

va del 19stado en la economía y, de alguna manera, se llega a im- 

plementar una Reforma Agraria que no pudo haberse implementado - 

en la década pasada". 

El Estado dedicado sólo a servicios sociales y dependiente del - 

sector privado, incluso hasta para el cobro de impuestos, defini 

tivamente debilitado á partir de esta fecha cambió radicalmente 

al constituirse en un Estado gestor y propietario, capaz de diri- 

gir el proceso económico mediante el control de sectores de im— 

portancia decisiva y con leyes que normarían meticulosamente la 

acción del sector privado, del P N B, participó en el 51% de la 

inversión y controló el 73% del comercio exterior. 

Al mismo tiempo que el Estado asumió el poder del control de la 

economía, debido al empuje de las reformas; las clases dominan-- 

tes comenzaron a recomponerse, puesto que fueron relegadas o eli 

minadas las más tradicionales. El gobierno al rede2inir coyuntu 

ralmente las relaciones con el capital extranjero concentrando - 

2/ Suplemento de :.epdblica del 14-03-33. 

1 
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el poner económico y político en el Estado generó una tecnocra- 

cia (constituida por militares retirados y tecnócratas) que se 

encargó de las empresas estatales. 

Por su parte las clases populares en este proceso tuvieron la 

oportunidad de realizar cambios en base a una amplia moviliza-- 

ción social hasta consolidarse organizacional e ideológicamente, 

aunque en algunos casos no redefinieron su condición básica de 

dominados. Así la expresión más orgánica y presencia popular que 

cuestionó la "segunda rase" de Morales Bermddez y actual gobierno 

de belalinde se debe a la labor realizada en la"primera fase°,que 

resulta contrastante con la sociedad oligárquica del pasado, El 

movimiento obrero enriquece la conciencia politica del proleta- 

riado industrial, minero y pesquero. 

con Velasco se reconoce la Confederación General de Trabajado.. 

res del Perú (C.U.T.P.) fundada por José Carlos Mariátegui, 

controlada por el partido comunista y que sobrevivió extraofi-- 

cialmente) .mientras la Con 4:ederación de Trabajadores del Perá 

(C.P.T.) aprista contó con el respaldo belaundista y gobiernos 

anteriores, se reconoce así mismo la central controlada por la 

democracia cristiana (C.N.T.) y otra promovida por el gobier- 

no la C.T..P. 

Entra a fondo la conciencia política de la reforma de la empre- 

sa privada al crear la Comunidad Laboral (1970) que dispuso - 

el acceso a la propiedad y gestión hasta el 	de la erTresa,- 

por 1Js trabajadores agrupados en la comtnidad industrial., es-- 

tas organizaciones de base, a su vez constituyeron la Conf¿edera 

1 
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ción hacional de Comunidades Industriales (CinACI). Éste logro 

originó una amplia j desigual lucha política con la burguesía in 

dustrial decidida a impedir esta medida. 

La implementación del sector económico de autogestión en base a 

empresas de propiedad social considerado como la más hegemónica 

sobre el sector privado y el estatal, enmarcó la dirección del 

proceso peruano. La reforma educativa motor principal de apoyo 

a todo el proceso de cambio, es considerado por el historiador 

Pablo Macera - principal crítico del gobierno militar - como "el 

programa educativo peruano máscoherente en toda nuestra historia 

republicana. En cierto modo ese programa refleja el trabajo de 

Augusto salazar bondy... Yendo de lo menos a lo más, el plan edu 

cativo velasquista traía siquiera tres elementos positivos y no- 

vedosos. Primero w asumir el carácter pluricultural del país a -- 

través. de una serie de instrumentos de educación que incluian el 

reconocimiento del quechua como una de las lenguas oficiales del 

país". 	. 

La expropiación de los diarios de circulación nacional al igual 

que las empresas de televisión y parte de la radio, sirvieron a 

la lucha politica de transformación e hicieron avanzar el proce- 

so; de esta manera los obreros y campesinos olvidados y siempre 

excluidos de los órganos de prensa accedieron aungle parcialmen- 

te (el golpe de Morales Bermildez, írustrc5 su entrega definitiva). 

2/ Pablo Macera, °A donde va la Educación en el Perú',  p.46, Rev. 
"Autoeducación° No. 7. 
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C. 2 DIAlaOS Y SU TRANSFERENCIA 

DIARIO 
	

ANTIGUO PkOPIETARIO 
	

NUEVO PROPIETARIO 

Correo 	 Burguesía pesquera 
(grupo Ranchero) 

Ojo 	 Idem 

La Crónica 

Organizaciones cam 
pesinas. 

Comunidades labora 
les (industria,pes 
ca, minas, comuni- 
caciones). 

Trabajadores de ser 
vicios. 

Organizaciones edu- 
cativas (maestros,- 
padres de familia,- 
estudiantes, traba- 
jadores no docentes, 
etc.) 

Profesionales. 

Escritores, artistas 
e intelectuales. 

El Comercio 
	

Burguesía importadora y 
media familia (Miro Que 
sada). 

La Prensa 	 Burguesía agraria (grupo 
Beltrán) 

Ultima Hora 
	

Idem 

Expreso y 
	

Burguesía financiera 
Extra 
	

(grupo Ulloa) 

Burguesía financiera 	Empresa pública del 
(grupo Prado) 	 Estado. 

La prensa como un monopolio de clase que servía de comunicación -

para los empresarios y oligarquías, silenció a las mayorías pero 

a partir del 28 de julio de 1974 se desarrollaran trascendentales 

polémicas esclarecedoras, fueron eliminadas las páginas de ink'orma 

eiones sociales, surgiendo páginas sindicalesjeampesinasieducati-- 
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vas, etc. "El modelo era en suma válido sólo a condición de -- 

convertir la revilución 'desde arriba' en una revolución 'des- 

de abajo' o activa". 

A todaesta suscinta relación de hechos hay que agregar la poli 

tica tercermundista, apertura de relaciones diplomáticas con - 

los países socialistas, cuestionamiento a la OEA y diversos --- 

conflictos con Estados Unidos, por ejemplo la anulación del ac 

ta de Talara ocasionó que testados Unidos amenazara con aplicar 

la enmienda Hickenlooper y luego la enmienda renio  ante la de 

Tensa de la tesis de las 200 millas del mar territorial perua- 

no iniciado todavía en los anos 40; de esta manera las tensio- 

nes llegaron al grado en que Velasco ordenó el retiro de las - 

misiones militares norteamericanas, así se da una virtual sus- 

pensión de créditos; el gobierno "dialoga", pero no negocia,. 

especialmente en el asunto de la 

La ideología del gobierno que "recusó al capitalismo" y la puse 

na con los sectores tradicionales apoyad:) por una gran movili- 

zación social poco a poco .1,1e haciendo avisorar una perspectiva 

revolucionariaque canceló el orden establecido. 

Velasco desde el inicio fijó la posición nacionalista y antioli 

gárquica del gobierno de la ?uerza Armada depurando de su seno 

a los militares dispuestos a conciliar con la oligarquía y a -- 

los antiestatistas; simultáneamente los militares en el poder - 

xueron radicalizando el avance .en proyectos políticos reclaman- 

do una posición socialista y la hegemonía de la propiedad so---

cial, por su .parte la burguesía agazapado obtiene importantes a- 
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concesiones en los primeros anos, esperando pacientemente la 

oportunidad para aprovecharla. 

Las reformas acometidas en la propiedad de la tierra, la ban 

ca y la industria, así como la estatización de gran parte de 

los recursos naturales, exigía un replanteó en la política - 

económica y el problema radicó en que el Estado, como gestor 

y empresario, no cuestionó los términos mismos de la econo— 

mía capitalista ni replanteo su lógica de acumulación; situa 

ción que a la larga vino a constituir su "talón de Aquiles". 

Como .se ve la economía peruano continuó inclusive hasta la - 

"segunda fase" con su tendencia aaa modernización capitalis- 

ta, acabando con las estructuras políticas que obstaculiza— 

ban a los sectores más modernos. 

Sin embargo, la perspectiva del proceso político con la "se- 

gunda fase" pierde coherencia y se presenta como distinta de 

la imagen dada por la ideología del gobierno; 'puesto que en 

	

el antiimperialismo, en la recusación del capitalismo como - 	I. I 

vía de desarrollo, en el intento de construir un modelo al— 

ternativo -de inspiración socialista- dnicamente se reflejan 

los proyectos políticos que pugnaron en el gobierno por la . 

hegemonía. A pesar de esta contradicción no se puede restar 

signilicación al proceso político especialmente de la "prime 

ra fase". uno de sus documentos fundamentales sostiene: 

o 
La :evolución Peruana es un proceso autónomo que se desarro- 

lla para transformar el sistema político, económico y social 

del país y cancelar nuestra condición de sociedad subdesarro 
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liada, capitalista, oligárquica y sometida a los intereses del 

imperialismo, a fin de constituir una democracia social 'en que 

todos los peruanos puedan realizarse a través de la plena par- 

ticipación en el ejercicio del poder social dentro de una comu 

nidad nacional verdaderamente soberana 4.1  Asi influyó decisiva- 
mente en la historia peruana, 

"SEGUNDA FASE": PROCESO DE INVOLUCION 

La traición al proceso peruano se inicia con el General Morales 

Bermúdez Ex-Ministro de Economía y Finanza del primer gobierno 

de Beladnde; pero no sólo engaha al pueblo peruano sino también 

a la opinión internacional. El 25 de agosto de 1975 el General 

Velasco .-aún Presidente. al  inaugurar la V Conferencia de Canci 

lleres de los Países no Alineados, al rekerirse al Pera dijo: - 

"Todo este gran esfuerzo, difícil para un pais de limitados re- 

cursos como el Perú, ha sido realizado manteniendo nuestra abso 

luta independencia frente a otros paises y siguiendo nuestro 

propio camino. El obedece al sentido de una autónoma- formación 
e 

ideopolítica que hace del concepto socialista y humanista de la 

participación el núcleo final de todos sus grandes planteamien- 

tos. Buscamos pues construir en el Perú un nuevo tipo de modelo 

político y social. Basado en una economía de participación, esen 

cialmente distinta en la que prevalece en los sistemas de propie- 

dad privada y propiedad estatal". 

.1/ bases Ideológicas de la kevolución Peruana, p.1 

1 
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Morales Bermúdez al asumir el poder cuatro días después del -- 

golpe al clausurar la conterencia de Cancilleres (30-08-75), - 

luego de indicar la insoslayable política de]. Pera contra toda 

forma de dependencia o de sentimiento a intereses extranjeros, 

manifestó: "La participacion del perú revolucionario en la vi- 

da internacional de nuestros días tiene, por ello, las caracte 

rísticas distintas que identifican a la vanguardia tercermundis 

ta en su combate por la afirmación de la autonomía de sus deci 

siones nacionales ,  por la militancia de un antiimperialismo - 

activo, por la recuperación de los recursos naturales, por el 

logro de una real interdependencia con dignidad entre los Esta 

dos -de lo que es un símbolo este certamen que hoy concluye- Ir 

el establecimiento de una estrecha y solidaria cooperación en- 

tre paises antes desplazados y ahora insurgentes, de manera 

tal que hagamos de lo que fue nuestra debilidad, un factor sus 

tantivo de cohesión y de fuerza". 

Unos seis días después (05-09-75) en su exposición al pueblo 

peruano dijo: "La revolución iniciada el 3 de octubre de 1968, 

como ustedes saben, la gestó la Fuerza Armada.... continda di- 

rigiendo el proceso y el 29 de agosto efectuó el cambio de al- 

gunos de sus representantes en la conducción de la 1 evolución. 

kigen,por tanto, el Manifiesto de octubre del 63, el Estatu 

to, el Plan de Gobierno y las Bases ideol5gicasi fundamentos 

esenciales de la 1‹.evolución". De esta manera la ', segunda f'ase's 

en la práctica se presentó dando "gato por liebre" tanto a can 

cilleres como a s.t pueblo mismo y, conftrm lo indicó en su --

nueva metodología, progresivamente inició el proceso de involu 

ción. 
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En un aniversario más de la gesta libertaria de TLtpac Amaru 

II en el ¿tasco, el 4 de noviembre de 1975, expresó que "La 

1.evoluciónes una sola y continúa sin cambios ni desviacio- 

nes fiel a los claros criterios definidos por sus postula-- 

dos"; para 'esta l'echa, sin embargo, varios generales socia- 

listas resultaron separados del equipo revolucionario, este 

hecho motivó la critica tanto dentro como fuera del pais y 

a ellas el conductor de la "segunda fase" respondió diciendo: 

"Hay quienes interesadamente en el pais y en el extranjero - 

han querido interpretar estos relevos totalmente institucio- 

nales como un cambio de orientación en el proceso... y por - 

lo tanto se podían congratular los reaccionarios de toda es- 

pecie". 

La derecha cavernaria que antes de la "primera fase" había 

constituido la Sociedad Nacional Agraria (terratenientes), - 

Sociedad Ganadera (latifundistas), cámara Peruana de Construc 

ción y Cámara Algodonera, especialmente la Sociedad Nacional 

de Industrias que siempre se declaraban apolíticas empresaria 

lesja partir de 1975 aguzó el filo de la contra-revolución y 

su acción politica comenzó a atacar a los trabajadores , maní 

JAIstando que "la comunidad laboral inhibe a los empresarios 

eifectuar nuevas in'versiones". 

Como no pudieron instaurar la violencia fascista desde el 75 

("segunda fase") usaron la estratejia pacifica de la in2iltra 

ción; este hecho no quisieron ver con claridad revolucionaria 

los militares comprometidos, con la transformación del pals;- 

1 
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por eso, ilusa y románticamente creyeron que los profesionales 

especialmente ingenieros y técnicos podían actuar revoluciona- 

riamente por el hecho 'de haber apoyado -por comodidad- a la 

uprimera fases'. Durante siete anos la contra-revolución se fue 

infiltrando sutilmente en los diferentes niveles det aparato es 

tatal, a la vez que reforzando a quienes ya permanecían alli;- 

mientras que los revolucionarios se descuidaron, olvidando que 

en un proceso de transformaciones no se puede ceder ni un mil& 

sirvo de tiempo y espacio a la contrarrevolución. He aquí una - 

lección, ya vieja, siempre joven. 

Los enemigos del proceso de cambios estructurales del Perú no 

solamente utilizaron la infiltración, sino que sabotearon la -- 

producción, utilizaron una prensa agitadora y a todo trance pro 

curaron desestabilizar, a la vez que pusieron su mira en la Co- 

munidad Laboral y la cogestión de la empresa para liquidarlas,- 

constituida por 290 mil trabajadores.. 

C. 3 COLFEDERACION INJACIONAL DE COMUPIDADES 

INDUSTRIALES 

Comunidades Trabajadores 
Comuneros 

Delegados a la junta General .. 
IseglIn el ice- 	Segáis su Repre 
filamento 	sentatividad 

••••••~11 

  

Industrial 	200,000 

Pesquera 	 30,000 

Minera 	 50,000 

Telecomunicación 10,000 
••••■.~0.11•1...~...11•11.11.1~~~~... 

	

69% 	14 	47% 	21 	69'Á 

	

10% 	6 	20% 	3 	10:, 

	

17'íá 	6 	20% 	5 	17;4 

	

4% 	4 	13', 	1 	« 
.141~.~~1~~~~~~/~1~§~~...•~.~.~.~1.1~1~10~ar...ww..~.~~~•~.... * 

Totales 	 290,000 100% 
	

30 	100';;; 	30 	100A 
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Los empresarios privados calculadamente iniciaron el ataque a 

la Comunidad Laboral a fin de reforzar sus intereses, toda su 

paciente labor surtió efectos en la "segunda fase" que se des 

cubrió plenamente al darse la Ley de la Pequeia Empresa Priva 

da mediante D.L. 21435 de 1976; con este dispositivo se cris— 

talizó la derecnización del proceso. 

Dicha Ley sirvió para convertir de un solo golpe en "pequeñas" 

a casi todas las grandes empresas, al mismo tiempo mandó al — 

traste al sector de Propiedad Social; "esta ley de la pequena 

empresa que tanto aplauden los grandes empresarios es el gran 

escollo para la propiedad social. Esta ley puede ser el co--- 

mienzo del fin de la comunidad laboral y por 'consiguiente, el 

fin de la empresa reformada o de cogestión; puede ser la pa... 

lanca que impulsa el capitalismo en el Pera y haga retroceder 

en 180 grados nuestra revolución" /. 

Así, continuó lá estrategia: descapitalización, "quiebra", .. 

etc. para romper la comunidad laboral, el sindicato y ocasio— 

nar despidos masivos, por una parte; por otra, impedir la cons 

titución de la Comunidad Comercial, que ya tenía prevista la 

"primera fase". La ley de la pequeña empresa a la vez que ca— 

muflaba a empresas medianas y grandes, sirvió también para que 

la "segunda Fase" anunciara de qae "hay empresas... qae deben 

dejar de ser estatales y pasar a sectores de la economía", -- 

con ello la orientación "estatista" se comenzó a derrumbar en 

2/ H. Zegarra, "Pequena Empresa y las fuerzas vivísimas..." 
P. 4• 

1 
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función de la propiedad privada; adeals Morales Bermúdez diri- 

gitIndose a los empresarios que se dedicaron a denunciar a di- 

chas comunidades como instrumentos de luchas de clases; dijo - 

que esa situación llevaría "a dictar medidas que radicalmente 

distingan la función de los sindicatos en relación a las comu- 

nidades industriales" 

Da crisis política y económica, es habilmente aprovechada por 

Morales Bermúdez para encubrir el' desmantelamiento de la labor 

realizada por Velasco; las inversiones públicas que financia - 

con los créditos obtenidos, los destina a proyectos tradiciona 

les de largo plazo (irrigaciones de tierras costeffas, Proyec- 

tos mineros y petroleros), a la vez que con la inversión y el 

gasto piblico intenta compensar la retracción privada e incen- 

tivar una industria de bienes dirigidos a seciratás de altos in- 

gresos y a la exportación vinculada al grupo Andino; esta medi 

da que si bien garantizaba altas condiciones de rentabilidad, 

afectó fundmentalmente las posibilidades del agro, puperiza- 

do con un control de precios que se sumaba a las condiciones - 

permanentes de atraso, carencia de crédito y sistemas succiona 

dores de comercialización. De esta manera laosegunda fase" 

avanz muchos pasos para la derecha, puesto que no queda en el 

gobierno ninTan militar progresista y la fuerza armada regresa 

a su. habitual función; ser guardián de las oligarquías y bur— 

guesía; como tal desata un perruna represión y persecusión a 

izquierda y a todo movimiento popular al que se aplie.J1 la - 

111mad;1 "disciplina laborllno 
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Sárhlt5neamente la "su -tunda fase" comienz.1 a ddtériorarse por 

la oFensiva política de la burguesía que arrincona y ablanda 

al gobierno me-dimite la ficción empresarial ofensiva antilabo 

ral y las revistas reabiertas en la "regunda fase", especial 

mente para la derogación de la Ley do Estabilidad Laboral --- 
que se había dialo_ en la"prirnera fase°para evitar los despi- 

dos masivos y la agresión patronal a los dirigentes sindica- 

les; la modificación de la Ley de Comunidad Laboral y aisla- 

miento del proyecto de Propiedad Social, acusada de competi- 

dora udeslehl", a pesar de su reducida dimensión operativa.- 

Promueven conflictos sindicales a la vez que acusan a toda - 

huelga de "causante" de la crisis económica y reflejo de la 

indisciplina laboral, que va contra el "aumento de la produc 

ción". 

Los diarios que se encontraban en tránsito de transferencia 

a las organizaciones son encargados a directores reacciona- 

rios comprometidos con la burjuesia, los cambios, afectan la 

política tercermundista y originan el abandono de todo inten 

to de acercamiento a las organizaciones populares. A pasos - 

agigantados Morales Bermúdez pone distancia con la "primera 

fase" acogiendo las críticas derechistas y dándole la mano - 

al APflA. 

El gobierno poco a poco hace desaparecer su posición naciona 

lista, recibe de rodillas a Henry Kissinger para obedecer y - 

defender los dictados de PHI, permite la Fuga de capitales y 

las sobre-facturaciones, paraliza inversiones y proyectos; -- -. 



20 	 .20 

obstaculiza las reformas y todo apoyo a cooperativas y empre- 

sas de trabajadores; el dictador reprime, impide huelgas y 

protestas populares, el salario real promedio baja en un 35% 

en 1977 respecto a 1973, impone un estado de emergencia, el - 

país se gobierna con un largo estado de emergencia, en ese -- 

tiempo persigue dirigentes políticos de izquierda ilegaliza 

huelgas, usa el toque de queda y en coordinación con los in-- 

ventores de la "guerra sucia" deporta a la Argentina a sus flzi IMMO 

opositores para que sean maltratados; cierra las revistas in- 

dependientes mientras mantiene el monopolio de la información 

y la propaganda. 

Frente a esta traición, la respuesta popular se agigantó, ja- 

más esperaron tal reacción, así el gobierno de la "segunda fa 

se" quedó aislado y despreciado, toda la prepotencia se derrum 	
1• 1 

b6 cuando el movimiento popular unificado el 19 de julio de 

1977 realizó un paro de 24 horas contra las medidas económi.- 

cas. 

El deterioro del gobierno de Morales Bermúdez es por demás -- 

evidente, pues camina a gatas y completamente solo, encontran 

do como única salvación la, convocatoria a elecciones para ins 

talar una Asamblea Constituyente el 23 de julio de 1978 y 

anunciar que en 1980 se realizarían elecciones para entregar 

'el gobierno a los que resulten elegidos ;entre tanto llegó a . 

eliminar de las reEormas todo contenido poDulax, los partidos 

de derecha: AMA, Acción Popular (Ai) y Partido Popular Cris- 

tiano (Pin) comenzaron a activarse, mientras que los empresa- 
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ríos avanzaban en su integración corporativa hasta formar la - 

Unión de Empresarios Privados del Pera; sin embargo la burgue- 

sía aún carecía de un proyecto político orgánico, por eso co-- 

menzaron a articularse con el APRA y el PPC. 

Entre la presión de FMI, el rechazo popular y las críticas de 

la derecha, el. gobierno. administra la crisis cargando sobre 

el pueblo frecuentes devaluaciones, restringe cada vez más el 

mercado interno y empobrece a amplios sectores medios y popula 

res; a la vez que acuerda grandes concesiones al capital impe- 

rialista en materia petrolera y minera; en estas condiciones - 

impone un cronograma electoral a toda prisa favoreciendo a par 

tidos tradicionales. 

Un paro, general de '48 horas en todo el país, mostrando mayor 

organización y nivelés de profunda conciencia política, sacude 

al perú más allá de la conducción orgánica de las dirigencias 

nacionales, debido a que Morales Bermddez impusiera alzas del . 

41% en la canaria de bienes esenciales, reduciendo el salario - 

real en un 20% adicional, resultando 47% inferior al salario - 

de 1973; en estas condiciones el 18 de junio de 1978 se lleva- 

ron a cabo las elecciones con candidatos deportados, detenidos 

y perseguidos políticos, mientras que el AFRA y el I'PC no fue- 

ron molestados; al mismo tiempo el gobierno disolvió la Confe- 

deración Nacional Agraria (CNA), y perseguid a sus dirigentes. 

Pero, a pesar de la represión y persecución la izquierda obtu- 

vo el 30% de la votación hecho sin precedentes en elecciones - 

anteriores. El partido aprista favorito de la "segunda fase" - 
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obtuvo 35.34%, aliado de la cúpula militar, se muestra a la -- 

burguesía como eficiente interlocutor, capaz de conciliar un - 

proyecto político "democrático" y a la vez propiciador de bue- 

nos negocios; así se evidencia en esta perspectiva el pacto en 

tre el gobierno y el ADRA; pero también es evidente que la so- 

ciedad peruana toma un nuveo giro debido a la presencia activa 

de un movimiento popular capaz de paralizar el país y alcanzar 

un tercio de los votos en medio de una cruel persecución;simul 

táneamente se entrevé una "democracia restringida" orientada - 

hacia las transnacionales que a gusto del gobierno norteameri- 

cano podía cumplir muy bien el partido aprista y el sector pri 

vado puro cuyas actividades económicas son exclusivamente pri- 

vadas e individuales, sin participación de los trabajadores en 

la gestión; representan el sector netamente capitalistatradi- 

cional, 

Desde el día que asumió la "segunda fase" la dirección del go- 

bierno, mostró toda una estrategia que sistemáticamente fue a. 

derechizando el proceso, El mensaje del 31 de marzo de 1976 - 

presentó definitivamente su derechización por las concesiones 

a la derecha, al asimilar todas sus críticas, en cambio, recha 

zar las críticas de la izquierda; sólo un corto tiempo no ace£ 

tó los afanes de la derecha por convertir el proceso en acción 

£ascitizante, Por lo demás, terminó con el bloqueo a la burgue 

sía, a la que se invite al úiálogo a la vez quo se identificó 

dando )a Ley de la Pequelía Empresa "El Gcner?1 Francisco mora-- 

les Bermradez es un personaje marcado por el siano 	contra 
	1.r.1 
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versia; Fernando Belaúnde; con su engolada retórica, lo ha 

calificado como un caballeroso militar, mientras el historia 

dor Jorge Básadre, le dedicó,, parco y fulminante, el título 

de 

SEGUNDO GOBIERNO DE BELAUNDE 

En el primer gobierno de Fernando Belaúnde 1963 y el segundo, 

1980 el pueblo peruano demandó profundas transformaciones; -- 

ISuesto que en el primero el Penú,ingresó en un largo proceso 

recesivo, momentáneamente atenuado con los créditos concedi-- 

dos.parla Alianza para el Progreso; en estos momentos Belaún- 

de se' presenta como "progresista" en quien el pueblo cifinó -- 

sus esperanzas y le hizo Presidente de la República, de suer- 

te que en los primeros anos realizó algunos ajustes en la ad- 

ministración del Estado y algunas inversiones sociales carga- 

dos de populismo; pero pronto se apagaron esas iniciativas re 

T• 

	 formistas, se devaluó la moneda y surgieron en diferentes lu- 

gares de la sierra grupos guerrilleros; la corrupción y el • • 

contrabando se convirtieron en quehacer principal y sobre to- . 
do el entreguismo, que como vimos 'concluyó con la desparición 

de la "página 11" hasta que se produjo el golpe del 3 de octu 

bre de 1968. 

El Gobierno de Velasco cubrió parcialmente las frustraciones - 

vividas por el pais, el proceso de cambios se detuvo hacia 

1978, el gobiprno de Morales Bermúdez al iniciar el proceso de 

involución, implementó una política de transnaciónalización de 

la economía peruana que, dentro del contexto del sistema mun-- 

Rev. Cuadernos peruanos, 	10 

• 

92' 
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dial capitialistl,, llcv6 al pueblo a una situación de angvsti 

y desesperación; este panorama por. derAs pesado obligó al puc 

blo a acabar con la presencia de militares y buscar un cambio 

que le permitiera salir del atolladero; en estas circunstan-- 

cias apareció la figura de Fernando DelAúnde como candidato 

,la Presidencia, aproVechándose el lugar qun correspondía a lin 
I 	 r 

reforMista o a UI revolucionario, pucsto que el pueblo vdnía 

.de experimentar situaciones que exigían esos caminos;  sin móri 

to alguno, con el olvido de las masacres de campesinos (pri— 

mer gobierno) y perdón del pueblo resultó electo; sus prome-- 

sas de, un yid.116n de nuevos empleos, incremento de la produc— 

ción,' disminución de 14 inflación quedaron en las puras ,prome 

Isas, 

Igual que en su primer gobierno, o aún peor inició una gestión 

:gubernamental revanchista pues, todo lo que podía parecerse a 

polltica del General Velasco fue perseguido con sala; por 

eso al día siguiente de su administración devolvió a las bur— 

guesías los medios de comunicación socializados durante la 

",primera.  Pasen, de esta manera la frustración del, pueblo s:e 

produjo al poco tiempo, siguió el desmontaje comenzado por Mora 

les Bermúdez, la inflación se acentuó, la desocupación aumentó, 

el marginamiento de las provincias y pui2blos del interior cre— 

ció, la entrega y transnacionalización subió hasta los límiles 

del desmayo; todo esto generó la insurgencia (sendero luminoso)  

y con una ley ',antiterrorista" se instaura la represión, perse 

cución y costo social que a la fecha significa 1 muerte de mi 

les. de peruanos; así pues, con Belaande se inaujura el enY:oonn 

• 

r, 
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vliento y la lucha, 01 desasosiego, la guerrilla, desequilibrio, 

incrementa la inflación, desocupación y afecta la soberanía 

con la trannnacionalización. 

Veamos someramente en que consiste el engallo populista de BelAn 

de, nc,-Tl.n el Instituto liacional de Estadistica (INE) el "corto - 

de vida" o "precio al consumidor" en los tres primeros arios 1970 

-72 el alza no (D signiEicativa, pero entre. 1974-75 comienza a - 

C. 4 PDECIOS AL COHSUEIDOR 

Arios 	 vAniAcIar 

1970 
1971 	

5.7% % 
7.5 

1972 	 1.2 
1973 	 13.8 
1974 	 19.1 
1975 	 24.0 

/14  32.79  
1976 
1977 
1978 	 73.7 
1979 	 66.7 
1980 6 
1981 	

0 . 8 
72.7 

1982 	 73.0 
.1.....~...~1.1~~~~111~0.1•1~1.11.14/1~4.1~1~1~ 

FUENTE: I N E 

noversc con características alarmantes de in2iación, para acen--

tuarse co:ao superin2laci6n en 1973 y seguir durante el gobierno 

de Delan.nde a partir de 1981. El primer Ministro Manuel Ulloa 

-eri,cr-lo de rabia contra el Velasquismo- prometió que la tasa - 

-Inflacionaria descendería hasta el 40%, si bien es cierto que se 

r 

I 



	

100.0 	100.0 	100.0 

	

49.7 	118.7 	53.2 

	

69.3 	123.2 	59.3 

	

64.9 	128.1 	63.1 

SITT .1 q(, 2 	57.1 	128.9 	70.0 

DIC. 1973 

DIC. 1979 

DIC. 19[10 

DIC. 1981 
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detuvo en 60,n, pero al DCCO tiempo subieron los Indices has 

ta 73,0% anual, ren6meno que aún no se detiene, con lo que n1 

.jobierno evidencia el engallo .l pueblo peruano. 

El comportamiento de los sueldos y salarios rejistrados por - 

el IUE por: 	parte nos muestra la situación critica de los 

trabajadores p eruanos, indican pues, que promedialmente la 

C. 5 REMUNERACIO1= R7ALES Y SU DETERIO1Z0 14  INDIOS rni 
	al.•111.•14. 

1,1ES Y A1:0 SECTOU runuco 	SECTOR PUIVADO 
71TD.SUEL IND.PBI 	IHD.SUEL. LID.. ni 	PD. SAL. no.rn 

106,0 100.0 100.0 

11.7 67.3 118.7 

123.2 73,1 123,2 

128.1 71.3 123.1 

128,9 72.1 128.9 
	 1.101••• 

FUENTE: 1 N E 

capacidad real de compra de los trabajadores evoluciona neati 

vanente; resultando los m..ls ar7i?edidos los trabajadores del Sec 

tor 	en sus niveles reales de remuneraciones que a 1)esar 

de los aumentos los trabajadores estatales aperas pueden adqui 

sir bienes y servicios, equivalente a la mitad de 1979, respec 

to a lo que compraban en 1973; si bien es cierto que en 1960 - 

mejor6 algo, para 1982 volvió a declinar en tal sentidoque 

apenas podían vivir con mucho menos de las dos terceras partes 

qUe percibían en 1973. 

• 
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Pero, los trabajadores'del sector privado est&n sufriendo más 

los efectos de la política equivoca de Beladnde; el cuadro 5 

nos muestra que lois empleados en 1979 tenían ingresos reales 

más o menos la mitad de 1973, habiendo mejorado entre (1981 y 

82), han vuelto a bajar, siendo alrededor de un 30% menor que 

la capacidad promedio de compra que tenían en 1973. 

El mismo cuadro nos westra un contrasentido, porque si el 41/.1.111,  

FBI se ha venido incrementando, lo lógico es que los sueldos 

y salarios debierán haberse incrementado en la misma propor— 

ción; pero no fue así, por eso la situación de los trabajado- 

res no sólo desmejoró en términos absolutos, sino también en 

términos relativos. En esta situación que muestra mayor pro 

ducción real y menores ingresos, la diferencia beneficia a - 

los capitalistas incrementando sus ingresos; en este contex- 

to, adem1s, los medianos y pequehos empresarios fueron arrua 

nadas debido al empobrecimiento popular al descender la de-- 

manda de sus productos, mientras los grandes capitalistas se 

enriquecen desmes.;radamente. 

SegIn el Banco Central de Reserva (BCX) de '972 a 1981 la par 

ticipación oe las remuneraciones disminuyó de 51.3% a 41.4, - 

estas cifras evidencian que los trabajadores que viven de sull 

dos y salarios se han empobrecido extremadamente; entre tanto 

la participación de utilidades de las empresas aumentó de 17.5K 

-que era en 1972, a 26.8 en 1981; estos hechos prueban que du- 

rante la crisis los grandes capitalistas, que son los que per- 



c. 

.28 

cibera las utilidades de las empresas, se enriquecen,;  más de lo 

que ya son. Así pues, la inflación -  resulta un fenómeno econó 

mico que transfieren ingresos de los pobres en beneficio de 

los ricos, además de que es alentado por el mismo gobierno. 

áa adn el gobierno ha provocado la conversión de los capita-- 
listas en simples rentistas parasitarios; o sea de gentes que 

viven de los interes de su capital puesto a crédito; se ha -- 

C. 6 PAGOS DE DEUDA INTERNA Y eXTUNA (en millones de soles) 
Mi~e1~I lOIPSIMI~~~~~~~ilm~lg~~egl ■Ig~«P~I~WaIlt~ 	 ~~0~~. 

Características 
	

1972 
	

1975 	1979 	1980 	1981 

1 

1111~11~ 	 

Intereses Deuda Interna 

Amortización Deuda Interna 

Total Serv. Deuda Interna 

Total Serv. Deuda externa 

Total Serv. Deuda Pública  

2,542 

3,870 

6,412 

6,860 

13,272  

4,466 

6,951 

11,417 

10,945 

22,362  

61,998 

20,517 

82,515 

196,389 

278,904  

92,180 

28,443 

120,623 

303,744 

424,367  

203,674 

60,096 

263,770 
► t 

453,153 

716,923 

Fuente: BCR 

establecido como norma que el gobierno cubra los déficit presu.. 

pue'stales con créditos internos y externos, originando en el país 

un sector parasitario de grandes capitales que viven cada vez - 

más opulentamente de los recursos fiscales, succionados vía la - 

deuda pdblica interna; asfj..:.o demuestra el cuadro No. 6, en 1972 

el monto de la deuda pública ya era alto, ellos cubrían el 20.3% o ,1 

de los gastos totales del gobirno central, en tanto que, los 

servicios de la deuda interna el 9.8% del gasto total del gobier 

no. 
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Para 1981 el monto de los servicios de la deuda pública cubrían 

el 31.5% de los gastos del gobierno central; que los servicios 

de la deuda interna llegaron al 11,6% del. gasto total del gobier 

no. Como se ve a partir de 1979, cerca de un tercio de todo el 

gasto que realiza el gobierno central se destina a cubrir los - 

servicios de la deuda pública y en las que los servicios de la 
• 

deuda pública interna cubren más del 10% del total de lo que el 

gobierno gasta por todo concepto.. 

La situación se agrava cuando los intereses de la deuda pública 

están liberados de todo impuesto, éstos y otros privilegios en 

resumen han dado como efecto que gran parte del capital indus-•- 

trial y productivo se ha ido trasladando al lado parasitario y 

especulativo del capital. 

C. 7 	INTERESES Y INFLACION 

Anos 	Inflación 	Interés 

1977 	32.7% 	11.5% 

1978 	73.5 	29.0 

1979 	66.7 	30.5 

1980 	60.8 	303 

1981 	72,7 	50.5 

1982 	70.0 (est.) 55.0 

FUENTE: CONASEV 

Por otro, lado según el C. 7 los mayores intereses y costos fi- 
nancieros acelerados con Belaúnde han hecho más atractivas las - 
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actividades puramente finany7.ieras y especulativas y a su vez - 

desalentado a las actividades productivas materiales. Más ac&n, 

entre tanto en 1977 los intcrec.es eran de 11.5%, en 1980 llega 

ron a 30.5% para alcanzar en 1982 a 55%. 

Ante esta situación de aumento desmedido del costo total del - 

dinero, los industriales y empresarios dedicados a las activi- 

dades productivas materiales se vieron ante una disyuntiva, o 

elevaban los precios de los bienes que producían o se retiraban 

de sus actividades habituales para dedicarse a la finanza o a 

la especulación; por eso actualmente se ve que ha disminuido . 

relativa y absolutamente el capital industrial (por extensión 

el capital agropecuario) y han crecido los capitales dedicados 

a la especulación financiera e intermcdiación mercantil, he 

aqui la famosa recesión en el plano productivo. 

E1 mismo cuadro muciltra, que la relación de causa a efecto que 

existe entre la devaluación y el alza interna de los precios,. 

la devaluación. (se le denomina minidevaluación,rolítica intro- 

ducida por el FMI) es el acelerador del proceso inflacionario. 

Este efecto acelerador ocasiona la modificación en el tipo de - 

cambios y originan aumentos mayores de la inflación interna que 

los administra adecuadamente el gobierno de Belalknde. 

A todo esto el pueblo y sector progresista critican exigiendo 

detener las devaluaciones y desocupación, pero Delaánde culpa 

que el mal del . país se debe a los problemas heredados del Velas 

quismo, más:selffin el INE y BCR las tasas promedio de crecimien- 

to de P131 de 1970 a 1981 es el sijnic:nte: 1970-1975 la tasa -- 
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anual de crecimiento del FBI real fue de 4.8%; entre 1976 y 1979 

fue de 1.4%; mientras que entre 1980 y 81, la tasa de crecimien- 

to del FBI real fue de 3.9%; como se podrá notar las mayores ta- 

sas de crecimiento anual del PBI real fueron durante el gobierno 

de Velasco, a pesar de que en 1971 el precio de crudo subió y se 

inicia la crisis del sitema capitalista; pero además se ve que - 

durante el gobieyno dela traición de Morales Bermúdez se produce 

una violenta declinación en la expansión del producto. 

C. 8 INDICE DEL VOLUMEN FISICO DE LA FRODUCCION MANUFACTURERA 

(BASE 1973 - 100) 
41~~11~1~1~~~~111111~1~~~111~~1~111111~~111~~1~~~11 1~' 	 

Ramas industriales A
1980 	 0:)
gost 	 M o 	 a

8  
yo 

r 

Sector fabril 	 125.4 
Alimentos, bebidas y tabaco 	 129.8 
Productos alimenticios. 	 116.3 
Industrias bebidas 	 1417.3 

Textiles, Confección y Cuero 	109.5 

Textiles 	 122.2 

Calzado y cuero 	 75.4 
Papel, Imprenta • 	 78.4 

Papel y producción de papel 	 123.7 

Editoriales 	 49.2 

Metales Básicos 	 208.0 

Básicos de hierro y acero 	 163.8 

Metales no ferrosos 	 223.7 

118.0 

119.6 

102.3 

140.1 

39.1 

39.4 

60.9 

70.6 

87..6 

60.0 

190.9 

153.6 

204.2 

FUENTE: INE 
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Si el gobierno de Belailnde muestra una marcada declinación en - 

la producción jlobal, en el campo industrial resulta su gestión 

catastrófica; según el BCR el aporte de la producción industrial 

al PBI bajo de 25.7% en 1975 a 42,1% en 1979 y, 24.2% en 1981.- 

Según el cuadro 8 el sector fabril se había expandido en un -- 

25.5% de 1973 (aíro base = 100.0) al mes de agosto de 1980 (indi 

ce = 125.4), proporción que había descendido hasta sólo el 18% 

en mayo (4-  :9¿2 (índice 4--  118.0), esta situación de por si nefas 

ta, se agudiza cuando se evidencia que, de 1973 a 1982, la pobla 

ción general del país se incrementó en un 28,5% (indice = 128,5); 

esta diferencia entre la producción industrial y el desarrollo 

demouráfico originó que la población total del país estuviera .-- 

atendida por la industria en un 10.5% menos, 

El mismo cuadro nos muestra un dato de cruel agresión contra la 

producción física de textiles, confecciones y cuero ya que la 

producción se precipita abismalmente; veamos las declaraciones - 

de alTynos dirigentes de la empresa CUVIS .A (CUVISA está formada 

por 4 PAbricas: Inca Extensión, Textil Victoria, Textil Inca y 

Textil Vitarte), el Secretario General del Sindicato de Obreros 

CUVISA, Angel. Ulfe dice: "Lo primero que hizo la empresa fue 

recortar el proceso de producción en casi un 50% (julio 1982)... 

los problemas serios comienzan en agosto cuando la empresa redu- 

ce a tres los días de trabajo y cuando se nos comienza a pagar - 

un dominical proporcional a los días trabajados.„ en diciembre 

la emilresa corta el fluido elctrido y nos 113wIn a los cal'l'o - 

sindicatos y nos dice que neuvisa atraviesa una crisis financie 

ra muy grande prodcida por :Lt crisis je toda la industria tex-- 
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til" y que debernos poner el hombro. Nos piden que tomemos todo 

diciembre libre: "por vacaciones de 1982"... Aceptamos dando -- 

así muestra de que efectivamente queríamos reflotar la empresa. 

Cuando se cumplió el mes, sin embargo, nos pidieron 15 días -- 

más: "a cuenta de las vacaciones de 1983". Las hemos tomado y 

nada...", la empresa se mostró frente a los trabajadores como - 

interesada en sacar adelante a CUVISA. Sin embargo no han cum- 

plido..." (Daniel Alván, Secretario de Defensa). "La crisis de 

la industria textil es cierta, no la inventan los empresarios;- 

sin embargo, hay que decirlo muy claramente: ellos han venido - 

descapitalizando a CUVISA ¿Con qué mecanismo? Vendiéndole a -- 

una serie de empresas -de lo que ellos.mismos eran sus principa 

les accionistas- nuestros productos. Lo que no estaría mal si 

no fuera porque se le vende a precios realmente bajos y se les 

dan todo tipo de facilidades... Esas empresas son: IECSA, DEIN 

SA, RINELSA, entre otras; son las que han hechwla comercializa 

ción de lo producido por CUVISA..."(Angel Ulfe)"... Aquí no te- 

nemos luz, ni agua, lo han cortado todo porque se le debe a --- 

Electro-Lima más de 600 millones de soles y a SEDAPAL más de -- 

350 millones... Tampoco tenemos atención médica pues el Seguro 

Social no' nos atiende porque CUVISA le debe más de' 300 millones 

de soles..." (Javier Santa Cruz). 2/ 

CUVISA es sólo uno de tantos casos de los que existen en el 

país; el tiempo se encargó de demostrar tanto a empresarios co- 

2/ J.ZeIr. Quehacer No. 23, julio 1983. 
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mo a trabajadores qike el modelo económico liberal y transnacio 

nal impuesto por Belaúnde resultó una agresión despiadada con- 

tra toda la producción nacional, ya que de acuerdo a los dicta 

dos del FM la política está orientada a sustituir la produc— 

ción industrial y agrícola por las importaciones, rara tal efes 

to obliga a los productores nacionales a subir sus precios, de 

tal manera que la inflación interna sea muy superior a la exter 

na con el objeto de que los bienes producidos en el país se -- 

presenten como no competitivos (o no económicos) frente a los 

traídos del extranjero. 

La politica de "liberalización" del comercio exterior que coa- 

prende la reducción de las tasas arancelarias y la suspensión 

de las prohibiciones para importar, así como la desprotección 

del sector productivo nacional; mientras que E.U. impide que - 

los textiles peruanos se vendan en su mercado interno, el go-- 

bierno de Belwande rebajó barbaramente las tarifas arancela--- 

rias, con el propósito de que las importaciones textiles aumen 

taran hasta asfixiar la textileria del Fera l  hasta lograr que 

"la crisis de la industria textil haya provocado el despido de 

16 000 trabajadores en los -altimos tres anos, sin contar a las 

personas que están ligadas al proceso de producción de los in- 

s:mos y la comercialización de los productos textiles; 36 000 

trabajadores textiles pueden quedar en la calle", porque sejCn 

el Comité Textil de la Sociedad de Industrias, ',la industria - 

está ahora distante, tremendElmente distante, de ser competiti- 

va internacional. Al contrario se encuentra prácticamnte en 

3 /lor i.1tjr o en una (.1.,oca de crisis, como la que aíra 

• www......• anh. .1W%." .••••••• 

Rey. Domi;liciA fincpblica" Li.n 18-09-83. 
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viesa el país en la que, debido a la imposibilidad de autofi-- 

nanción, es decir, de operar a valores de reposición, es total 

mente ilógica la restricción del crédito (y la severidad para 

su otorgamiento) puesto que conduce a la asfixia de las empre- 

sas, que a su vez repercute gravemente sobre el, sistema finan- 

ciero. 

Lo que sucede en Chimbote, al norte de Lima es otro caso paté- 
. 

tico de la política acciopopulista y transnacionalista de Be-- 

lalnde; en Chimbote se encuentra la Siderperú (siderúrgica pe- 

ruana) y Pescaperá, ambas fuentes de sustento de la economía - 

peruana; pero ahora Siderperú se va asfixiando y Pescaperll --- 

ahogando; en ambos casos la liquidación se realiza con ayuda - 

del gobierno, unas veces en forma encubierta otras desembozada 

mente. 5 000 trabajadores de Siderpez viven un drama, puesto 

que ahora arroja pérdidas acumuladas, en los últimos arios por 

105 millones de soles. La agonía de Siderperú indujo a estu-- 

diosos a las siguientes reflexiones "¿Cuándo empezó esto? ¿Qué 

fuerzas se oponen a la recuperación de esta empresa estratégi- 

ca? ¿Y las promesas del gobierno? ¿No fue el Ministro Alfonso 

Grados Bertorini, quien .en abril de 1981 prometió una solución 

en 60 días? ¿No fue el entonces presidente de la Cámara de Di-. 
• 

putados, Luis Percovich Roca quien en febrero de 1982 y hablan 

do a nombre del Presidente de la República pidió sólo una sema 

na para resolver los problemas que le expusieron? ¿Y qué fue-- 

ron los prometidos 97 millones de dólares que el airoso Manuel 

Ulloa (Ministro de Economía) dijo llejarían en cuestión de ho- 

ras a las vacías áreas de Sider?, "a todo esto Rafael Velas--- 

quez R. Secretario General del Sindicato de Empleados de Si-- 

1 
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derpera dirfal "Aquí hay corrupción, desorden, maltrato delibe- 

rado a la empresa. El presidente del directorio -Jorge Luna- y 

el gerente general -René Calderón- viven en Lima y dejan que ha- 

gan lo que les da la gana a los que mandan aquí". 

Los periodistas que no pudieron localizar al gerente central immi.~».••• 

Juan Vega V. dijeron: "Dedicamos la mañana a recorrer la planta. 

Exteriormente todo lucía normal. Orden, limpieza, la mercadería 

en forma de barras, planchones, láminas, alambrón, se exhibían - 

	

e 	1 

alineadas aquí y allá, en los diferentes patios del inmenso lo__ 

cal... Era sólo lo visible. La procesación iba por dentro. Si- 
4 

derpera agoniza y todos los que trabajan en ella lo saben.' A mu 

chos el asunto los desvela. A otros, los que la conducen, no se 

les escucha. No parecen intersados en hacer pública su posición, 

pese al clamor nacional de advertencias, que comienza en los pro 

pios trabajadores, pasa por el alcaide de Chimbote, el presidente 

de la Cámara de Comercio y llega hasta los parlamentarios de la 	• 

oposición". Entre tanto, "Adentro, de los almacenes de Siderpe- 

rú, 900 toneladas de planchas de calamina se 'mostraban relucien- 

tes el lunes 13 de junio -denuncian los trabajadores- planchas - 

brasileñas compradas por el gobierno, iban con destino a las zo-  I 

nas afectadas por las inundaciones", he aquí la actitud antipe- 

ruana de Belalinde y sus colaboradores, se evidencia más aún con 

los siguientes datos en 1979 la utilidad Fue de 6 198 millones - 

de soles, en 1980 de 1 959 millones; pero a partir de julio del 

mismo ayo cierra con una pérdida de 1 500 millone!;.:,  de soles; al 

aiio siguiente, 1981 las pérdidas suben hasta 19 000 millones de 

soles, en enero de 1982 registró una pérdida de 17 '100 millones 

1e soles; sin embar3o, en 1980 la empresa rajó impuestos por va- 
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lbr de 7 200 millones de soles, en 1981, abonó 12 millones de - 

	

:4 
	 soles y en 1982, pagó por lo mismo 11 000 millones de soles. 

	

I 4 

	 El 7 de mayo de 1973, el Estado expropió las acciones de 84 em- 

presas pesqueras harineras privadas y creó la empresa Pesca Pe- 

	

1 .1 
	 rú; se encargó de la extracción y transformación de la anchove- 

ta en harina y aceite de pescado. Al inicio de sus actividades 

contó con 99 fábricas y 1 092 embarcaciones. El personal hacia 

1974 alcanzaba a 26 mil trabajadores entre obreros y empleados. 

Debido a la ,desaparición de la materia prima para el desarrollo 

de la actividad, Pescaperú tuvo que poner en práctica una polí- 

tica de racionalización, tanto en la actividad como de su perso 

nal. 

La empresa tuvo utilidades los años 1974 (52 millones de dóla-- 

-res), 1978 (22 millones de dólares) y 1979 (32 millones de dó- 

lares; en sus peores épocas no recibió dinero en efectivo del - 

Estado, por el contrario aportó al tesoro por concepto de 

puestos. Con el gobierno de Morales Bermúdez en 1976 sUfrió el 

primer despojo, la flota anchoveta formada por 513 embarcacio-- 

nes, fue transferida en venta al sector privado, dando lugar al 

nacimiento de pequeñas empresas de extracción de anchoveta. 

Actualmente trabajan 20 mil y de las 99 fábricas operan 36 y 5 

refinerías de aceite, 

Ahora bien, en Chimbote las 6 plantas de Pescaperú con 1 700 

cbreros y empleados atraviesa una situación parecida a Siderpe- 

rú. Raúl Contreras, Secretario de Defensa manifiesta que en ju 

lio de 1982, cuando la yesca era abundante y no había razón al- 

guna para suspenderla, el Ministro ordenó una veda inexplicable, 



r 

1 

'i o 	t11, 1\1 

38 

"sacábamos en esos momentos cuatro o cinco mil toneladas por -- 

dia, con esos nos íbamos arriba si nos hubieran dejado' un mes n; 

pero, la medida benefició a las empresas privadas. "En 10 alas 

sólo hemos capturado . 22 millones de TM de pescado -dice Agustín 

Obregón, máximo dirigente de]. Sindicato-, aportamos al Estado - 

con 1 800 millones de dólares en divisas y como impuesto más de 

80 mil millones de soles; mientras que los privados en 13 años 

extrajeron 103 millones de TM. Ellos si depredaron la especie 

y se exoneraron de tributos por una ley especial que consiguie- 

ron en el parlamento. Más aún, en momento de grave crisis eco- 

nómica hemos subsidiado el precio de], aceite, subsidios que su- 

man millones de soles. Pescaperú nunca recibió un solo centavo 

del Estado corno capital de trabajo, sino la herencia de empre— 

sas pesqueras quebradas y con una deuda de 254 millones de dóla 

res que fueron pagados puntualmente" JL, 

En 1983 el gobierno anti-nacional implementó una política pes-- 

quera privatista cuyo Fin era liquidar Pescaperú, transfiribido 

la al sector privado, Para este efecto paralizaron Pescaperú,- 

agravaron sus problemas e hicieron tabla rasa de la Ley General 

de Pesquería y de la Ley de Pescaperú, facilitando la libre pro 

ducción de harina de pescado a las empresas conserveras•Sas, 

demostrando que la clase trabajadora pesquera corno la más firme 

depositaria de los intereses de todo el pueblo se lanzó a la lu 

cha en defensa de Fescaperú, ratrimonio nacional, y en defensa 

10.11...,1011.1411......11.•~11....1 • • •••••• nirwranuni.....házi~~~1011.1••••1111~11 

Suplemento Dominical ReplIblica, lii-á'uL 26-06-33. 

or 
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de convenios colectivos y el derecho al trabajo estable hasta - 

vencer y firmar un acta. 

A fines de 1960, el gobierno de DelaCtnde prometió al país dotar 

le de ingresos suficientes para que pudiera financiar el desa— 

rrollo de su amplio potencial hidroeléctrico. Se le ofreció, - 

además, rebajar la dependencia que actualmente existe en rela— 

ción al petróleo y conservar los cursos existentes a largo pla- 

zo; sin embargo, han concluido más de tres arios y loá resulta-- 

dos son completamente distintos. Las empresas transnacionales 

han resultado beneficiándose con excelentes liberaciones tribu- 

tarias, no han aumentado la producción, por el contrario, dismi 

nuyen año a ano peligrosamente; oeste año (1983) el promedio en 

la producción va a ser de 20 a 25 mil barriles diarios menos "r-- 

. 	C. 9 PRODUCCION DE PETROLEO CRUDO 
1.11~1~111~1~~~~1~1~~01111Z11~~1 •11111~11~~1~~~11~.11~~~11  

Afios 	 Barriles 

1979 	 69.9 millones 

1980 	 71.3 millones 

1981 	 70.4 millones 

1982 	 71.1 millones 

FUENTE:'Bev. Dominical República 

dice el Senador Carlos Malpica. El país sigue: condenado a vi-- 

vir en la pobreza con el agravante de haber perdido en tres aRos 

450 millones de dólares por conceptos de impuestos y, en lugar - 

de mejorar la situación económica del Perú, éste se debate en la 

peor crisis que se recuerde a lo largo de la historia republica- 

na. 
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En septiembre de 1980 ‘.1. gobierno constitucional propuso un -- 

proyecto de ley concediendo beneficios tributarios por reinver 

sión para los actuales y nuevos contratistas. El proyecto fue 

aprobado por el Congreso de la República y promulgado el 27 de 

diciembre del mismo afio con el número 23231. Todo este trámi- 

te se hizo aceleradamente, sin que mediara demanda alguna de . 

las empresas extranjeras. Al respecto la Contraloría General 

de la República emitió un informe técnico, acerca de los con-- 

tratos petroleros y en él se demuestra en forma bien documenta 

da, una a una las utilidades concedidas a los contratistas --- 

extranjeros en menoscabo del fisco, Petroperú y la nación en -- 

general 191 la renegociación de los contratos petroleros, den 

tro de los términos contractuales establecidos y de las disposi 

clones administrativas complementarias dadas por el gobierno, - 

no se han traducido en una mejora; por el contrario la famosa - 

prenegociación" significó la nueva página once que en 1968 --- 

frustró Velasco pero que en 1980 lo concreta Belaúnde inclusive 

el gobierno confirmó por medio del propio Ministro de Energía . 

y Minas que "las compañías petroleras y la Southern remitieron 

en el ano 1981, 528 millones de dólares por concepto de utilida 

des de 1980 y servicios" 111 

.112/ Contraloría cuestiona regalías petroleras, Contraloría Gene 
ral, Lima - Perú 1982. 

.1.1/ Rev. Dominical República p 4 de 25-09-83. 
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La política económica de Belallnde y sus colaboradores sustenta 

que el Perú.  debe especializarse en la producción primaria (mi- 

nería, pesquería, ajrícola y petrolera)y dejar de lado toda 

pretensión industrialista; para los acciopcsistas (AP y PPC) - 

el Pera no debe ser un país industrial, porque el desarrollo - 

peruano depende totalmente que se expanda nuestra producción - 

primaria para la exportación; dicen que a mayor exportación co 

rresponcle una correlativa de mayor capacidad para importar, lo 

que signi.eica mayor desarrollo. Después de aproximadamente 

dos décadas y media de incipiente industrialización, desde la 

Ley de Fomento Industrial de 1959, hasta la política económica 

de Velasco se retorna nuevamente a una modalidad de acumula-. 

ción cuyos ejes de desarrollo se centran en sectores primarios; 

este retroceso guarda relación con los dictados del capital mo 

nopólico mundial, por los cuales el Perú -al igual que otros - 

países subdesarrolladosi:usin más alternativa, debe retornar a 

su vieja condición de país mono-exportador de materias primas, 

readecuándose a ilna nueva situación de dependencia neocolonial; 

mediante organismos de presión y chantaje como el 	para ._ 

otorgar financiamiento y crédito, obliga aceptar sus dictados .  

y pisotean prepotentemente la autonomía y soberanía nacional. 

C. 10 COEFICIENTE DEL COMERCIO EXTERIOR 
	•••~11,104~~1~141•1~0~~~.~~~1/~1~10. 0~/~~~11/1/1~~~/k. 

Años 	Exports/PBI 	Imports/PBI 

1975 	 9.5 	 17  
1976 	 9.8 	 1 i5.3 
1977 	13.7 	 17.3 
1978 	18.1 	 15.0 
1979 	25.5 	 14.3 
1980 	22.6 	 17.9 . 
1981  
FUETE: DOR * 	 * 
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S e 	; e1 CU !r-,  ' 11U, 10 	tea (,e expoiwer las exportaciones 

COM r,za en 1••-fc,-,• con Mo; 	!Icrídez, 11Pjando las cxportac:io 

ncs 	su LuHto ín:',s alto n 19», cuando cubren el 25.5% del 

ni; í, ero e¿L los anos !;1 ftki(J.ntcr, desciende a 22.6 y 16.0% para 

1980 y 81 rteqg tivamenu-, 

Por 	ler facr1io d: una iniciativa legislativa de Delaún- 

de, cl nefato Prcwier y Einistro de klconomía, Finanzas y Co--.- 

rru 	Marw,e1 'Aloa, envió a la Cámara de Senadores el proyee 

to ,. ley glie contenía una serie de medidas orientadas a gene- 

rar 1,%rte de los recursos para financiar el presupuesto de la 

Repl5blica para el ano 1982. En ese documento se manifiesta el 

propósito del gobir.rno de soli:Ltitar la autorización 	las Cá- 
• 

musas para la venta, total o 1,arcial, de las empresas 'estata-. 

les de derecho privado y de las acciones o participaciones del 

Estado en empresas deozonomia mixta; en base a esta iniciativa 

el ultraderechista Senador Polar propuso el remate de empresas 

con utilidades, rentabilidad, situación económica y liquidez - 

positivas, adecuadas y ascendentes como: "COMPASA, Empresa de 

Alcohol Industrial, MODASA, Sol Gas, Cía. Minera Cordestable,- 

Cía. Los Montes, COI•1MSA, Química del Pacífico, Fertisa, Enata, 

Papelera Peruana, TASA, RENASA, MHSA, FETSA, COPES. 13/ 

La crisis que fustiga al Perú se caracteriza por el alza desme 

surada de los precios o inflación, y el incremento inconteni— 

ble de la desocupación generada por el gran capital y el apoyo 

del gobierno. El alza generalizada de precios ha hecho que los 

~,......~.~••••~.1~~...."~•~~~.~.•4...~~~~~1~1~4~ 

11/ Informe sobre la situación económica financiera de las cm 
presas del Estado emitido For la Contraloría General de - 
la RepCtblica, Ano 1962. 
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sueldos y salarios desciendan y como efecto la demanda se ha 

reducido notablemente, al extremo que el pueblo ya no puede - 

comprar como antes; a la vez que la desocupación ha seguirlo - 

creciendo, 

Así, pues, el problema peruano se enmarca en una fuerte infla 

ejem con una gran desocupación. Del cuadro No. 11 se despren 

C.11 POBLACION TOTAL DEL PAIA/POBLACION EN EDAD DE TRABAJAR Y PEA 

(en millones) 
roDloarli~,~ 

Características 
	

1980 	1981 	1982 	1983 

Población total del país 	16 624.2 17 005.2 17 447.3 17 901.0 

PEA "potencial" (1) 	9 077.0 	9 282.6 	9 526.3 	9 774.0 

PEA real (2) 	 5 605.2 	5 779.0 	5 958.0 	6 117.3 

(1) Hombres y mujeres en edad de trabajar (15-64 aaos) 
(2) Para 1982 y 1983 se han empleado,respectivamente, los resul- 

tados preliminares y las previsiones realizadas por la ..11.tec 
ción General de Empleo del Ministerio de Trabajo. 

Fte. Censo de población, 1981/Direc. Gral. de Empleo del Ministe. 
rio de Trabajo, 1983. 

de que la PEA potencial como real han venido incrementándose 

con mayor número de personas, a la vez que también son menos - 

los puestos de trabajo que se crean. En el Pera con una Fobia 

ción de 17 901 000 habitantes sólo dos millones y medio de per 

sonas se encuentran adecuadamente empleadas, es decir, sólo un 

14.7% de la población tiene un puesto de trabajo y recibe una 

remuneración igual o mayor al misérrimo sueldo mínimo; mientras 

que el 39.9% representa el problema del empleo; de ellos 17% - 

son subempleados y 22,9% desocupados, al que hay que agregar . 

• 

4 
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4.9 
5.2 

6.5 
7.1 
7.0 
6.8 
7.0 
8.3 

42.4 
44.3 
48.2 
52.4 
51.4 
51.2 
47.9 
49.9 
50.8 

52.7 
50.5 
46.0 
41.5 
41.5 
41,8 
45.3 
43.1 
40.9 

	

1975 	100 

	

1976 	100 

	

1977 	100 

	

1978 	100 
1979 : 100 

	

1980 	100 

	

1981 	100 

	

1982 	100 
1983 (1) 100 

r 
	 1 
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, 45.4% cc,  ia poblar Sra que no se encuentra, en edad de traba- 

jar. 15./ 
ro mwmoofr 

Al ser desposeído el hombre ce los bienes o medios -para tra- 

bajar, sólo le :i',1eda su capacidad para trabajar, su fuerza 

)e trabajo. De este modo, para todos aquellos que no poseen 

irrtrumentos de trabajo, 'la única forma de adquirir lo nece- 

sario para vivir, es percibiendo un salario en pago por la -. 

venta de su tu.-...r:a de trabajo; por esto cabe hablar del dere 

	

chc 	trabajo como parte del derecho a la vida. Sin embar- 

go, el sistema imperante (el capitalismo) no garantiza la vi 

gencia real deldbrecho al trabajo. Esta es la experiencia 

q1.111 tienen 3 253 413 personas en el Pera, desocupados y sub- 

ocupados en este terrible tiempo; otra, experiencia igmalmen- 

C.12 TASA DE DESEMPLEADOS,SUBEMPLEADOS Y ADECUADAMENTE EKPLEADOS! 
(Cifras relativas) 

PEA 
Total 

Adecuadamente 
empleados Subempleados Desempleados 

t 

(1) Revisiones de la Direc. Gral, de Empleo 
FUENTE: Uinisterio de Trabajo/Direc.Gral. de Empleo 1983. 

1.31 INE y Ministerio ce Trabajo. 
5'., 

o 
ti 
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te dolorosa la tiene el sector importante de la PEA que tiene 

trabajo pero que Lana muchísimo menos de lo necesario para vi 

vir, pues la canasta familiar se calculaba en 360 mil soles - 

(para junio de 1983) mientras que el salario mínimo vital es 

de 96 mil soles, incluyendo una bonificación. 

En materia de derecho laboral la nueva constitución adolece - 

de graves defectos, porque permite y da margen a regresiones 

y trasgresiones de tales derechos mediante posteriores leyes, 

reglamentos e interpretaciones. La constitución dice que "el 

trabajo es un derecho y un deber social"; pero, el trabajo -- 

sólo podrá ser un derecho cuando, efectivamente, la economía 

nacional' organizada sobre bases de pleno empleo, esté en con- 

diciones de asimilar la mano de obra que cada día se incorpo- 

ra o está en condiciones de incorporarse al mercado del traba 

jo. Es decir que sólo sobre las bases del pleno empleo el -- 

trabajo es exigible como deber social, esto es, la integra... 

ción de la fuerza de trabajo individual a la creación colecti 
4 

va de la riqueza. La exigencia del trabajo como deber en una 

sociedad incapaz de asimilar la oferta de mano de obra no hace 

sino encubrir el interés del capital de que el trabajador se - 

incorpore forzosamente a un mercado de trabajo en el que su 
• 
	 fuerza de trabajo está desvalorizada. De ahí la importancia - 

que en sociedades capitalistas basadas en la permanente movili 

dad de la mano de obra (con fines de abaratamiento de ésta) -- 

adquiere el derecho a la estabilidad laboral. Por eso los ver 

daderos derechos, no son sino espectativas que se deben con-. 

quistar, el trabajo entre ellos. 

1 
r 
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Estabilidad laboral y empresa o centro productivo son dos -- 

conceptos que se inter-relacionan permanentemente. No en va 

no son los trabajadores y los propietarios de los medios de 

producción quienes se han venido enfrentando durante muchos 

años en torno a este derecho social. La necesidad de traba- 

jar (derecho al trabajo) y la utilización social del trabajo 

(obligación social de trabajo) encuentra su forma de realiza 

ción en la empresa mediante el contrato de trabajo, en el 

que por voluntad de las partes las prestaciones principales 

(dación de empleo y ejecución de servicios) tienen el carác- 

ter de obligaciones permanentes. Sin embargo, el incumpli— 

miento del dueño de los medios de producción ha generado in- 

numerables huelgas y movilizaciones regionales. 

C.13 HUELGAS Y HUELGUISTAS 

Anos No.de huelgas No.de huelguistas 	 • 

1979 	77 	 195 900 

1980 	181 	 168 100 

1981 	?19 	, 490 300 

FUENTE: INE. 

La profunda desigualdad de la distribución del ingreso nació 

.nal, agudizada por la crisis que deteriora los ingresos rea- 

les de los trabajadores y que reduce la ocupación, ha origi- 

nado el incremento de las tensiones sociales; como se obser- 

va en el cuadro No. 13, el número de huelguistas casi se ha 

triplicado, de 1979 a 1981, lo ,que muestra un descontento -7.  

acrecentado de los trabajadores, irritación que en 1981 puso 
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en ni.c c e lucha a cerca de medio 1-.ti1lón de trab, j.:dores, cuyas 

cau.s.is  fueron: per,  112cociaciort.:s colcctivw; de tral.:ajo 

por ex-frencias de rcr)osición de despedidos 41 	por rtOtiVaCi0-

11e2 reji01VtieS o locales 14;:.';, -r)or solidaridad sindical. 1°5, 

por otras 9,'• frente a estos hechos Delall.nde decla.ra toda hu'?l 

ga corto ilegal; po r -esto se rr.a15zaron varios T--.1ros r.ac:ionales, 

las rlovilizacion2s regionales de Loreto, r.roquegna, Ilo, Cerro 

pagrin, puno, Larnbayeque, Cusco, ve • frenaron la estratet7ia 

eror.enica del ecp..zipo Ulloa.Y.useynsily-nctonclo serviles del Fm; 

en este marrs ro panorama segiln el Ministt:io de Trabajo. entre ju--

lio de 19111 y junio 'de 19:32 se produjeron n09 huelgas, afectan 

do a 571 099 trabajadorei.s, mientras que los doce rieses. del ario 

de 1983 . 9icvni.eiraron. ini.elcfa por los pliegos de reclamos nrinck 

Talmente, y por esta..biliclad laboral, de esta manera el pueblo -- 

Dernano viene clesmostrando una ralyor capacidad de respuesta po-

pular, fruto de la iniciativa de las organizaciones sindicales, 

re Tonales y frentes de defe.nsae 

En ostas condiciones cono vemos al pais, la salud de sus habi-

tantes wturalmente crlo se encuentra seriamente al'ebtada, lamen 

tablencnte no 'hay rer:erencias a indices p:lra evaluar la by:Toril 

o el deterioro de 17...s condiciones de salud, tales como esperan-

za de vida, morbilidad, nortalidad, fccundidd, atención y ser-

vicios ,..Adicos, vasrmaciones, etc. 

rl gobierr_o 	 e2ectivame.nte 	constriddo c.):7Tit.3.1es, 

centros de salud 1~  ...ostas ratdic7ls curr)lic.uldo con la pronesa de 

reaccndicionar y ocrizipar los celitres hes7)ital..1.ries, raejorando 

Za in2raestrui:-..t-nra 2Ísica de alv.d; 2.-gro, las in2raestry.cturas 
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ahora se ven comó elefantes blancos, edificios desocupados, 1 

cales que no prestan servicio o como ocurre con buena parte 

del instrumental y equipos recientemente adquiridos que pow no„ 

saberlos manejar terminarán porr-convertirse en chatarra sin -- 

ser usada, "La tuberculosis, imagen viva del costo social dé 

las medidas económicas que viene soportando el pueblo peruano,' 

se cuantifica en tasas del 80 por mil nuevos enfermos cada affo, 

en 14 054 casos notificados por el Ministerio de Salud en 1980 

y previsiones para 18 000 nuevos tuberculosos con tratamient 

gratuito para este ano 1982".  21/ 

Si los precios suben y la remuneración baja, la calidad de 2.a 

alimentación también está disminuyendo; mientras avanza el ha- 

cinamiento y la sobre-saturación de los servicios de salud' 

agua potable y saneamiento continúan acabando a Lima. 

La mayoría de ciudades del país carecen del mínimo indispensaw-r 

ble de servicios. 

1. 
El carácter epid6mico de la capital del país, don-tasas stip •   

• 

res a 210 casas poi,  cada 100,000 habitantes es Más' que corán 
410 

Por otro lado el sector farmacéutico desde su nacimiento en e  

Perá, es une de los sectores industriales más estrechamente 1 

gados . al capital imperalista. El 100% de la maquinaria y e 

equipo que utiliza es importado: el 58.7%  de los insumos que 

quieren proceden del exterior; la tecnología utilizada es en 

14 Rev. Oluehacer, "Salud: ofertas y realidades" p. 7, Lima ~MI 

agosto, 1982. 

• 
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Ori 	torfmeA y el P.N% oeí capit3L invertice en el. 

tor extranjero; 11/ además la estructura de prodcción y con— 

sumo cela industria farmacéutica está regica por la necesidad 

de aumentar la ganancia y desarrollar una competencia olijoó 

lica y en Función de las necesidades de la población. Sólo - 

así se explica que el 56.2% de la estructura de costos de la 

industria farmacéutica está destinada a gastos de promoción y 

publicidad; en el país, hasta antes de la liberalización de dm* 

la economía, se producían entre 5 500 y 7 000 variedades (la 

medicamentos (la Organización Mundial de la Salud considera 

esenciales sólo 150), muchos de ellos con propiedades farmaco 

lógicas muy parecidas cuando no iguales, o lo que es más gra- 

ve, con actividades terapéuticas imprecisas y por tanto rrolli 

bidas en varios países industrializados, 

Como se podrá notar la famosa liberalización de la economía . 

peruana ha acentuado la presencia y control imperialista; ade 

más, los precios de los medicamentos, al haber dejado de estar 

bajo control estatal, se encuentra hoy en día sujeto a las os 

cilaciones de la ley de oferta y demanda; por lo tanto, la sa 

lud en el Perú se va haciendo cada vez más costosa, menos so- 

cial y más irracional. 

La Ley General de Educación 19326 del gobierno de Velasco, al 

apuntar el sentido de la nueva educación peruana sostenía ola 

necesidad de relacionar estrechamente la educación con el tra 

bajo... El trabajo es concebido en la ley como ejercicio soli 

dario de la capacidad de autorealización de la persona en la 

producción de bienes y servicios sociales para el beneficio - 

comln. Se piensa fundamentalmente en una sociedad de trabaja 

1.1,/ Rev. Quehacer, iaem p. 
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doren dr.mnV_e~ng r  homhreq libres, y no en lA 'nano dt,  ohr?.' 

zTrovechable para cualquier fin,ni kni la simple provisión de 

1 

lrecursos huffianose uxplotados, o en el mero acrecentamiLúto 

dcl mal llamado 'capital humano' consideraba r además el com-- 

promiso de 'la participación indispensable de todos en la --- 

transformación y en la construcción de la nueva sociedad. La 

educación no es genuina y cabal sino como educación para la - 

participación, pero no puede lograr esta meta si no está ella 

misma inspirada en la participación. La ley sanciona en toeos 

los niveles y ciclos de la educación la participación de los 

educandos, de los padres y de la comunidad en el rroceso e.4 

cativo. De este modo se rompe definitivamente con dos vicios 
í 

opuestos pero igualmente perniciosos de la educacion 

cional: el estatismo autoritario y el privatismo discrimina.. 

dora. 'En el artículo 6o. sostiene que "la educación peruana 

tiene como finalidad fundamental la formación integral ce la 

persona humana en sus proyecciones inmanentes y trascencl:ntes. 

Su acción se orientará hacia el surgimiento de un nuevo itom-- 

bre plenamente participante en una sociedad libre, justa, so- 

lidaria y desarrollada por el trabajo creador y comunitario . 

de todos sus miembros e imbuido de los valores nacionalistas% 

A diferencia de la política educativa que referimos, la polí- 

tica educativa actual aparta a la escuela del sistema proauc- 

tivo; la escuela deja de ser la institución encargada de for- 

11/ Ministerio de Educación, Compendio le Decretos ievrT, y - 
resoluciones de educación: Ley General de Educación No.. 
19326 y Ley Orgánica de Educación No, 19602, Lima 1973. 

• I 
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mar y preparar a la población para la plena participación; - 

ahora, la educación es ánicamente un fin en si misma, centra 

da en las funciones relacionadas con el control ideológico; 

el rol que se le asigna a la escuela es consecuencia del mo- 

delo de acumulación capitalista que comienza a imponerse des 

de 1976, dirigido a una mayor concentración de la producción 

en las actividades de exportación y en una creciente apertu- 

ra a la penetración del capital monopólico internacional en 

el control de esos sectores productivos. Los resultados de 

este modelo de acumulación determinan el modelo de educación 

cuyas manifestaciones saltantes son: creciente disminución 

del mercado de trabajo, acentuación de una ideología de -- 

orientación tecnocrática y disminución de los gastos destina 

dos a la educación. 

A partir de esta determinación la nueva política educativa,- 

impulsa una educación alejada de la realidad, orientando a - 

la escuela a operar más bien como un instrumento de dominio 

ideológico dacio por los principios del liberalismo burgués - 

con algunas terminologías de un vago nacionalismo, como: la 

valoración abstracta del ser humano, sin tener en cuenta las 

condiciones históricas y sociales de su existencia; exalta— 

ción de la libertad e igualdad formales, capaces de lograr - 

el pleno desarrollo del hombre; sostenimiento de la democra- 

cia liberal, como única forma de convivencia política; de es 

ta manera ,se agrede la cultura andina del Fert y rechaza los 

intereses e ideales de los trabajadores riel país. 
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La estructura educativa actual que divide el sistema escolar 

(primaria; secundaria), en donde cada uno de los niveles ya no . 

son vistos como etapas terminales que lleven al mercado de tra 

bajo, sino como medios para alcanzar la educación superior. De 

esta manera la educación aparece estancada, rutinaria, en un - 

verdadero dejar hacer y dejar pasar; sin organicidad entre ci- 

clos y niveles, tipicamente conservador, opuesto a cambios que 

el pais exige. 

Es evidente, por otro lado que a la burguesía no le interesa - 

resolver el problema de la educaclón, más aún, a partir del mo 

delo económico neoliberal que el gobierno ha impuesto, la edu- 

cación se va haciendo más crítica; por eso está desvinculada  

totalmente de la vida económica, social y política del país. 

Los alumnos repiten informaciones estereotipadas, pero no set-- 

ben por qué unos cuantos peruanos viven en la opulencia y el 

80% de la población se debate entre el hambre y la enfermedad, 

por lo mismo no ejerce ningún control el Estado a los prograT-,  

mas de radio y T.V. que manejados desde el exterior importen di 

ferentes modos de vida, promueven el consumismo, frivolidad 

violencia y culto ala empresa liberal y la ideología que 

sostienen. Por lo mismo el Magisterio Nacional es orientadd 

en métodos y sistemas de la educación conductista y neocondue 

tistall 

Además, no sólo el presupuesto educacional ha descendido a 12% 

para 1983, en abierta discrepancia con lo dispuesto constitu- 

cionalmente el 20% para este rubro. La única realización noto 

ria en materia educativa elaborado durante Mío y medio fue la 

1 
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Ley General de Zducación, para acabar con las normas estableci 

das por el General Velasco y, adecuar al alumnado a una conce 

tación social y politica de espaldas a las desigualdades es— 

tructurales del país. 

Si bien es' cierto que la matricula se amplió pasando de ' 

5'3871400 en 1980 a 5'7131 283 en 1981 y 5'927,000 en 1982'la 

cantidad de alumnos en edad escolar primaria (6 a 14 anos) ' que 

se quedan sin ir a la escuela se incrementa de 711, 000 en 1980 

,a 824,000 en 1982, de modo que si en 1981 la meta era que 86'- 

de cada 100 alumnos se matriculara, lo real',fue que sólo 81 de 

cada 100 alumnos se matriculó en dicho ¿lila, trasladhndose en 

consecuencia la meta de 86 alumnos para 1982. Sólo 56 de cada 

100 alumnos matriculados en primer grado terminaron con éxito 

el .6o. grado (1981). Estas cifras de deserción no alteran sus 

tancialmente el cuadro general que vive el país desde hace 7 . 

anos, en el cual el abandono de la educación ha ido en aumento 

incesante. 

Dicho abandono también muestra la existencia de 57, 353 pro. eso-- 
resde primaria diurna (69%) titulados de un total de 81r360)(1,0  

45 209 proresores secundarios, carecen de título 10,581 (23%);- 

más aún, estas cifras se presentan con características alarman- 

tes en varios departamentos de la sierra y selva. Para compic- 

tar el deterioro de la educación pública, conscientemente el 

actual gobierno orienta la labor educativa al'avor de la educa- 

ción privada, puesto que acepta ola participación cada voz más 

creciente del sector no público en los niveles de atención edu. 

cacionalu (según el Plan N4ciona1 Operativo 1981-82, el sector 

r 
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pxl.blico debía alcanzar sólo el 83.5% del total de la población ma- 

triculada)0 

La política de hambre , y pauperización impuesta a millones de pero° 

nas y la privatización creciente y eliminación de la gratuidad de 

la ensehanza han originado'en estos tres ellos que las tasas de des 

escolaridad, deserciOn'y repetición de estudios aumente desmesura- 

damente como se ve, la crisis educacional por la que atraviesa el 

Perú, tiene sus raíces en la crisis misma, del sistema capitalista 

en su caducidad histórica que lo torna definitivamente incapaz de 

crear o presentar alternativas educativas que permitan salir del 

atascadero. 
• 

Es por demás evidente que Belaánde con su política educativa ha 

querido fundamentalmente borrar los avances del periodo de Velasco, 

acabar con las iniciativas que tuvieron mayor connotación ideológi 

ca y retroceder a una educación convencienal de los aflos cincuenta° 

Por todo encone' Perd, es, sin dudal, m4s allá de las cifras quo pm 
den ser recordadas en otra oportunidad, un país subdesarrollado,po.  

ro de una clase muy especial en la cual los grados de la crisis y 

de la violencia aumentan a un ritmo alarmante,. hasta el punto que 
pueden converger en una situación, cuando no de colapso, de coalla 
to generalizado° Este es el país acerca del cual tenemos que formu 
lar un plan de educación, aun cuando ese plan de educación pueda 

ser desmantelado y barrido en las 24 horas siguientes por efecto o 

bien de una dictadura fascista o bien en un estado insurrecional 

que aplanará de modo indefinido cualquier consideración como las 
que hoy estamos haciendo. Para algunos el problema do esto país 

subdesarrollado no consiste, simple y unicumente, en llegar a ser 

un país desarrollado sino que implica elegir un cierto tipo de dos 

arrollo. Nosotros no pensamos quo sea ya posible dentro del mundo 

actual un desarrollo capitalista para países como el nuestro"riu 

los,•••••••~.~.11.4411~...••••••••~11...........• 

1, Pablo Mac era, "A dónde va la educación olí el Perá", Rev. Queha 
otir, p0 45 
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AREA. 	RURAL, 

Al sustentar que en el 'campo se vive junto a la naturaleza, cultivan 

do la tierra como criterio principal, en el Peri5 no se ajusta, por- 

que de todo el territorio nacional, Inicamente 2'900,000 Has.(2e31. 
• 

son aptos para .la actividad agrícola (cuadro 14); con lo que se evi- 

dencia que el rerd no es un pais agrícola, por' lo mismo la ocupación 

del hombre rural es diversa y no necesariamente agrarista; son mine- 

ros, pesqUeroli, artesanos, comerciantes, migrantes pendulares que 

ofrecen su fuerza de trabajo; aunque el mundo en que se moviliza y 

su actividad inicial haya sido agícola y su deseo de contar con una, 

parcela para trabajarla siga latente. 

21 coeficiente de tierra-hombre es de 0.20 Has, la más baja del Con- 

tinente, y la relación entre la superficie cultivada y la poblaci6n 

económicamente activa dedicada a la aáricultura de 1,50 Has. por uni 

dad PEA agrícola. 

La ocupación del hombre rural peruano, supone muchas habilidades 

variedad de conocimientos; acaso el hombre del ámbito rural del Peral 

resulta un multifac6tico para.enfrentarse a la naturaleza generaimen 

te hostil y la sociedad urbana prepotente y dominante que le determi:.  

na una vida deprimente y le niega los derechos de lo3 1:lue como privi 

legiada (la ciudad) disfruta, lo que significó que el área urbana 

progresara a costa del área rural, a la que sistemáticamente la ha 

venido descapitalizando, hasta sumir muchas de sus zonas en "atrasa- 

das", porque la desprotección del área rural y la alta protección del 

área urbana aumenta para acabar con las transferencias de valor aqre 

gaclo que pudiera generarse en el campo para este. 

4 ,, ,1 	 Es por e5 c) que la 1o1.)laci61'I. migrante !e incrementa; empero, los mi- 

grantcli que mantienen relaciones con su lugar de erigen (generalmen„. 
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4te una comunidad campesina) como .un cordón umbilical, tejen nuevas 
relaciones entre el campo y la ciudad, que bien podría indicarse 
como una ruralización. 

.4 

Además, porque no pensar en que ,en el área rural se deba industria 
wrr 

ligar, introduciendo una tecnología que permita su desarrollo sin 
atentar naturalmente contra la fuerza, de trabajo precisamente para 
descentrzlizar las ciudades que sa vienen atrofiando por su desen- 
frenada concentración y centralización, en particular "Lima la ho 
rrible". Por ello resulta innegable que los criterios usados para 
determinar lo rural en el Pe>, . deben ajustarse a la realidad; so 
han tomado ideas y  teorías que se pretenden"objetivas" pero que en 
verdad buscan justificar y mantener 'desigualdades socio-econdmican, 
Se pretende sostener toda una suma dé conocimientos importados por 
esos intereses, a tal grado de conducirnos a tdmarlos como verdade 
roso 

La ruralización de las industrias se aplicaría como una politica 
para aminorar la desocupación rural; proyecto que deberá ser 

planificado y dirigido con la plena participación de la poblaoión 
rural, hasta lograr tm equilibrio entre el campo y la urbe, la olí 
minación de las contradicciones entre la ciudad y el campo es.ur- 
gente; "la abolición del antagonismo entre la ciudad y el campo no 
sólo es posible: so ha convertido en una necesidad directa tanto 
de la producción industrial como de la producción agrícola y, ade- 
más, do la salud pública. La eliminación del divorcio entre la (Jiu 
dad y el campo no es puestninguna utopía, tampoco en el aspectogpe 
condiciona a una distribución lo mt`zo uniforme posible de la gran 
industria por todo el país" 1/» 

2../Fu Engelu, Anti-Dtaring, pu 361, edite Política, La Habano, 
1963 
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Territorialmente el universo del área rural peruano está constituí 

do por una considerable extensión de tierras, pero esta evidencia 
presenta así mismo grandes y dilatadas hectáreas de desiertos y 

.montahas erosionadas, roquedales, glaciales, etc. ,'porque de la . 

superficie total del indo que alcanza a 128'500,000 Has. constitu 

yen bosques naturales (incluyendo tierras inaprovechables) el 56%; 
desiertos, roquedales, glaciales, etc. 20.7%; pastos naturales (en 
su mayor parte pobres y . depredados) 21%; tierras aptas para laagal 

cultura 203%; de éstas unicamente el 0089% o sea 1'150,000 Hasoson 
do riego° En total, menos de la cuarta parte (23.3%) del territorio 

nacional sirve para las actividades agropecuarias (cuadi'o 14) on. 

tas cifras, .como ya dijimos en otro apartado demuestran que nues— 

tro país no es'agrícola ni pecuario, inclusive los incas reupondi 
ende a este reto, dispusieron la construcción del sistema de ande 

neo para ganarle tierras laborables a los cerros; herencia y valor 

que los ingenieros y arquitectos que llenan las oficinas burocrá— 

ticas así como los gobiernos de turno no han podido redescubrir, 

son verdaderos "q'awaq flawnau (que tienen los ojos abiertos, pero 

no.ven) 

00 14 CARACTERISTICAS DE LA GEOGRAFIA FISICA DEL PERU 

. . 128'500,000, hago 100.0% Superficie total del país° . . . . • 
Bosques naturales (incluye inaprove— 
chables)0 o o 0 . o 0 • . 	0 0 • . • • 
Desiertos, roquedales, glaciales, ete o  

Pastos naturales (pobres 'y depredados) 

Tierras de aprovechamiento agrícola: 

— De riego: 1'150,000 Has (0.99%) 

— De secano:.1'750,000 Huso (104%) 

	

72'000,000 
	

56.0 
26'000,000 It 20.7 

27'600,000 11 21.0 

	

2'900,0000 41 
	

2.3 
0 0 

Pto. minIacri-o de
IM. N.
IdficultIrva; 1-E1 Proceso de Reforma Agraria en 

el Perd.", Lima, 1975 
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Esta situación coloca a los peruanos que usufructuan o tienen un 
pedazo de tierra apta para la agropecuaria -especialmente de rio 
go- sea en forma asociativa, , cooperativa, comunal o individual 
como hombres privilegiados con la obligación de trabajarla per- 
fectamente, lo que trae de la mano el apoyo técnico y financiero, 
cuestiones que hasta la fecha son ausentes y/o ineficaces. 

Como se nota el ámbito rural peruano es grande, pero en su gran 
mayoría inútil: Uion hizo el mundo y deshizo el Per& 1/. En 
este territorio con topografía irregular y variado clima se encu 

Sk 

entran' una 'gran cantidad dé organizaciones socio-económicas, ta- 
les cómo: las comunidades campesinas oficialmente reconocidas, 
las comunidades nativas igualmente con recónocimiento ofiCial*, 
cooperativas agrarias de producción (CArs), cooperativas agrarias 
de servicios (CAS), cooperativas agrarias de integración parcela 
ria (CAIPs), soci 	agrícolas de interés social (SAIS), coo 
perativas comunales, empresas de propiedad social (EPS), as ocia 
clanes agrariaa de conductores directos, grupos campesinos, comu 
nidadas campesinas no reconocidas (estancias, parcialidades, 'ay- 

iluso  pagos, anexos, caseríos, etc.), comunidades nativas no rol- 
conocidas oficialmente, pequerlos y medianos propietarios, 'asiera-- 
tos mineros, pesqueros, artesanales; a las que se suman las si- 
guientes organizaciones representativas: ligas agrarias, sindica 
tos, asociaciones agrarias de campesinos sin tierras, federacio- 
nes agrarias, federaciones mineras, pesqueras, confederaciones 
agrarias con un sinndmero do problemas económicos, sociales, cul 
turales, políticos debido u su condición de organizaciones Upen 
dientes y dominados algunos de ellos por los grupos de poder lo 
cal, nacional o inclusive internacional (cuadro 15). En esto PP- 
norama complejo y heterogéneo vive el hombre peruano enfrontando 

Y7 2E15-nWileroy  Por los senderos del Perú, p. 64 
*Dio comunidades nativao son grupos camponinoo que viven en la re 
mn octiI 	delvcola 	Porill al.igual o mlin piar¿;inadod quo las comunaió  
dudeo cwftpusinaso 
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además a sus diversas .contradicciones. 

La población rural y sus centros poblados constituyen un universo 
.complejo, cuya problemática particular en la sociedad global peraa .  
na resulta multisectorial, aunque por diversas que se muestren,- 
también tienen cosas en.comdn; sin embargo, esta situación sui gé 
noria imposibilita la supeditación a un sector en parkicular, sal 
vo la gran minería o pesquería; por lo mismo no podrán ser trata 
dos independientemente por un sector determinado, sobre todo las 

comunidades campesinas en las que intervienen: educación, salud, 
industrias y comercio, interior, vivienda, trabajo, energía y mi- 
nas, pesquería, sobre todo el sector de agricultura que no ha po 
dilo responsabilizarse, porque estas organizaciones no necesaria- 
mente son agrarias, por lo mismo tampoco podrá darles el tratami- 

ento requerido, sino es disolverlas porque siempre fueran esas 

sus absurdas intenciones° 

la estuuctura rural que acabamos de ver muestra el cambio operado, 

respecto a aquella que exitió antes del 24 de junio de 1969 (Ley 
de Reforma Agraria, .dado por el gobierno del General Yelasco),que 

representaba una situación injusta e ineficaz estructura agraria 

que permitió la concentración do la riqueza y el poder en pocas 

manos. 

El dos porciento do la población poseía el noventa por ciento de 

la tierra laborable (primer gobierno de DelatInde), con predominio 

de regímenes de latifundio y minifundio. Extensas y ricas tierras 

en poder do empresas extranjeras, latifundios, haciendas, pequeta 

y mediana propiedad, algunas cooperativas agrarias y comunalos t co 
munidades indígenas; Sociedad Nacional Agraria, Sociedad Ganadera 

del Centro (organizaciones propias do terratenientes y oligarquias) 
algunas federaciones agrarias y una ley de Reforma Agraria modiat 
zuda que dejaba sin tocar los latifundios ganaderos de la Sierra 

al igual que las agroinduntrias de la Costa. 
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C, 15 OrCANIZACIONES DEL AREA RURAL 

ORGANIZACIONES 	 N ur,E:72.0 

 

	 ............~14.11.~.~.110..~»~~~••••••••••••••••driredi• 

 

••••••••••••^4144.4.1..41~~444~...41...11.1.4.4.~11 

  

Courunidades campesinas reconocidas oficialmente 	 2,837 
Comunidades nativas reconocidas oficialmente. - 	 504 
CoopeÍntivas agrarias (Anteriores al Decreto 240) 	 322 
Cooperativas Agrarias de nroducci6n (CAP  s) 	 590  
Coo?erativas agrarias d servicios (CAS) 	 172 
Cooperativas agrarias de intograci6n parcelaria (CAIPs) 
Coa? erat ivas c orauna 1 es 	 65 
Sociedades agrícolas de inter6s 	(SAIS) 	 61 
Asociaciones agrarias de condUctOres direCtos 	 138 
Crup o s cama es irlos ' 	 530 	4- . Empresas de propiedad social 	 10 	+ 
Comunidades campesinas no reconocidas (estanciah, parciali— 
dades, ayllus pagos , anexos, CaserioS, etc*, ) 	 .1,300 
Comunidades nativas no reconocidas 	 631 
pequeños y medianos prap et a.ri. os 	 4 81,003 	+ 
Asientos mineros 	 60 
Asentamientos pesqueros 	 84 
Asociaciones agrarias de campesinos sin tierra 	 51 
Ligas agrarias 	 154 
Sindicatos agrarios 	 130 
Federaciones agrarias 	 2C) 
Confederaciones agrarias (CCP, CNA y CGCP) 	 3 
Centrales e oro erativas 	 40 
Centrales de empresas campesinas 	 8 
Federaciones mineras 
Federaciones pesqueras 	 1 

1~§~.•••~M......~I~.4~0.••••~•~~P•••■••••nw~~1..~.~.~•••~M.~.~11.••••hd.lk..MIN..M 

Fte. SINAHOS, Direcci6n General do Organizaciones.  Rurales 
SINAMOS, Dir (Dec i 6n. de Ap oyo jurídico Administrativo 

44 Ministerio de Agricultura, Direcci6n General de Reforma 
Agraria y As cnt amient o Rural 
La CCP se divide en tres • facciones 
Scgi1n CIDA en 1961 habían 700,000 pequ.eHos agricultores. 

La ciudad con sus relaciones de dependencia y dominaci6n ha absorbido 

permanentemente el capital y excedentes generados en el Arca rural — 

Pcr_ni»ate esta situacibn y seguirfx hasta cuando no so cambien los .P; ". V4  

Ina:13 y estructuras imperante)—; . son ].as organizaciones capeninas al 

r 
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ir tomando conciencia do ésta problemática las que las enfrenta- 
rán bus¿ando los mecanismos de liberacian para superar su. abundo 
no; por ello los criterios d&ruralidad deberán proyectarse en ese 
'sentido. 

Como se ve el proceso de "urbanización" fiel servir de la forma- 
ción económico-social actual que no'sólosume al área rural en 
una especie de "colonia interna" en el territorio nacional, sino 
que ella misma se ve envuelta en' el subdesarrollo peruano genera 
do por el capitalismo, tambi4n.margina 	gran mayoría de euro 
blación, no otra cosa son las "barriadas" llamadas eufemIsticarten 
te "pueblos jóvenes" que rodean a las ciudades y especialmente a • . 
Lima; estas poblaciones marginadas son habil.ment© mantenidas co 
mo mano de obra barata e indispensable para sostener los niveles 
de consumo de la oligarquíay burguesfa nativas y externas para 
su servicio y explotación a'cambio de bajíSiums niveles salaria- 
les. 

El área rural no debe ser considerada sólo como ente económico 
y de producción, sino como un conglomerado de.  actividades y si 
tuaciones humanas, modo particular de organizar sus centros pobll 
dos dentro del contexto global del Perú, congruente con las aspi 
raciones de desarrollo nacional. Hay que recordar que por consti 

tución y otros dipositivos legales, inclusive por la Ley de Re-.  
forma Agraria, por ejemplo "la comunidad os la dnica propietaria 
de sus tierras, y sus miembros son usufructuarios de las mismas" 
2/, en consecuencia las tierras en las cuales se encuentran asen 
tadon los centros poblados de la. comunidad o ayllu son comunales 
aunque las viviendas sean privadas y, por ello el tratamiento es 
y debe ser diferente a la de las áreas urbanas donde la propiedad 
privadal el individualismo y el, egoismo determinan otro modo de 
vivir• El centro poblado rural es y debe sor rural con todos los 
servicios y medios que respondan al desarrollo rural y nacional, 
cuya planificación será. diferente a la urbe capitalista. 

27"1717.rtutcra-e Comunidades Campesinas del rerá, U. S0 37-704 Art 
Al)0 

r 
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L \TIce IMAL 

Ocuparnos de la problemática ruxsalsignificaría desarrollar 'varios 

vcallJmenes sobre esta cuestión; por eso, Solamente vamos a presentar 

una breve rererencia enlátir,ando en el sector arario, con el Pin 
e • 

de cohprender mejor á los ayflus o comunidades indígenas o camnesi 

nas que se encuentran juntamente que otras organizaciones en.o' con 

texto rural, envueltos en una maralla de problemas, producto do la 

dependencia .1)-  dmánación interna y extorna dci rorl, fenómeno que 

correspondo a sistemas y estructuras del capitalio, 

PRWE CPONOWGIA DE LA TENEICIA , DE fl1U 

1, La PormIci6n 'económico-social de los antiguos peruanos se basó 

en el ayllu, que hábilmente utilizado por la sociedad Inca ya no 

solo sirvió al ayllu mismo, sino a una organización superior. 

El ayliu fue una gran familia constátuida por muchas personas 

que tenían un territorio marka en todos los pisos ecol(jicos 

de la reji6n, sur`, miembrwl so consideraban familiares no precága 

menUo per razón de familiaridad consaguínea extensa - concepto 

enteramente occidental -1  sino porque suponían procodJr de un 

lipagarin".1" (amanecer); por lo mismo su vinculación familiar esta 

ba relacionada con la tierra, 

Los recursos existentes en la marka pertenecían a los uaylluru- 
, 

nasp epersows comonentes del ayllu), luego no existía la pro- 

piedad privada nuel;t o que lo explotaban colectivamente e El Esta-

do inca como el preinca tenían a la tierra como un bien de uso y 

no o]» lucro, por eso 1c\ unidad de dintribucílm de la tierra que 

se entrgaba en usufructo (un otepou) variaba de extentd6n deei 

acuerdo a la rol- Hi6n, calidad de la tierra y tipo de cultjvo. 

1s 	I 
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La agresión occidental que en el siglo XVI se inicia con la inva- 

sión esiyajiola, establece durante el coloniaje los orepartimientos" 

para disponer el reparto de las tierras del Inca y del Sol; mien- 

tras que modiante'las "encomiendas" se repartieron las tierras de 

los ayllus incluyendo a su población. Tanto los repartimientos co- 

mo las enconiendabi fueron antecedentes de las }racionó as y latifun- 

dios, hasta que con el gobierno del Virrey, Toledo (1568-81Yse die 

taron las llamadas "ordenanzas de Toledo" prohibiendo la creacitm 

de nuevas 'encomiendas, a la vez que se daba carácter.  legal a. los 

ayllus que no ]sabían sido totalmente destruidos, cambiando su dono 

1 	minación por "comunidad de indígenas", en las que las tierra se,... 

guiar siendo de usufructo, puesto que pertenecían a la comunidad. 

3. La Inderendencia Política (1821) consolidó el rklimen.de la hacien 

da ye  Simón Dolivar (1824) verdadero representante de la mentali- 

dad occidental, lo primero que hizo en el Pera fue atacar A las co 

munidades, disponiendo el reparto de las tierras comunales; de es- 

ta manera la Renlblica inaugura la segunda gran agresión a los ay- 

13= o comunidades andinas, resultando favorecidos los criollos y 

mestizos, cuienos. haciendo uso de dicha medida se apoderaron de 

grandes extensiones de tierras comunales. 

La ReplIblica permitió el desarrollo del w6gimen latifundista conti 

nuando hasta las primeras dneadas del, presente siglo la hacienda 

selorial; cuya característica 2ue facilitar a los campesinos un pe 

dazo de tierra, a cambio de servicios personales y el trabajo fami 

liar obligatorio en las tierras del patrón. 

4. La .alta de una política agraria durante la floplblica _fortaleció 

el r6ffimen de hacienda y.  la estructura agraria latifundista, basa- 

da en la concentrac56n de la 12ierra en pocas manos. A partir de 1 

segunda cicada del presente siglo debido a una seri de factores 
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tanto internos como externos especialmente en la Costa el latifun 
dismo tradicional evolucionó hacia formas capitalistas, orientan- 

do fundamentalmente a la producción para la exportación; así sur- 

gen las grandes plantaciones de cana de azúcar particularmente en 

la Costa Norte. Los diez grandes cmpicjos agro-industriales oran 

de propiedad de compañías nOrteamericanas, holandesas y alemanas, 

llegando a poseer el 6508% del monto total de los capitales que 
se movían en ese sector a la vez que extendió sus dominios en el 

área rural. 
El caso más notorio aconteció en el Valle de Chicama, donde CUet,-  

tro haciendas: Casa Grande,.Cartavio, Chiclin y Chiquitoy, llega 

ron apropiarse del 90% de las tieras aptas para el cultivo; sola 

mente Casa, Grande de propiedad del alemán Juan Gildemeistor absor 

bi6 'a 53 propiedades con una extensión de 602,802.68 Has. en los 

departamentos de La Libertad y Cajamarca; desde la Costa, Sierra 

hasta la Selva, el cuadro 16 ilustra perfectamente. 

0.16 PRINCIPALES  COMPLEJOS AGRO-INDUSTRIALES 

(al momento de su afectación, 1969) 

Latifundio 
	

Hectáreas 
	

Expropietarios 
	

Palses 
e 

1 

1 

t 

Casa Grande 	 '182,802.68+ Gildemeister 	Alemania, Ho 
landa, Suiza 

Cartavio y Satélites 23.64 8.52 	W.R.Grace 	Norteamwdea 
no  

Paramonga 	 7,942.69 W.R.Grace 	Borteawrica 
no 

Laredo 	 18,989.68 Neg.Laredo 	Norteamerica 
no, Perú 

Pucalá y Batan Grande 35,888.00 Neg.Agr.Pucalá 	Panamá, Móxi 
co, Perú 	--' 

Cayalti 	 37,574.87 Aspillaga AndersolPerd 

Pomo...Lea 	 66,13/3,85 	Jis la Pieara 	Pera 

+ Además propietaria de varias negociaciones en Depto. de Cajamarca 
con una extensión do 420 1 000 Has. 
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Casi simultáneamente en la Sierra la mayor concentración de tic 
rrus lo llevó a cabo la empresa Cerro de Paseo Cpoper Corpora- 
tion, mediante su División Ganadera, Esta empresa se estableci& 
en lo, Oroya (Depto. de Junín) para la explotacitIn y fundición 
de minerales, utilizó una serie de formas para despojar a las 
comunidades de sus 'tierras, sobre todo mediante los gases tóxi- 
cos con los que aniquilaban los cultivos' y ganados de los cornune 
ros para luego apropirse de más*de 300,000 Has. de tierras eomu- 
nales, y establecer allí un enclave imperialista que para transi 
tar era necesario contar con un salvoconducto; de esta manera ob 
tuvo numerosa mano de obra barata para la. explotación minera y 
fundición a la vez que desarrollo una sien empr¿sa ganadera fuen 
te de alimentación para su personal administrativo, técnico y em 
iileadoso 

La Selva tampoco escapó de las garras do los concetradores de 
.tierrag del país, pues, debido a concesiones a las personas que 
tenían. bonos (1879) por deudas contraidas con ocasión de la gue 
rra con °hijo resultó duela de 500 mil Haso la Empresa Peruvian.  

Corporation Ltda. duela de los ferrocarriles del Perú que pasó 

do ser inglesa a norteamericana le Torneau del Perú Inca una ex 
tensión de 400 mil Has.; esta misma ley facilitó la existencia 
de grandes latifundios en la Selva por denuncio de tierras, ad- 
quisición gratuita y concesión que la propia ley autorizaba; em 
pero, jai res se tuvieron en cuenta a las comunidades campesinas 
o nativas de la Selva que fueron cruelmente explotadas y casi ex 
terminadas y sí se las marginó muchas veces hasta exterminarlas° 

50 La concentración de la propiedad de la tierra en manos de un 
grupo de terratenientes presentaba a un 2% do la población como 
poseedora del 90% de la tierra útil del país que, al tener el 
poder económico, también era duelo del poder político e ideoló- 

gico con todo el sistema institucional del Estado a su completo 
servicio. 

r 



66 

c 	17 111IDADS AnT.CfflJAS Y :J `1 	(19(59) 
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rte. CID/ , 19,51 (Unidades: kricolas 	= Fundos) 

En la hacienda Y.:;errana la tierra era subutilizada y el trabajo r lit-

ncfrado en parte con coca y alcohol, siendo los salarios nominales y 

casi siempre inex'istentes; a!,•:;11  la retribución al trabajo se mante-

nía en los peores niveles de nubsintencia, obstaculizando todo inten 

to de desarrollo, es por eso que LA/participación del sector a -yrario 

en I economía nac5.onal ha ido disminuyendo de un 22.1 en 1950 a 

0.351 en. 1960 para llegan.,  hasta 14..5% en 1970. 

Cuando el presidente Dustamante y Rivero (1945-18) inició las r.)rino-

ras discusiones sobre la T.'eforma agraria fue derrocado, trece aííos 

1.iV.V.3 tarde el segundo fJobiern.o de Prado (1956-61) nombró una "Ccni-

si()n para la Reforma Agraria y la Vivienda" precedida por un terratc:.  
p• • 

niente., 	Congrc:!so controlado por el /TM se encui,g6 de olvid,lrlo. 

31 a junta Militar de 1962 con el prop6sito de frenar la toma de tie- 

rras dli.:.--;:ftico por O. 1. 142313 la Ley de fas `g para la neforma AnrariA 

y medi....inte el D. L. 144/14 (1(.: lirti,zo de 1963 a fin, de imp ed ir el nevi-

mie”to carpesino qw.1 tom6 las tierras de los vallen de la 0onve/leY6u 

y I1A3:10.': 	dispwlo la rv13.icacitn de la Reforma Agraria en dieh.l. 

zona. 

AI aU0 niguierte, ruyo de 1064 el gobierno de ralavnde Terry Ire:u11.... 

f() la Ley 15037 llay,lada de uercirma Agrx:ca, cuix?liendo con :Uxr, f if.!1.)••• 
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mendaciones de los acuerdos de la Carta de Punta del' Este, manejado 
por el prógrama norteamericano "Alianza para el Progreso"; segin es 
ta ley Título II Art. 48 se dedicarían a los fines de la Reforma 
Agraria las tierras: a) del Estado y las que reviertan a su dominio 
b) las expropiadas conforme, a la ley, e) las comprendias en paree 
lociones privadas debidamente autorizadas, d) las Habilitadas para 
fines agrícolas por acción directa del Estado o mediante obras finan 
riada:. con Fondos Pablieos, e) las provenientes de donaciones, le 
galos y otras similares hechas en favor de la Reforma Agraria. Pero 
las tierras de estas categoríás no existían, evidenciándose el enga 

ile del gobierno.. 	 • 

Además, los predios de propiedad de empresas dedicadas a la trane_ 

formaci(Sn industrial de los íxoductos agrícolas estuvieron sujetos 
al régimen de excepción establecido en el Artículo 39, de esta mane 
ra se mantiene intacto los latifundios como real expresión do la 
componenda APRA, UNO, DOyAP*1  partidos políticos reaccionarios 
y conservadores; de suerte que en seis anos (1963-69) adjudicaron 
384,259 Has.; beneficiando a 14,345 familias. ' 

REFORMA AGRARIA DE 1969. 

Al hacerse insoportable el engaho y la explotación debido al riesgo 

bierno de Beladnde, continuaron los movimientos campesinos y se mán 
tuvieron latentes las luchas guerrilleras, originando el golpe de 
la fuerza armada dirigido por el General Juan Velasco Alvarado. 

El Gobierno de la Fuerza Armada implementó un plan de reformas es- 
tructurales para superar las distancias económicas y sociales, in- 
clusive pretendió no ánicamente concluir con el subdesarrollo sino 
con la dependencia del capitalismo imperialista.Después del conflic 
to do Huanta (Ayacucho) donde murieron muchos campesinos, el 24 de 

*UNO = Unión Nacional Odriísta l 	D C = Democracia Cristiana1  A P 
Acción Popular. 
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junio de 1969 promulgó el D.L. 17716 de Reforma ígraria como "un 

proceso integral y un instrumento' de 'transformación de la estruc 

tura agraria del bale, destinado a sustituir ,los regímenes 

de latifundio y minifundio por un sistema justo de propiedad,te- 

nencia y explotación de la tierra., que contribuya al desarrollo 

social económico de la Nación, mediante la creación de un ordena 

miento agrario quo garantice la juáticia'social.en al campo y 
aumente, la producción y la productividad del Sector Agropecuai.io, 

elevando y asegurando los ingresos' de los campesinos para que la 
.tierra constituya para el hombre que la trabaja, base de su esta- 

bilidad económica, fundamento de su bienestar y garantía de su 
dignidad y libertad" (art. lo.): bajo este principio se golpeó du 
rante a la oligarquía terrateniente,sin que esto. signifique su 
muerte total y, sorpresivamente el campesinado se vio envuelto 

dentro de una movilización poco usual, por eso es que lentamente 

la'gran mayoría do exfeudatarios, campesinos sin tierra., comuneros 

fueron comprendiendo este fenómeno: aún en estos momentos todavía 

existen campesinos que no se dan cuenta de lo acontecido en la 
llamada "primera fase", porque sus intentos de explicación fueron 
confundidos o desorientados por la "segunda fase" y el actual go 

bierno conservador. 
Algunas características de esta ley destinada a acabar con los gi 
gantoscos latifundios y haciendas sefloriales.son: 

-Los predios rdsticosI cualquiera que sea su propietario, ubicación 

en el.territorio nacional quedan sujetos a la legislación sobre 

Reforma Agraria (Art. 6o.) 

-Su adjudicación a camposincis calificados (ilint.10o.)campesinos sin 
tierras o que posean en cantidad insuficiente (Art. 670.) 

-Afectación total de los predios o parte de ellos explotados por 

feudatario:3, arrendatarios, subarrendatarios . (Art. 17o.) debien- 

do pasar las tierras adjudicadas al dominio pleno de los campe- 

:Laos. 
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Reordenamiento de la estructura agraria, mediante la organiza 

ción de CAPe, SAIS, grupos campesinos en proyectos integrales 
• 	

de asentamientos rurales (PIAR). 

r El valor de las expropiaciones se cancela una parte en efecti- 
vo y la otra en bonos de la deuda agraria. 

- La ley' general de aguas, asimismo eliminó la propiedad partih. 

eular y los llamados "derechos adquiridos", disponiendo que 

su. uso.  deberá efectuarse en armonía con el interés social y 

el desarrollo del país. 

La Reforma Agrar,ía al afectar por zonas priorizadas, dio.  lugar 
a la casi total, descapitalización de la mayoría de las hacien- 
das, fundos o latifundios afectados a la vez que facilitó los 

sabotajes° Se instrumentaron campañas periodísticas como fran- 

co enfrentamiento al proceso, las autoridades especialmente jue 

ces agrarios se coludieron con los hacendados para dilatar los 

trámites legales, inclusive funcionarios de reforma agraria,di 

'ataron las adjudicaciones o declararon inafectables muchas ha 

ciendas, permitiendo a los terratenientes la sustración de mea 

Tainarias, dañar cultivos, etco 

Los funcionarios de Reforma Agraria como el caso referido demm3 

traron acciones en contra de la Reforma Agraria y para ello uti 

'izaron una serie de procedimientos como: enfrentar a los cam- 

pesines, detener los trámites de afectación, confundir y malin 

formar a los campesinos tmanipubar a los socios que cuestionen 

el trabajo de loe burócratas de Reforma Agraria o evitar la 

realización de asambleas, apoyando descaradamente a los terra- 

tenientes. Naturalmente que la "segunda fase" supo premiar a es 

tos enemigos del Pord aseendidndolos o manteniéndolos al fren- 
te de direcciones regionales para seguir acabando de frustrar 

el proceso de cambio de estructuras en agro 
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Ea un articulo el periodista Battuello al ocuparse de la Reforma 

Agraria en el Departamento de Apul'imac y, e1 conflicto político 

social que llevaron a cabo miles de campesinos al invadir los 
fundos que la DEJAR no adjudicaba, no solo por negligencia sino 

por seguir proll-egiendo a terratenientes parientes, informa:"¿ So 
hizo prevalecer el revolucionario espíritu de la Ley do ,Reforma 
Agraria en Andahuylas? No. En verdad no. La interrogante se re 
fiero por cierto al periodo que va. del 30 de noviembre de 1971 
en que el Departamento de Apurimac es declarado zona de Reforma 
Agraria y la primera semana de julio de '1974 en que se presea 
taron los primeros brotes de violencia político-social en la Pro 
vihcia de Andahuaylas... A las condiciones subjetivas habían pre 
cedido, indiscutiblemente, las' condiciones objetivas: larga tra 
dición de lucha en Andahuylas, gran concentración de riqueza, 
muy duras'condiciones de trabajo para miles. de campesinosI désfa 

vorables condiciones climatológicas particularmente agudizadas 
en los dltimos meses, alta densidad poblacional (30 hbts./ 12) 

en una zona de muy escasos recursos naturales y.  finalmente, una 
perniciosa lentitud en la aplicación de la Ley de Reforma Agra- 
ria... Existen evidencias de esta afirmación. Enumerémosla: 1) 
Hasta untes de las invasiones el Juez de Tierras tomó posesión 
de dos predios por mesen promedio (con posterioridad a la cri 
sis, ese promedio se elevó a seis); 2) El proceso Administrativo 
Judicial de expropiación del predio "Toxama" (el mds grande de 
la Provincia, 9,900 Has.) duró tres míos y un mes:..; 3) varios 
de los más grandes predios de la Provincia fueron definitivamen 
te afectados solo después de la crisis político-social... Todos 
estos ejemplo son una prueba evidente de que el espíritu revolu 
cionario que inspira a la Ley de Reforma Agraria 'quedó converti 
do en letra muerta en Andahuaylas" y. El llamado conflicto Poli 

• cmozwas........brur.draw.... 

3/ 0. Battuello; "Se hizo Reforma Agraria", Diario Expreso, Lima 
12 de diciembre de 1974. 
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tico-social a que se refiere Battuello regó con sangre. campesina 

las tierras de andahuaylas y en esa lucha por recuperar sus tie 

rras tuvieron que ser sometidos' a juicios sumarios, chantajes le 

galos y promesas de sacarlos de las cárceles si;  aceptaban lab 

condiciones que la MIRAR les planteaba y si se plesligaban de la 

Confederación Campesina del Pera. (CCP) que fue la .que movilizó a 

los campo'sinos; en Apurímac y en A.ndahuaylas en concreto los aun 
cionarios de la DGRAR pretendierón 'enfrentar a la CNA con la CCP 

con ,el pretexto de que se estaba sabotevindo la Reforma Agraria . 

El movimiento Sacerdotal-ONIS en' carta al Director del Diario 41 
preso (octubre 1974) dirigido con este motivo entre varias consi 

deraciones sostenía: "Preocupa además que lo que ocurre en Anda 

huayla1J, precisamente alrededor de la fecha de fundación de la 

CNA, puede significar un rechazo a la legítima' expresión de orgd 
nizaciones autónomas cuya función es indispensable en todo proce 

Q0 de cambio radical de estructuras en un país. Este hecho tiene 

repercusiones muy serias en el avance de las clases populares. 

Con represión y detenciones de dirigentes no se construye una so 

ciedad nueva. Se aumenta mis bien el miedo y la frustración, fá- 

cilmente utilizables por sectores antipopulares y proimperialis- 

tas" /; de lo anterior se despí'ende que mientras los dispositi- 

vos legales y las intenciones del Gobierno de Velasco Alvarado 

eran buenas, en la práctica los funcionarios y especialmente los 
asesores de alto nivel desviaban osos dispositivos e intenciones.  
- "En cuanto a la aplicación de la Ley de Reforma Agraria en la 

hacienda "Monchapap" (Departamento de la Libertad),tuvo como 
inmediato afecto, igual que en la mayoría de empresas campesi 

nas, una rapaz y casi total descapitalilación de la exhacienfl. 

Esto a su vez conllevó a un gran problema de financiamiento 

para la empresa" 2/ 

377 Jorge Alvarez Calderón, firmante de la: carta por el Comité 
Ejecutivo del Uovimiento Sacerdotal 01115. 

5/. Huber A. Portella V.; SAIS Virgen del Rosario, p. 21 
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.- Referente a la SAIS "José de San Martín" (Departamento de Iam 

bayeque) un informe oficial expresa: "Después de la valorización 

en general, segdn información del administrador de la que fue ha 

cienda, el hacendado siguió vendiendo el ganado, plantas y bienes 

en general, porque los funcionarios del Ministerio de Agricultura 
no le comunicaron que no debla hacerlo, por lo cual la mayoría de 

los servidores, en especial sus allegados, descapitalizaron, apro 

piándose los muebles, enseres y otros bienes que no se habían in 
ventariado"1/0 

En el Departumente . del Cusco, Provincia de Canchis, pude compro 

bar (1975) que los terratenientes habían 'vendido y exterminado los 
auquénidos, especialmente las alpacás, entreéando los fundos to- 

talmente descapitalizadoso 

- Un estudio sobre la CAP "Maicas" (Departamento de Cajamarca),di 

ce: "La. hacienda 'Malcase, en ese entonces, se encontraba adminis 

trada por el Sr. Agustín Contreras, hijo del hacendado, quien ven 

dió gran parte del mejor ganado, maquinariv, etc., al enterarse 

de la declaración de Zona de Reforma Agraria" 7J; en el mismo De- 
partamento, Víctor Cromas A., dice: "En una reciente visita (1976) 

can el Prefecto al fundo "Triunfo" en Namora, cuya propietaria es 

la hermana del, exalcrIlde de Cajamarca, Ing. Adolfo Amor:in, pudimos 

comprobar como hablan sacado todos los muebles, enseres y hata te 

jas en claro afán de sabotaje. T este no es un caso aislado, ya 

que la inmensa mayoría de predios han sido descapita4zados por 

sus antiguos propietarios" 8/. 

]rente a estos hechos (algunos casos que citamos como ejemplo) 
por demás evidentes la DGRAR se hizo de la "vista gorda" y/o fue 

incapaz de evitarlo, pocos trabajadores de campo como funcionarios 

de los diferentes niveles pueden salvarse de la acusación de tral 

dores, en cambio los altos directivos después do este papel negativo 

6/ Teófilo Díaz V* ; SAIS José de San Martín, po 24 
TomAs Rodríguez; CAP Malcus, p. 8 

8/ Revista Marka, p. 12; Lima, abril 1976 
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trAly-tjgn cono el rrton ( e las PAcionen Unidas en sun 77rorjranan 

Pin todo COA.1 (11.11(r.es nayo.7.1 labor reniliz.T.tron 	hasta dende se leG :  

ti.tió - apóyando a lo !.'5 carTesinos Pneron. ).os trabajadbres del.  

ni,tcr los pragotores del .14.rea no.ra3., raucl)os 'do 

r.5.7:tos 02r/7m-1(3 ron sils vidas y otros .  sufrieron :ex-orles ar.u.5:1a.rioi.,:pr 

jui.cios y e.nca...t.NccIlarlic.%-.nto; esto no signif.2 3ca .  (11,1 el. no hubieron p..1.10 

rint or e.s que obstaculizaban la labor realmente positiva ,cumplion- , 
(3o órde.nes sectárnas de jereS no comprcinetido «con el. proceso (lo 

cambio. 

He visto y participado en trabajos que loz prOmotáros efectuab-an 

con carifio, respeto y verdadera actitud revolucionaria procurar. 

do que los campesinos analizaran .s-us problemas y tornaran Concicn 

cia de ellos; ahora es el mismo campesino que los recuerda, valo 

ra y extrafla su apoyo, así como sefiala a los malos trabajadores 

del SINA/1013. A los que sembraron en el campo peruano las semi- 

llas de la liberación honestamente debe expresar que no araron 

en el desierto ni en vano se desvelaron con un miserable sueldo 

siempre en calidad de contratados, trabajando 365 días del arlo;. 

mientras el. el.‘3.clro de "técnicos" y "expertos directores" - con 

muy honrosas excepciones-incrementaban sus ingresos e intereses 

entretenidos en pugna- internas est6riles de acomodo e.rribisvo. 

A la aparente preocupación de los funcionarios de Agricultura y 

especialmente de la DonArz por la "nroducción" y "productivá.dadil 

que no supieron comprender que la Reforma Agraria seriala el cam- 

bio de estructuras en el agro, consideraron como una cuestión se 

cundaria al horibre, al caiapenino y su proceso de 	ación; por 

lo mismo sumaron a este absurdo su recelo y 1?ánico por el traba- 

jo que realizaban los piNnuot over. , considerándolos como elcmc...ntos 

con$lictivos y a5itadoiNer.,k, 
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ínolusive, contradictoriammnte en los . dltimos meses de la "prime- 
ra fase" el Gobierno comenzó a coartar y mediatizar los programaé 

y proyeótos de apoyo; hasta que la "segunda fase" la desactivó y 
disolvió, pero. para ello previamente en formaistemática fueron 

despidiendo a 168 mejores promotoréá. 

Para la DGRAR, el proceso de Reforma.Agraria significó simplemen- 

te la entrega de tierras, quedando abandonadas. las empresas agra 

rías (CAPS, SAIS, grupos campesinos) y huérfnas de aoyo técnico 

y financiero; sin embargo, haciendo grandes esfuerzos, los campe 

sinos comenzaron'a ensayar una serie de acciones en algunas'CAPs, 

SAIS y. comunidades campesinas; así lo evidencian 'las experiencias, 

éxitos y fracasos, "cada asentamiento rural, cada empresa asocia- 
tiva, cada liga o federación agraria es una fortuna de lecciones, 

porque cada una ha comenlado acaminar, vacilante, gateando al 
inicio, pero afirmándose más y más 9/; trabajos espontáneos en 
su mayoría, pero, al fin y al cabo práctica social, que se irían 
consolidando en la medida en que el proceso mismo de transforma- 
ción se fuera profundizando, con el apoyo yfo dirección del Seo 

tor o dependencias responsables; empero esto no sucedió porque 

la marcha de la Reforma Agraria comenzó a detenerse hasta conver 

t'ame en Contra Reforma Agraria. 

Adn así, el área rural tuvo en la Reforma Agraria D.L. 17716 una 

respuesta que en nueve anos ha producido cambios en, el ámbito ru 

ral, esto es indiscutible, como indiscutible es que se manejó 

dentro de un marco de permanente improvización y graves contradic 

cioneo, a ello se debe también la infinidad de problemas que han 

impedido su profundización; pero sobre todo a la infiltración 

9/. 	Aparicio Vega; "Practica social-en el Area Rural Peruana" 
— Lima, 24 de junio de 1975. 
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aprieta y grupos de poder siempré vinculados que, con, la "segunda 
fase" comenzaron el desmontaje de la Reforma Agraria en dos frén- 
'tes: administrativo (dentro del,Mínisterio de Agricultura) • negan- 
do su apoyo 'técnico y desorientando su desarrollo, y judicial (Ttd 
bunal. Agrario) que ya en 1976 el Presidente de la Confederación 
Nacional Agraria (CNA) en un mitin al que' asistió el Presidente 
Morales Bermúdez, entre otras cosas dijo: "es el caso que median 
te el Recurso de Amparo, por encima de lo dictaminado por la más 
alta autoridad del país, en vete Tribunal 813 está permitiendo de 
volyer tierras que la revolución entregó,a los campesinos; por lo 
que pedimos la reestructuración dérTribunal Agrario y la deroga- 
toria del Recurso de Amparo" 2.52/41. 

En 1969 .exitfan 4,508 predios con .11'869427 Has de tierras para 
ser transferidas: 863,590 Has. de riego y 969,604 Has. de sedan° 

(1'833,094 Has., menos de las dos terceras partes del total de tie 
rras aptas para la agricultura) y 6'429,378 Has. de pastos natura 
les, algo más de la quinta parte de la extensión total (27'600,00 
Has.). En 1977 "segunda fase" el Ministro de Agricultura informó • 
que de las tierras adjudicables l0'150,000 Has. (aquí se nota, una 

diferencia que pasa del millón y medio); se entregaron 8'224,671 
Has. (cuadro 18), beneficiando a 351,073 familias y se organizaon 
1,670 empresas asociativas; así pues el gobierno del dictador Mora 
les Bermildez dejó de adjudicar 3'644,456 Has. -esta cantidad fue 
aumentando con los fundos devueltos a los terratenientes- corres- 
pondientes a 532 fundos, de esta manera dijo que la transferencia 
de la tierra quedaba prácticamente concluida".'. 

12/ Eustaquio Maylle, Presidente de la CNA, discurso pronunciado 
el 24 de junio de 1976 en Huaral con motivo del Día del Campe 
sino. 

3.41/ General E.P. Luis Arbuld, Ministro de Agricultura, Exposición 
en el CAEM, Lima 1977. 
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eg 18 BENEFICIARi¿S DE LA REVÓRMA AGRARIA 

Organizaciones o empresas No. Hectareas . ' Familias 
Asociativas 

CAPs. 	 754 2'308,977 	106,766 
SAIS. 	 ' 60 2'704,900 	60,888 
Grupos campesinos 	744 1'508,566 	41,916 
Emp. de Propiedad Social 	10 	228,610 	1,375 
Comunidades campesinas 	372 	. 814,233 	101,671 
Individual 	 b ---»- 

	 569,585 . 	38,457 

TOTALES 	 1,7.60 . 8'224,671 	351,073 
Fte* Ministerio de Agricultura, DGRAR, Lima 1978 

Si se considera que en el área.  ruralila actividad económica predomi 
nante es la agropecuaria, la misma que ocupa aproximadamente la mi 
tad de la población trabajadora del país 4808%; sabiendo que en 
ella se registran los índices más altos de subempleo que afectan a 
más del 65% de su FEA, o sea que "de 2'500,000 trabajadores agríco- 
las existentes, afilo 853 mil están adecuadamente empleados, 1'640 
mil están subampleados y siete mil desocupados" 11/y, siendo 351, 
073 familias -igual número de unidades de fuerza laboral- beneficia ..• . 	. 	
rías de la Reforma Agraria, significa que apenas alcanzó al 14% de 
la fuerza laboral agrícola y al 6.8% de trabajadores del país; en 
estas condiciones los campesinos se enfrentan a problemas mayores, 
que en poco se diferenciar de la explotación y dominación de los 
terratenientes de antes con respecto a la situación actual, en la 
cual el Estado es identificado como el nuevo patrón. 

A pesar del carácter antiservil de la Reforma Agraria, los rezagos 
de servidumbre son fáciles de percibir tanto dentro como fuera de 
las empresas asociativas (CAPs y SAIS), así como son frecuentes loa. 
conflictos entre los exfeudatarion -manipulados por los técnicos de 
las mismas empresas en unos casos y en otros por la DGRAR -general.  
mente en contra de las comunidades campesinas; como en las DAIS: 
"Cahuide" (Junín); "Atusparia", "Luis Fardo" y "Hatun Ayllu"(Ancash 

111.11144~~..../.4•4•444~~41.1~1.4111414.4~ 

12J Proyecto GEAR (Generabión de empleo en el Aren Rural); memoria 
de 1976, pc 3 
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!Tachacuteo" (Lima); "Churura"'. (Funo); "Huancavelica" (Huancaveli- 
.ca)0 In las CAPs Agroindustriáles (azucareras) de la Costa los tra 
bajadores eventuales; cuando las haciendas azucareras se expropia- 
ron, sus trabajadores vieron'desaparecer al, enemigo principal; sin 

• embargo, al igual que en la Sierra la eliminación del terratenien- 
te no significó la definitiva liquidación del.sistema de explotaa- 
ción impuesto por éste; ea verdad que las haciendas cambiaron de 

ducho. porque lo que.antes fue de uno, pásó a ser de "pi'opiedad"de 

dos o tres, mil, porque' como vemos no todos accedieron á la propie- 
dad: en la misma proporción; existe pues un signgicativo . porcenta- 

. 
je de campesinos sin tierra..: 	 , • • 

• • 
En las CAP. Agroindutrailes como en las haciendas de mediana propio. 
dad, loó trabajadores eventuales o'campesinos sin tierra siguen si 
endo sometidos a la explotación de su fuerza de trabajo; en la me 
diana propiedad no ha cambiado el viejo sistema, en cambio en las 
CAPs se ha adoptado una nueva forma de dependencia y control de par 
te del Estado, es por ello que los campesinos dicen: el Estado es. 
ahora el nuevo patrón, éste como el anterior incumple porque de 
"842 empresas encuestadas, 382 (45%) no alcanza a pagar el salario 
mínimo de sus socios" AlA luego fácil es comprender que en los. furo 
dos de la mediana propiedad, los campesinos que venden su •fuerza 
de trabajo perciben salarios bajísimos, carecen de derechos socia- 
les y viven en condiciones infrahumanas. 

Tanto en las CAPS de valor significativo como en las agroindustria 
les, poco a poco se va dando una marcada distancia social y econó- 
mica entre el trabajador agrícola, los empleadds, funcionarios y/o 
burócratas que perciben sueldos fabuloaoo con respecto al salario 
de los campesinos; es natural que esto suceda, puesto que las CAPs 
se basan en un dispositivo enteramente capitalista, en la cual una 
CAP os una propiedad privada, retenida en este momento por el Esta 
doo 

1.31 Semanario "Amauta", p. 5 , Lima junio 197 8 

1 



a 

78 

Si bien es cierto que en un.  redu¿ido número de CAPs -especialmente 

de la Costa- los socios gozaban de .ciertos servicios . para sus fami 

liares, como guarderías infantiles, escuelas,' movilidad, para tras- 

lar a los estudiantes de nivel secundario alas instituciónes edu- 

cativas próximas. "Rstoá servicios: antes de la . Reforma Agraria no 

existían -dicen 'los cociperativista 	sin embargo,: nuestro abandci- 
• • 

no comenzó con la 'segundwfase'l, 	
• 

La contra-reforma agraria implementada médiante el Ministerio de . 

Agricultura y SINAMOS' 27, ata.ca: .. a la.CNA.dniCa.défensora del pro- . 
céso de Reforma Agraria y en su abstirdo acomete contra la misma or 

N 	• 

ganización creada por el Go.bie.  rnó. de 'la Fujérza Armada, usa para •11•11 *N» 

atemorizar al Ministerio del Interior, que 'arremete "sin ton ni son;' 
1 

por eso es que la CNA en una conferencia de prensa (15 nov..1977) 

mediante su Presidente Avelino Mar Arias, expresa: "La Reforma Agra 

ria ha sido uno de los logros más preciados de la Revolución Perua 

na, entendemos que es un proceso complejo, porque compleja es la 

estructura agraria de nuestro país. De seguir esta situación recru 

decerán los problemas del pasado, con el agravante de que nuestro 

país, atraviesa una crisis económica que principalmente ha cargado 

su peso sobre los campesinos. Vemos como nuestras empresas sufren 

el alto costo de insumos, la congelación de los precios de, sus pro 

duetos, la escasez de crédito, la alta tasa de intereses, la exalte 

rada tributación, los controles cada vez más acentuados, el buro-- 

cratismo, las limitaciones a la autogestidn,la permanente descapi- 

talización del agro,el olvido de las comunidades 'campesinas y nati 

.vas, etc...Lógicamente los enemigos de siempre, propatronales, ex- 

Para estas fechas (1976*-78) los funcionarios del SINAMOS que 
se decian:urevolucionarios, comprometidos, de izquierda y so— 
cialistas", retornan a su original formación; como buenos opon 
tunistas y reaccionarios traicionaron a la CNA. 

1 

r 

4 



, ESTA TESIS tii CEBE 
SALII BE LA liidiBTECA 79 

gamonales, malos runcionarios, proimperiallstas y prooligárquicos, 

impulsaron operativos tanto partidarios como burocrIticos,-que in— 

cesantemente y por espacia de tres anos trataron .de mallar la ima— 

gen, acallarla, dividirla y someterla a sus intereses", luego res— 

pondiendo al Miniptro del Interior dijo: ME I. Señor Ministro del 

Interior, (Ministro dé Defensa del segundo Gobierno de Delalnde) — 

en sus declaraciones publicadas el día lunes lanza contra nuestra 

organización, adjetivos Como estos: mentirosos, manipuladores, ac— 

tivistas políticos, anti—democráticos, totalitarios y:dictatoria.— 

les. Esta. es una descarga verbal que nunca se lo habíamos escucha 

do dirigir a. ninguna organización patronal ni a ningún. de los que 

abierta y descaradamente han proclamado, con insultos, su oposí--- 

ci:en al Gobierno". 

La operación trazada para dividir a la CHA y manejarla a gusto, -- 

fracasó; entre tanto siguió creciendo la toma de conciencia de lbs 

campesinos, debido a la contradicción del Gobierno de las Fuerzas 

Armadas y Policiales, que quedó aclarado durante la VI Asamblea Ge 

neral de Delegado de la . CNA (Dic. 1977), cuando por los informes 

se evidenció la ofensiva frontal del Gobierno contra la Reforma 

Agraria y sus organizaciones campesinas. 

Los 300 delegados de ligas y Federaciones agrarias del pais que 

asistieron, coincidieron en señalar que. el agro soporta una aguda 

crisis, producto de la política económica vigente. Indicaron que 

la política de precios para los productos agrícólas, ausencia de . 

incentivos promocionales, control de siembra de cultivos de alto 

rendimiento y otros uspectos, ob) igan a los agricultores a dejar — 

el empo. 

.4  
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SostuVieron que las empresas CampesinAs no pueden capitalizarse 

debido a que soportan fuertes cargas tributarias, por ello pi-- 

dieron una moratoria de cinco años de esos pagos, sobre todo pa 

ra las empresas que sop ortan problemas financieros; asimismo -- 

los delegadot hicieron una comparaCión.  de las tasas de interés 

que cobra el Banco Agrario del,. Perú y la banca privada. Mien-7  

tras qué a los campesinos,se les cobra 16% de interés por los - 

préstamos de campaña y capitalización y el.19%.por préstamo so- 

bre productbs almacenados;,a.los del sector privado se les cobra 

intereses que no sobrepasan.del 10%, dijeron por ejemplo, los - 

préñamos para fomento de turismo en la que .1;t1 da hasta 20 mí-- . 
llones de préstamo con ur interés anual de 6% y.8%; para el. sec 

tor del comercio de exportación, se proporciona crédito al Fon- 

do de Exportaciones no Tradicionales, con un interés del 7% al 

rebatir; para el sector industrial, hasta 30 millones de venta, 

se otorgan préstamos con una tasa de 11/.  anual al rebatir. 

Igualmente manifestaron acerca de los precios de los insumos 

que comercializa el sector privado, tales como los pesticidas,- 

productos veterinarios, repuestos de tractores, maquinarias 

agrícolas, elevados hasta el ciento por ciento. 

Los asambleístas informaron con bastante preocupación que en mu 

chos lugares las afectaciones y adjudicaciones se habían parall 

nado demandaron la necesidad de que se prosiga la afectación y 

adjudicación de tierras, Al mismo tiempo advirtieron que "los 

ingenieros designados por el Ministerio de Agricultura (especial 

mente en el Departamento de Apurimac) para administrar nuestras 

empresas no están suficientemente capacitados como para conducir 

la marcha económica de las mismas". 
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Por ultimo, analizaron el informe de los miembros campesinos del 
Consejo Directivo del diario "El Comercio", indicando que,habién 
dose cumplido con las exigencias que el Gobierno determinó para 
la tranferencia de los perlódicos de circulación nacional, consi. 
derand.o como prioritaria la pronta entrega de "El. Comercio" á los 

campesinos, a fin de que cumpla tu.roi de educación y comunica- 
, ción social, y la inmediatas destitución del Director de dicho dia 

rio, Pero, el Gobierno lejos de .escuchar y cumplir con lo previo 
to en el "Plan Inca" de la "primera fase",: inclusive con el "Plan 
Tpac Amaru" de la "segunda fase", qué determinaban la tranuferen 
cía de los diarios a las organizaciones; en este caso designaron 
un nuevo Director que se encargó -de suspender „toda información 
relacionada con el campesinado; de esta manera concluyeron las es 
piraciones de contar con un órgano de difusión nacional, 

Frente a estos hechos y al no poder dividir a la CNA ni manejarlo 
a su antojo, sobre todo comprendiendo que constituía, una fuerza 
poderosa y peligrosa para el Gobierno de la "segunda fase", en 
forma ilegal, la disolvió e iñtervino en sus bienes, el 30 de ma 
yo de 19780 La prepotencia y el absurdo, hizo pensar a los go 
bernantes que disolviendo a la CNA acabarían con lo que promovió 

el mismo proceso iniciado en 1969, poro los avances de la "prime 
ra fase" en muchos casos se trocaron irreversibles que las con 
tradicciones do los militares y policías' de turno las van conno 
lidahdo, porque permiten acelerar la toma de conciencia de los 
campesinos y su unificación, así pues, la CCP y la CNA resolvie- 
ron hacer un frente común "las exigencias de la lucha campesina 
habían hecho que bases de nuestra CCP y de la OPA" se reunieran 
en la acción desde antes del Congreso. Recogiendo esa orienta- 
ción y dándole un amplio impulso hacia adelante nuestro Congreso 
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acordó dar pasos firmes hacia, la unidad clasista con la CNA", - 

manifestaron las publicaciones de la CCP. .14.1 

PEQUEÑOS Y MEDIAMOS PROPIETARIOS 

Los llamaddsiumedianos" propietarios constituyen empresas agra- 

rias que tienen entre 10 y 150 'Has. y utilizan trabajo asalaria 

do en forma permanente, 6 ios de la Costa son técnicamente moder- 

nas; mientras, que los de la Sierra son poco adelantados, los - 

?medianos" hacendados (también así . se denominan) aquí mantienen 

un estatus seZorial y subsisten las relaciones tributarias jun- 
.e 

to con el trabajo asalariado. Estos propietarios constituyen 

la base de la mediana burguesía agraria y, la tierra la.condu-- 

cen indirectamente dedicándose a la administración páblic9., 
• 

atender puestos burocráticos, ejercen su profesión como aboga-- 

dos, ingenieros, o como profesores, comerciantes, policial, etc. 

de esta manera mantienen un nivel de vida bastante alto. 

El. D. L. 20136 'dispuso para los efectos de la Legislación Agra- 

ria que la propiedad individual que integra la estructura agra- 

ria reformada, la inafectabilidad automática de los fundos de 

15 Has. en la Costa y 5 en la Sierra, garantizan plena y absolu 

tamente la estabilidad de los "pequelos" agricultores. Pero, 

este sector de los "pequeflos? agricultores,wdeticumente minifun 

dintnsl opequerlos" propietarios limitados por un sistema de pre-

cios desfavorable, andustiados por la falta de apoyo técnico y 

crediticio, desposeidos por los habilitadores, intermediarios y 
• 

.011,1WharreambrIN~11.1.~1.1",•••••••••••••• 

111 	 "Voz Campesina?, periódico de la CCP, p. 2, octubre 197S. 
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transportistas resultaron fácil Fresa de los "medianos" propie- 

tarios, queym no son "medianos", fueron cuando la gran propie- 

dad se medía en términos de miles de Has, al desaparecer el la- 

tifundio, aquel "mediano" propietario es ahora el que más tie-- 

rras tiene individualmente, convirtiéndose en el gran propieta- 

rio, porque un fundo de 150 Has, requiere trabajadores asalaria 

dos, es decir campesinos "sin tierras". 

El movimiento de los "pequeños" propietarios fue dirigido y ma- 

nipulado por los "medianos" hasta lograr su alianza y, con el - 
apoyo directa e indirecto del Gobierno usa una serie de artima 

a 

has y argucias para desprestigiar la Reforma Agraria y sus orga 

nizaciones. En un seudo II Congreso Nacional de la Pequeña y - 

Mediana Agricultura y Ganadería del Perú (Agosto 1977), acorda- 

ron: solicitar al Ministerio de Agricultura la reversión a sus 

antiguos conductores de las tierras abandonadas; revisión de -. 

los procesos de afectación; pedir las tierras ganadas por nuevas 

irrigaciones; que los bonos de la deuda agraria sea revaloriza- 

das; que SINAMOS no intervenga en el agro. 

Pero, las denuncias y reclamos de los "peque os y medianos" Dro 

pietarios no fueron vistos por los gobernantes y sobre todo --- 

asesores de. la "primera fase", desde la perspectiva de la revo- 

lución peruana, de su compromiso con el campesino sin tierra y 

los desocupados; más bien aceptaron el enfoque de sus contra--- 
rios para examinar sus propias medidas (caso de la ampliación - 

del mínimo inafectable de Arequipa); por eso poco a poco fue -- 

imponiéndose hasta constituirse en aliados de la "segunda fase" 

en contra de la CNA y de todo lo avanzarlo en la época de Velas- 

co. 

1 
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Ahor 	bien 	cc:n f:ri.Jecuci;'.71  1: "re" w.:all Ixolje ¿a:, talabi 	
iirli; j- 

ct,.., -:',cas,:arciento 	, tien-:a l  lor eso no li.De.,, vcces li!.'„ vr:g.'i, L. - 	• 	
o 

wuchag ,,'CT, Y.Cilil!.; larcel3s alenn3n a los ulac(iiano!-Ju, 	
0- 7.1,:slt I c.:,;..:9 

tales, pero sen conocidw-; imUrect¿iiicnte. 

CAMY'ZSINOS SIN TIEJ'.1;'.71.i.A Y AS.ALARIIADOS 

La existencia de varios millones de asalaridos w:yrícolas, surni- 

dGs en la más (1,- -gradante miseria y seflietidos a la más criuil ex-- 

lotación, constituye: 
	mismo el cc.cte-r rc, Aacienal 
	Lr 

so•y.  desiNcyteji¿lo del Faís, cl1u2 vive en condiciones inc
..11-.1€t 

fustijg.\dos 	la .falta de empleo permanente, devenjano 

nos de hambre. 

A nivel nacional existe un oran 1::orcentaje (27.05%) e 

nos sin tierras -cavia vez se incrementa ivis y más- que tvi .  

en«calidad de eventuales y/o permanentes, en CAFs, SAIS, 

de los medianos y pequeños propietarios, no se les reconoce:'  

ríos justos, beneficios sociales y percerción oe exceder,t1t;, 1 7 I- 

bilación, uso de servicios, etc. como a los beneficiaries ce 1 

reforma agraria, 

Inclusive en algunas CAPs y SAIS a pesar de contar con c¿viacid::J 

para asimilar a estos traha:hcores en caliGad ce sccie; 
	

I 

absurdos pretextos se niejnn incorrorarlw. De P5n sucr 

ran el sistema ;intisocial diz enqanchac'.nrc.s y Cortrtist 

gunas veces actn amparan por autoridades y funcionarín 

Estado. 
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El Gobierno tje la "primera fase" por influencia de sus asesores 

Arristoices cayó en la contradicción del "no sindicalismo", se 

sostenía que al haber desaparecido el patrón de las exhaciendas, 

el sindicato ya no tenía razón de ser "¿contra quiénes lucharían, 

si ellos mismos (los feudatarios) son duelos de la CAPs o SAIS?, 

fundamentaban; en base a esta actitud, las empresas beneficia--- 

rias de Reforma .Ajraria y medianos propietarios obstaculizaron - 

la constitución. de asociaciones de campesinos sin tierras. 

El trabajador eventual, además de ser explotado por los medianos 

propietarios, son antes explotados por los contratistas o "cuadri 

lleros" que aún siguen haciendo los "enganches", especialmente 

para las haciendas algodoneras, Pero también se esta generando - 

una contradicción entre los trabajadores (permanentes y tempora— 

les) en el mismo seno de los trabajadores del agro. Los primeros 

beneficiarios de Reforma Agraria y los segundos al margen de los 

beneficios formales y reales de la Reforma. En vista de esa si— 

tuación iniciaron una gran movilización hasta constituir la Cen— 

tral de Trabajadores Eventuales Campesinos (CETEC) formada en ba- 

se a las asociaciones de campesinos sin tierra. 

DEFENSA. DE TIERRAS AGRICOLAS 

El D.L. 21419 de 10 de febrero de 1976 establecía normas que pre- 

servaban las tierras agrícolas que circundaban las ciudades, con 

este dispositivo el Gobierno se proponía detener la siembra de 

cemento sobre terrenos de cultivo, pues, más de 15 mil Has, de MIN11.-~ 

tierra agrícóla ve rodeaba Lima fueron hábil y orortunamente ur- 

banizadas For st.zs propietarios, para acumular miles de millones - 

de soles y al mismo tiempo destruir los medios ce producción nece 
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;Arios para el. 	; 	i tr.e t,:1111:0 el, 	;l."..! 'cl Iknein!--,0 de 

a l¿k ei\tejor:Uk 	nui:Aíos uillonarío1; 	.ovella,,a la cy,cert 	- 

dad de sus vínculos con 1»..1ncionrios irronsables, 	1Sie ci»1 

co mil 12¿:.iliar. de trabaja(iores 	 increffientaban el ni#;.1: 

ro de desocupados al perer su única fuente de trabajo, 

El dispositivo pretenüia evitar ül i= asís de tierras ajrícolas a 

urbanas, inteliente manera de evadir la 	inca A-Traria, diar 

sin tierras a 	buen sector de trabajadores agrícolas y, a ps- 

pecular con la :?ente ep e requiere terrenos para construb,  

viviendas; en concreto Gstalecia que oran' 	las ventí-:.ls 

terrenos agrícolas efectuadas a la fecha. 

Sin embar,t!o, poco tiempo.  duró este 'audaz juejo de la "se7unda - 

Fase", porqve a los tres meses mediante D.L.21461 se nicificó 

íntegramente con lo que terminó la posibilidad de anular 1.07 

contratos, quedando bien servidos los urbanizadores, gracias a 

un Reglamento sutilmente elaborado, De esta suerte se vuelve a 

engafiar a los campesinos. 

Por eso en la hacienda "Naranjal" los campesinos tomaron las -- 

tierras rara impedir el avance de los 'ybanizadores, 

do las instSaciones y maquinarias; mientras que los (jamonalcs - 

apoyados por el. Ministro de Vivienda, (a pesar de la orw.delin 

del Ministro de Agricultura General Gallejos),,armamn u11;1" 

ración desalojo" que fue neutraliza 	los camrciuG 

adquirieron experiencia' con el .caso de "Hitarabill dG1 vUle 

Chillón, uonde debido a ()n'o iierJ,lojo vi.olento 1‹,r( i 

el campesino Juan Nartel Corvera, 
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La "segunda fase" a medida (pe pasaba el tiemro en su entrega 

total al Foncio Mentario Internacional (FMI), progresivamente 

aceleró el proceso de involución en el campo; lejos, pero muy 

lejos quedaron las grandes manifestaciones y el trabajo a ni- 

vel de base en la toma de conciencia acerca de los problemas 

del campo y del país, así como, entender el camino hacia la . 

"sociedad socialista de participación plena" promovida por la 

"primera fase". Puso en marcha toda una estrategia de provaca 

ción y agresión, utilizó a los gerentes de las CAPs y SAIS pa 

ra separar a los dirigentes esclarecidos que se oponían al ma 

nipuleo. 

SITUACION DEL AGRO-PERUANO 

En la historia republicana del Pera la primera y más importan 

te transformación estructural en el agroperuano fue la reali- 

zada por el General Velasco. 

Como hemos visto licreramente, antes de la reforma agraria ini 

ciada en 1969 e interrumpida en 1975, la situación del campe- 
e 

sino peruano era por demás lacerante debido a la cruel explo- 

tación, en base a la propiedad de las tierras que supuestamen 

te significaba un status y autoridad que además daba cabida a 

situaciones de diferencias de origen racial y prejuicios so- 

ciales; no poseer tierras equivalía llevar una vida subordina 

da. Por eso es que el Perú era una sociedad agraria oligárqui 

ca basada en la desigualdad, contrario a todo principio demo- 

crático. Es por esto que los grupos dominantes oponían una - 

feroz resistencia política a la reforma a'raria, aunque debi- 

do a la presión de las masas campesinas, formalmente se 

veían precisados a aceptarla, sin dejar de obstaculizar vtili 

zando mil artinlafias, se ve pues la relación de causa-efecto - 

entre la sitracién económica y la posición sw)cial, así corno -- 

r 
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una causa,i,,lad ¿)ci.nlulativa L.ntre 3a depauperación camisina - 

que ex¡one si iminrt::ncia secial y viceversa; iara la oil :3r- 

quia peruana era y (ebía ser eterna la desirnAldad, por lo 

tanto el cestino del cami'esino ya h:wia sido det(rminak.:c ¡ora 

ser siervo. 

Al romper con esta situaci6n la reforma agraria imFlcmcnt.wa - 

por Velasco, representa For encima de todo, un proceso de car 

bio social profundo que necesariamente incluye la transí:eren- 

cia de poder económico del pequeHo 7rupo de latifundistas :t - 

la gran wyoría ca .1,csinal  este cambio de poder económico, ce 

los menos a los más ha constituido la transferencia ce poder 

político de la oligarquía a los trabajadores. Con este hecho 

Velasco puso al día al Pera social y mentalmente, esto es in-- 

discutible que, con el correr del tiempo lo vienen recorloclen- 

do los partidos de izquierda que fueron sus opositores, pesto 

que históricamente liquidó una época y un poder gangrenados 

que se negaban a desaparecer; "corno todas saben Luí muy críti- 

co con el régimen de Velasco -dice Pablo Macera, prestílioso - 

historiador- y, en cambio, a partir del ario 78, mis juicios ••• • gr. 

fueron cada vez más favorables a Velasco.., es un caso excep--7 

cional de un oficial del Ejército de procedencia popular que - 

habiendo sido erracicaLir; ue su clasp de ori7en y pudi‹ft ) c.:- 

vertirse en un arribista perfecto --entre comillas- en (.1 .onr2n 

to de haber llejado al poder reacciona en c(intra de t.{ r.: , 7,1(2 

proceso de inevitable ascenso social y procala hacer al :o quc 

está muno más conecta(( con su ciare de ori9en, (le Oh 1 f)..0 

intuitivo, exrcricntnl... el  f.xitú y el carisma de V 	1..c:9 cs 

haberle dado al pueblo por primera vez la evidencia ue (pli. el 

1 
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miedo podía ser transferido a otra clase social. Por primera 

vez los ricos y los poderosos del j:aís tuvieron miedo, aunque 

después regresaron' con más insolencia". 21/ 

Por todo ello el sector agrario significó acción rriorit-aria 

en el proceso de transformación que tuvo como objetivo impul 

sar el desarrollo integral del país, quebrar la dominación,-- 

la dependencia externa y formar una nueva sociedad fundada en 

principios de solidaridad que garantice la plena realización 

del hombre participatario a plenitud. La evidencia de la po- 

lítica agraria que constituyó una real transformación se re-- 

flejó en la legislación de la reforma agraria y su aplicación 

práctica -a pesar de los mil obstáculos-, reivindicó la condi 
ojón primigenia de la tierra como bien de trabajo y por tanto 

fueron suprimidas las sociedades capitales y afectados los -. 
5 

predios de propiedad de éstas, las tierras arrendadas y aqué-- 

llas que no estaban directa y personalmente conducidas por su 

propietario; igualmente la ley de aguas abolió los derechos y 

privilejios sin excepción alguna y estableció el dominio abso 

luto del Estado sobre las aguas y la concesión de su uso sólo 

en razón de las exigencias de los cultivos y en armonía con -. 

el interés social. 

BelaUde tuvo que enfrentarse a estos hechos irreversibles, 

utilizó y sigue usando todos los medios a su alcance para acá 

bar con el logro del pueblo peruano y en este su afán, a los 

cinco meses de haber asumido el poder en forma acelerada y de 

2.13/ Entrevista a Pablo Macera p.p. 54-55, Rev. Quehacer, Lima, 
febrero 1982. 

r 
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tierpo Geglle el comienzo j.:romiqi.) 

el D. L. No. 21  (i7llominado "Ley de Promoción y Desarrollo 

Aurario'l, en cl mes Ce novicmre.de 19W, Dccret(1 claboro - 

por milch&I burócratas "pancistas" ue en el gobierno de Ve-- 

lasco particirr,Iron en la orjanización de las diferentes cm-- 

presas agrarias. 

El agroreruano totalmente abandonado, a partir de 1950 

sentaba un crecimiento lento, así entre 1950 y 1959 tuvo un 

crecimiento anual de 3.2%; en el período 1960-69, de 3.6% y 

finalmente entre 1970-79, de 4.5%, aunque los productos (.(. - 

origen serrano destinados básicamente'al consta ralo en esa re-- 

gión se mantuvieron estancados, inclusive tuvieron un decrecí 

miento de -1.1%; este fenómeno se vincula con el incrwento 

de importaciones, por ejemplo el trigo en 1913 era inirortauo 

sólo en un 19% mientras que en 1980 pasó del 90% del consL.mo 

nacional proveniente del exteriór. Pero la LeyyGurespecti- 

vo Rejlamento, carecen de lineamientos de política que indi- 

que que esta tendencia pueda cambiar. Al contrario, estas - 

normas amplían el ámbito de quienes pueden recurrir al cr(2oi 

to ajrario, puesto que se seilala que lo puedr-1 hacer to(ias - 

las personas naturales o jurídicaS que re:tlizan "nctivi(*lad - 

agraria"; por ejemplo los profesionales ajropecuriog 7 tec- 

nicos vinculados a esta actividad, ten¿rán derecilo 

río a la adjudicación de tierras. 

En' cl. supuesto que la política zywaria se orientara hacia 

icrcnento de la producci&LI ajropccari y, espor:iallaente, - 

la de los alimentos, esta tendencia tendría que ser dr.Itti(rt 

mente revertida. AdemAs, utilizarla elementos incenLly-- 
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res efectivos y una agresiva politica promocional por parte - 

del sector público. Sin embargo, durante los arios transcurri 

dos desde la instalación del actual gobierno constitucional,- 

así como lo que manifiesta de su política agraria, queda de.- 

mostrado que no existen elementos sustanciales para superar - 

esta dramática situación. 

El nuevo régimen crediticio acaba con el sistema de preferen- 

cias establecido por el Articulo 91 del D. L. 17716; éste dis 

ponía que los beneficiarios de la reforma agraria tendrían 

preferencia en la prestación de la asistencia crediticia. Aun 

que este régimen preferencial se cumplió limitadamente, era - 

importante su vigencia porque fue coherente con las reivindi- 

caciones. Ahora la Ley de Belaánde (Art. 71; "Podrá tener --- 

acceso al crédito agrario toda persona natural o jurídica que 

realice actividad agraria"); lejos de seguir dando trato pre- 

ferencial al productor de la tierra lo ubica en las mismas -- 

condiciones de competencia para acceder al crédito agrario -- 
que el agroindustrial o el comerciante rural. Esta situación 

resulta negativa si se considera la escasez de recursos con 

que cuenta el Banco Agrario y la conocida demanda crediticia 

del agricultor y campesino peruano, nunca bien satisfecha, a 

lo que ahora debe sumarse la demanda de los demás productores 

agrarios. 

El Reglamento en sus artículos 97, 98 y 99 trata de precisar 

el artículo 53 de la Ley, especificando las características . 

del remate de predios rústicos y la posibilidad de su fraccio 

namiento. La posibilidad de que las tierras sean gravadas 
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ha sítjo iyytrekleica ror la Ley, siendo la per de las cowJe-- 

e9enci5.:1A reconcetración de la FroricelaCA r 1.1; auriu (11 

P.e' Innen to cri*.lece (1:).c los bienes 	bliíi o de 	ra— z:e 

presas  asociativas (CAIS, SAIS, 	ctc,) sacaas a 7'ei.i1 e 

no podint5n ser s13.periores al mínimo inzl.fectable (Art:. 99), el 

ymicAlnte exige al com-xador 1.fria declnra-. 

ción jurada con firma legalizada por notario, para todelaestrar 

qac no tiene tierras o 1!1.e sí tienen en exten5iones inferí°. 

res al límite inafectable o(Art. 98). Por esta vía no resull- 

tarlt difícil la reconcentración de la tierra en locas 

puesto que el requisito exijido, para probar que quien comiTa 

no posee otras tierras no es suficientemente riguroso. ¿Ye-- 

más, es posible que en estos casos, antiguos o nuevos terrate 

n:i.entcs utilicen testaferros para adquirir nuevas tierras, 

Más :51• tendencia a la reconcentración de la tierra se ve con 

firmada por la finalización de los procesos de afectación de 

predios rústicos (Art. 82 de la Ley). 

SegrAn el Art. 78 "Las empresas campesinas asociativas, adjudi 

catarias de tierras y otros bienes agrarios, podrán ser rees- 

tructuradas por la Dirección General de Reforma Agraria y 

Asentamiento Rural, cuando presenten deficiencias en el dimen 

sionamiento de su árx)ito territorial o en la not:..711:1,! 

dicación", juntamente que el Art, PO ""Lar  emFres::Is 

porán decidir libremente sobre el modelo emprri¿J. 

convenga al inter6s de sus asoci::Idoll constitTien "d,7 

lacia a la reforma agraria y en ¡ill.ticul;AI a 1,Ny 

ciativas a fin de :roblover la irrIl.cienal 	inuicritiir -t. 

colación de dichas empresas creadas durLInto el ,Jobierho (.(2 111..• Mime 

1 
r 
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Velasco; bajo el influjo supuestamente democrático y perfecti 

vo de estos cos artículos de la "Ley de Promoción y Desarro— 

llo Agrario". 

A fin de hacer posible el cambio de estructura de tenencia,. 

la reforma agraria peruana fijó como prioridad el modelo coo- 

perativo, la sociedad agraria de interés social y las empre._ 

sas rurales de propiedad social durante el gobierno de Velas- 

co, como una opción no solamente técnica orientada a equili— 

brar la escasa disponibilidad de tierras con la gran pobla.. 

ción campesina sin ella; sino también para rescatar el valor 

solidario practicado entre campesinos. 

Al no encontrar otra alternativa, tal verdad. tuvo que ser MEM 11•114~ 

aceptada a regañadientes por Belalnee y con el pretexto de 

perfeccionar y democratizar el modelo de empresas asociativas, 

puso.en práctica la Ley que nos ocupa (D.L. No.2), y el plan 

se viene cumpliendo mediante el desalierito yabandono; entre 

tanto el' supuesto propósito de "mejorar" y "perfeccionar" que 

dó en el papel. 

Bajo el argumento de que las empresas asociativas del agro -- 

fueron creadas a la fuerza, violentando en muchos casos la vo 

'untad de los campesinos, el régimen acciopopulista con sus 

dos dispositivos claves (Ley y Reglamento) no ha hecho más 

que agravar el supuesto mal que pretendía curar, como lo de-. 

muestran los artículos 78 y 80; en la reglamentación de ambos 

artículos se precisan todos los pasos a seguir en cualquiera 

de los casos, de los cuales el más importante es aquel que di 

ce que cualquier cambio debe ser aprobado por el 60% de los 

socios de la empresa concernirla. 
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Hata auí todo inclu!nive pareceri:t correcto en razón u€ las - 

ce. iciencias cp.le Iresentan iDs CAPS, 3AI3 y 

ro sacecle quo tan rronto se promljó el D. 	 • la vi ayo-- 

ría de los "expExtos". que en la "r.riv,era faz  e" ¡»..rticila en 

la organización de esas empresas, más otras incorporadas o aja 

drinadas por el 7obierno de Delaxlmde, creyeron descubrir unA - 

mina de oro y poder en las normas ya indicadas y se lanzaron a 

proclaram la "reestructuración.", el "rerjimensionamiento" y, el 

"cambio de modelo" como panaceas de la democracia rara cpw los 

abandonados de la reforma de Velasco accedieran a la tierra y 

los que ya tuvieran en 2orma mancomunada sean y se sientan real 

mente "dueflos" para disponer libremente de ellas. 

Evidentemente resultó una carnada muy atractiva, Pero como te 

dacarnada •  con trampa y veneno, Con trampa porque la cjk--- 

ción de cualquiera de esas operaciones generaría -como lo vie- 

nen demostrando los hechos- cuantiosos negociados para los 

"cansult6res" y "reestructuradores" de las empresas (8 millo--- 

nes de soles por hectárea, en promedio a nivel de costa) ror - 

concepto de "estudios técnicos", "aceitados", y otros meneste- 

res burocráticos, Con veneno, porque -particularmente cl "cam 

bio de modelo",* que no es sino una simple Arcelación o licro- 

nización de las empresas r.soci¿tivat.,- 

de empresas orjanizadas con mucho esEucrzo y la 1or.t(1; 

tauración del latifundio, mediante la .7radual reconccn 

de las parcelas por parte del carital coercial 

como ya se puede notar en alqunas cooperativas (cJ: la 
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Lo establecido en el Art. 80 estaba limitado por las disposi— 

ciones que contenía el Decreto Legislativo Uo. C5, Ley General 

de Cooperativas entre los socios. Por esta razón quizás, en 1115•• 

el considerando del mencionado Decreto Supremo no se menciona 

el Decreto Legislativo No, 85, sino sólo el Decreto Legislati- 

vo No. 2, su Reglamento, el Decreto Legislativo No. 21 (Ley 

Orgánica del Sector Agrario) y un artículo de la Ley 17716 que 

precisa las funciones de la Dirección General de Reforma Agra- 

ria y Asentamiento Rural, Y, por último, un artículo de la -- 

Constitución no relacionado al régimen agrario. 

Por estas mismas razones la dación del D. S. que autoriza la - 

parcelación de las tierras, busca apresuradamente liquidar a - 

las empresas asociativas; no importa que con ello violen sus 

propias leyes, cometan legicidios como la de poner un Decreto 

Supremo por encima de una Ley. La ocasión es propicia: las em 

presas están mal y políticamente le dan el golpe de gracia. 

Felipe Huaman, Presidente de la CNA en una entrevista, a la -- 

pm7unta "¿Cómo han repercutido en el campesinado y en él agro 

en general el gobierno acciopopulista? -manifestó- Para abor- 

dar,  esta pregunta es necesario referirse a la denominada Ley - 

de Promoción y Desarrollo Agrario, que transforma la realidad 

agraria y cuyos objetivos centrales son la quiebra de la refor 

ma a raria, la parcelación de las tierras, el retorno a los 

exgamonales y la penetración de las transnacionales y de los - 

grandes capitales en la selva... este gobierno está alentando 

la quiebra del modelo asociativo para reemplazarlo por el mini 

fundio, prohibido en la constitución, como primer paso para .7- 

F 
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promoveT 0. acaparamiento de las tierras por los (vranGcs caui- 

talistas y el retorno de los exjaiwnales a los nrculdes latiftm 

dios de la costa. Actualmente cien mil hectáreas del valle k,11; 

Huaral, Santa, Lambayeque, Caliete y Chilca est,'An en procco 

transformación y son seis 2i1 los cooperativistas que pasarán 

a convertirse en mini2undistas. 

Pero, lo más grave es la devolución de tierras. En dos arios je 

gobierno se han devuelto más de cincuenta mil Has. mediante 

diversos mecanismos como el supuesto abandono de tierras, 1 - 

derojatoria de resoluciones de adjudicación y titulación, fa-- 

llos del tribunal wrwario e incluso han habido casos de inva-- 

sión armada de los ex5araonales... Sumado a esto, el corte de 

criditos, la elevación de la tasa de inter6s, la rolítica ce 

precios y la liberación de los sistemas de comercialiriación -- 

han provocado una aguda crisis en todas las cooperativas ajra- 

rias, a tal punto que son más de 600 los que en estos momentos 

atraviesan por una situación realmente difícil. 22/ 

En estas condiciones los campesinos manipulados e ilusionados 

por hacerse de un precario lote de tierra están liquidando prós 

peros establos, centrales de mecanización e -inclysive- servi- 

cios educativos y asistenciales que nunca antes tuvieron, ni - 

tendrían bajo el individualismo primario que quiso suic;rar la 

Reforma Agraria. 

Si recordamos de las pocas tierras aptas para la alror,ec9aria 

peruana, si hay carencia de agua, si el Entado no ',7~ i'Jt- 

4.1 	•.* 

1opulistay 	
• 
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a miles de minifundistas dispersos, considero que res lta hasta 

criminal y una alta traición al peublo peruano fomentar la par- 

celación de las empresas asociativas; más aún si son jrohibidas 

por la Constitución. Por otro lado, hay pruebas más que sufi-- 

cientes que las empresas asociativas físicamente bien implemen- 

tadas y técnicamente bien manejadas han resultado tan o más efi 

cientes que los mejores latifundios de antaño, con el agregado 

de que en muchos aspectos están asumiendo obligaciones que com- 

peten al Estado, por ejemplo: educación, salud, vivienda, viali 

dad , etc. 

La parcelación o sea el fomento del minifundio que según la --- 

Constitución debe eliminarse gradualmente acarrearía una infini 

dad de problemas como la imposibilidad de aplicar fórmulas de - 

tecnificación masivas y economías de escala en la explotación - 

de la tierra; por ejemplo un minifundista jamás podrá comprar - 

un tractor o contratar un ingeniero, ni sería posible aplicar - 

mecanismos de compensación o justa distribución en situaciones 

críticas (como en las sequias), Igualmente, tanto el Banco Agra 

rio como los proveedores comerciales tendrían serios problemas 

en tratar con miles de minifundistas desperdigados, en vez de 

negociar con unas cuantas decenas de empresas organizadas. 

Si bien es cierto que buen número de estas empresas tienen fuer 

tes problemas, sin embargo no se intenta ni se propone el sec- 

tor correspondiente ayudar a salir del bache, por el contrario 

cumpliendo con su plan funesto sigue empujando a la parcelación 

de las CAPS, SAIS y ERPS, naturalmente que el resultado se verá 

en alljunas décadas mls adelante cuando los nuevos minifundistas 

r 
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se (TrIlo:-)re-zcan O ier(lan sos parcelas por la vía del endea-- 

miento, paca que resurja ellAtifuncAo inexorablehicnte, cowl -- 

si la historia' hubiera avanzado en vano, como si las gew:racio 

nes fuesen incalaces de evitar csa regresión hacia las tinie-- 

bias del gamonalismo. 

La, Ley y Reglamento suluestamente darían una pauta legizlatáva 

para una transferencia de tecnología al sector airrario 	per 

mitiría elevar sustancialmente la productividad del sector. -- 

Los lineamientos contenidos en dichas normas le,;ales permiten 

concluir que para la politica oficial son las empresas rrivn-- 

das las responsables sustanciales de dicha transferencia tccrio 

lógica. 

Las escasas referencias a las obligaciones del sector plblico 

en este sentido son muy generales y declarativos. Este hecho 

se origina en la escasez de recursos con que cuenta el sector 

público para asumir dicha responsabilidad; sobre este problema 

real Se plantea, una opción privatista que de hecho limita las 

posiblidades de una transferencia tecnológica masiva al sector 

agropecuario, en resumen ni la ley ni el reglamento proponen — 

respuestas a las necesidades de apoyo técnico para el conjunto 

del sector agropecuario. 

En el país el crédito zl7rorecuaráo vibre una mínitila parte 

los productores agrícolas, de ;n total de 1'500,()(Y) uni,  

agropecuarias, sólo el 7% de éstas (cien mil) reciben 	-- 

crédito institucional. Los recursos materia <Je crC.Lito, ;.1 

vez, están destinados en rdls de un gu/4 al subsector ele l ívlri 

1 
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cultura comercial 'dejando de lado al autIntico productor agro- 

pecuario y a los campesinos. Además, qeorhficamente la costa 

absorbe más del 60% de los montos prestados. La situación se 

agrava al haberse introducido a través del reglamento l una exo- 

neración tributaria que no estaba establecido en la ley, resul 

tando anticonstitucional. 

Por último, mientras la producción agropecuaria ha crecido len 

tamente en las últimas décadas, la agroindustria en cambio lo 

hizo a ritmo de 7% en el periodo de 1960-75. Esta agroindus-- 

tria además está altamente concentrada y busca incorporar a -- 

las empresas que se encuentran a su alrededor; tal como sucede 

con la CAP Paramonga que manipulada por dirigentes apristas 

están absorbiendo a cooperativas cercanas a cambio de ayuda. - 

Más aún, pretenden el retorno de GRACE que fue la principal te 

rrateniente antes de la reforma agraria. Algo más, 	las agro 

industrias están en manos de empresas transnacionales. 

Casi a los seis meses de promulgada la famosa Ley de Promoción 

y Desarrollo Agrariopla Confederación Campesina del Pera (CCP), 

la Confederación Nacional Agraria (CNA), la Central Nacional 1- 

de Empresas Campesinas del Pera y la Federación Nacional de .-- 

Cooperativas Agrarias Cafetaleras manifestaron por todos los - 

medios su total rechazo a dicha Ley y a la "política agraria - 

del régimen actual, que busca liquidar las conquistas sociales 

loIradas por los trabajadores del campo, tras históricas jorna 

das de lucha, como las alcanzadas en el proceso de reforma 

agraria„. puesto que contravienen preceptos fundamentales de 

la Constitución y lesionan los legítimos derechos e intereses 

del canresinwlo nacional". 
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Como rczp1305.;ta a estas ,ccionvs en el lacro "Día del CanilLime 

(junio 241  1932)?  cl ,yobierno prefirió arre'uatar los t,icnu5- 

de la CNA 13.ra t-ntrc-rarlos a una Orjanizaejón racional Agra- 

ria (OPA) institución cuyos directivos guarkian simpatías (2,J11 

la politica d.el Kgimen, maniobra tardía para evitar 

ONA se incorpore al Frente Unitario de Defensa del Ajro *11cio 

nao. (FUDAN) constituido parla CCP, CNA y otraG orjanizaciuw_'s 

agrarias. 

Como se puede notar la esencia de la reforma agraria perra 

-la propiedad colectiva de la tierra, bienes e insumos- cc-. 

mentó a ser atacada "legalmente" por el gobierno actual, quo 

en sus orígenes se comprometió respetar la intariyibiliacri 

la medida que en la década pasada cambió la Faz y las estrc 

tux'as del agro peruano; sin embargo, el desgobierno contin.  

con mayor prepotencia, proceder que es criticado por reiter 

das ocasiones por la CCP, la CNA y otras organizaciones ara 

rías; la primera criticó de falsas las' declaraciones del pri 

mer ministro Mida, de que el sector,  prioritario rara el .-- 

país es la agricultura, cuando el gobierno destina tan sólo 

el 3.2% del presupuesto del sector a:71rícola y el cródio alrí 

cola entre apenas el 7% de las imidades wiropecarias (Jel 

país. La CNA, por su parte, denunció la crítica sítuci(.,n 

en que se encuentran los productores de papa, al7G6n, 	•••, 

menestras y ganaderos, que enfrentan insIlLerables 
	

: t'1  

de comercialización, créditos con elevados intere, car'l 

tributarias y nula asistencia tcnica, y la política ke 

portación de prodctos ajrorocuzlriw; cono naíz, tri 

tras, frutas, leche que 2,fectan a los prod, kctore 	'r'. ; nos y 

favorece a ].as tranwlacionales (le la alirwvitación, 

is 

4. 	f 



Así, la agresión gubernamental continuó en coordinación con ex- 

terratenientes de diferentes partes del país, que desde 1981 co- 

menzaron a invadir las tierras de los beneficiarios de la refor- 

ma agraria, inclusive asesinando campesinos como en Celendín (Ca 

jamarca), Huancavelica, Ayacucho, Apurimac, Tarapoto, Cusca, Fren 

te a estos hechos el FUDAN convocó a un paro nacional agrario - 

(25-26 de nov. 1982), la movilización y el &xito alcatizado frenó 
1 
	 • 

transitoriamente el ímpetu gubernamental, a la vez que originó el 

cambio del Primer Ministro y del Ministro de Agricultura y Alienen 

tación. 

Pero la acometida continuó en todos los campos, por ejemplo el -- 

Tribunal Agrario "en un proceso judicial fenecido en autoridad 

de cosa juzgada" restituyó a una empresa privada las áreas que una 

empresa de propiedad social había adquirido para la construcción 

del máa moderno frigorífico del país, pre'vio contrato entre el 

Estado y el gobierno canadiense. Este abuso de autoridad movilizó 

a once parlamentarías de distintos partidos políticos demandando 

la investigación correspondiente para los miembros del Tribunal 

Agrario; el planteamiento de lcis congresistas senala, además, la 

restitución del bien a dicho frigorífico, ld empresa afectada con 

forme lo prescrito por el Art. 1052 del Código Civil y la Ley de 

Reforma Agraria 17716 aún vigente. 

Pero, BelaInde sigue terco, a los casi cuatro anos de gobierno y, 

al no haber alcanzado sus propósitos viene implementando otra ley 

que en cualquier momento puede ser firmada paró posterior aproba- 

ción en el Congreso, se sabe que el gobierno se dispone modificar 

radicalmente el sistema de tenencia de la tierra en el, agro peruano' 

r 
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u,na -1íz iiiom avanza hacia la producción dg un • • 
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consumdo sin que medie un debate nacional previo, para ello pro- 

curó arrinconar a los campesinos en 1a inoperancia o eventualmcn- 

te separándolos de sus tierras.. 

A estas alturas el problema del agro peruano se presenta con c,:1- 

rácteristicas complejas, puesto que no se trata de un solo prolle 
••.• 

ma sino de ,luchos. Inicialmente la re2orma agraria fue su Altiilo 

común denominador, ya que todos los campesinos eran igual,n chi su 

aspiración a la propiedad de 11 tierra -aunque quizas no todos as 

piraban al mismo tipo de propiedad-. A pesar de ser un 15nied ac- 

to de justicia, la reforma agraria hizo tambilm diferentes a los 

campesinos. 

La participación compv.Isiva en formas asociativas (en base a só- 

lidos motivos tccnicos, experiencia de otras latitudes y rindos dAl 

vida de los campesinos) de pro ;.piedad y de produccción buscó a un 

mismo tiempo la eliminación del minifundio y la formación de uni- 

dades con tamano suficiente para una gestión moderna y una capad 

dad de presión ante el poder central: fueron tambiln una respues- 

ta política al anterior poder Latifundista. Pero, la falta de apo 

yo oportuno, el exceso de fiscalización estatal y los prob1.11mas - 

económicos impidieron a las grandes empresas campesinas desilpeís3r 

ese papel bajo este gobierno. 

De suerte que el agro se encuentra ante una encrucijada hir;t6rici, 

puesto que inclusive desde el punto de vista de los 	 o-. '•• 

sulta necesario buscar nuevas formas de inserción en ol sistena 

de productividad naciozial, sin embarjo, (In las actual-t; cívz11-- 

tancias existe .el p(21iJPo de que eso sirmifique el inicio 	un 

rtorno (11_3 los tnrratlJnientes a las minrns tinrras. P.r;n11• i 
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peligroso si es que los propios campesinos promueven este tipo 

de regresión. 

El gobierno insiste en una inaceptable forma de sometimiento a 

las leyes del mercado: poner las tierras en subasta, en un mo- 

Mento en que el agro intenta salir de un lustro de postración y 

-en el caso de muchas grandes cooperativas- mala administración. 

Situación que ha sido deliberadamente abonada con restricciones 

al crédito y negando todo apoyo técnico. 

La transformación agraria del Perú no debe ser una repartición 

guiada por la necesidad económica o la falta de perspectiva em- 

presarial, sino la introducción de normas destinadas a mejorar 

la ineficiencia de los propios campesinos. Mejor dicho,esta trans 

formación debe completar la promesa que significó la propia re- 

forma agraria. Se trata pues, de incrementar la eficiencia de 

los agricultores y no de sustituirlos por otros. 

En vista de esta nueva agresión del gobierno la CNA llevó a efec 

to una huelga nacional durante 72 horas (marzo 1984) especialmen 

te para protestar por la intención del gobierno de liquidar la 

reforma agraria; por su parte la CCP manifestó que convocará. a 

una paralización posterior. 

En resumidas cuentas el país atraviesa una grave crisis en todos 

sectores de su economía, que se manifiesta en dramáticas cifras 

e indicadores económicos; todas las publicaciones sobre cuestio- 

nes económicas aparecen en el Perú y los indicativos del INE co- 

inciden en señalar la fuerte recesión, el incremento de la infla 

ción y el desempleo en el país. 

Los datos del INE dicen que durante 1933 el PNB decreció casi en 

12%, cuando el gobierno habla calculado un crecimiento de 2 por- 

r 
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ciento; el sector agrícola un 16.8% (se atribuye a factores clina 

tológicos: sequías y aluviones); la pesca, un 33.5%; la minería, 

un 6.6%; las manufacturas, un 17.2%; la construcción 21%; el co- 

mercio más de 16%; la producción petrolera, 12%; el desempleo -- 

afectó cerca del 9% de la población económicamente activa de 5,5 

millones de personas; el número de desocupados se elevó a 463 

mil; el subempleo a dos millones 800 mil y, sólo un millón 970 

mil peruanos están adecuadamente ocupados; proliferan los vende 

dores ambulantes, que sólo en Lima son 300 mil. La inflación ter 

minó el ano 1983 con un índice de 125.5% el más alto conocido en 

el Perú. 

pelanlnde no ha logrado asomarse a la política democrática que - 

buscó el pueblo peruano, por el contrario se caracteriza por con- 

solidar la involución del dictador Morales Bermúdez; afirma el po 

der de la gran burguesía, sus contradicciones internas se agudizan 

más y máa. 

Al ver que la vida humana está amenazada, que la muerte por desnu 

trición en los niños avanza y el aumento de la tuberculosis a toda 

edad es más que evidente; que el deterioro del salario o sueldo se 

agudiza y la congelación de los puestos de trabajo son más que a- 

larmantes, el número de peruanos que pierde su puesto de trabajo 

crece cotidianamente y la miseria del pueblo se profundiza incon- 

tenible; mientras ingentes recursos pasan a manos de intereses ex 

tranjeros con el apoyo y complicidad de los socios nativos, en U1. 41110 

Fin, toda esta situación está generando constantes tensiones socia 

les y, quiSralo o no desembocando en una violencia generalizada. 
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Más alln, la represión y la violación permanente de los derechos 

humanos propios del primer gobierno de Belaánde ahora son per-- 

feccionados llegando a hechos por demás intolerables; en un con 

texto en el que los sectores más conservadores de la sociedad 

peruana no quieren aceptar los problemas de fondo del Perú y se 

mortifican con quienes en base a estudios serios comprenden me- 

jor la problemática del país que ellos dicen conocer. Pero tare 

bién,algunos sectores del gobierno ven con temor y preocupación 

que el país se les escapa de las manos porque todos sus finten--- 

tos no sirvieron para nada; por eso buscan instaurar el oscuran 

tismo, desprestigiar a los investigadores, quemar libros como - 

en el primer gobierno y encontrar chivos espiatorios. 

El problema se agudiza con el drama de Ayacucho, donde la vio-- 

lencia represiva adquiere legalidad real incompatible con los - 

principios constitucionales, encontrando en el accionar de Sen- 

dero Luminoso el pretexto ideal para perseguir indiscriminada-- 

mente a todos los que defienden la constitución y no renuncian 

a la decisión de transformar el país para que el Perú sea de to 

dos )os peruanos. 

En este país en que las mayorías cotidianamente constatan el de 

rroche, la prepotencia e insolencia de unos pocos, mientras mi- 

llones de niños se van tuberculizando y los conflictos van en-- 

sanchando los abismos sociales, al mismo tiempo que el gobierno 

prejona las bondades de la ',democracia", no sólo ha venido au— 

mentando el enfrentamiento social, sino que ha logrado involu- 

crar a casi todos los sectores que constituyen el bloque popu.-- 

lar (pequeriosy medianos productores, obreros, campesinos, pobla 

dores de barriadas y estudiantes); a la vez que ha diversifica- 
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do las formas de expresión de la protesta (marchas de sacrifi- 

cio, bloqueo de carreteras, huelgas de hambre, paros naciona-- 

les y/o regionales y movilizaciones diversas); hechos que ha— 

cen entrever posibles y distintos comportamientos futuros. 

El abandono secular de los pueblos del interior como el caso - 

de Ayacucho y Apurimac donde sólo el 17% y 13% respectivamente 

de la PEA de la región es asalariada, donde se , cometen a nom-- 

bre de la justicia las peores injusticias, donde el hombre ha 

sido rebajado a condición de animal de carga; surge Sendero Lu 

minoso en los años finales del primer gobierno de Belaúnde co- 

mo una fracción del Partido Comunista Peruano, hasta constituir 

se en 1970; sentó sus bases en Ayacucho y utilizó habilmente 

1a universidad de Huamanga, apareció como producto de la reali 

dad, muchos de sus miembros han sentido en carne propia el .1•41•11.d. 

abandono y marginación. 

Sendero Luminoso inicia la lucha armada revolucionaria al poco 

tiempo de la ascensión al gobierno de Fernando Belaúnde. 

Insurge contra el orden existente y se alza en armas desarro-- 

liando la estrategia teórica-práctica de guerra pop )lar del -- 

campo a la ciudad; cuyo objetivo es conquistar el poder del Es 

tado para implantar un programa político popular, democrático, 

nacional y revolucionario; los senderistas son militantes poli 

ticos marxista-leninista maoistas y revolucionarios y desarro- 

llan la guerra de guerrillas, hacen terrorismo y sabotajes. 

Todo lo intentado contra los senderistas sin embar7o, muestran 

el fracaso del gobierno y las fuerzas armadas, puesto que no - 
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entienden la problemática de Ayacucho o de toda la sierra perua 

na como tampoco no conocen o no quieren conocer lo que los sen- 

deristas persiguen. 

Sendero tiene más de tres arios en las actividades subersivas ar 

mulas, además su accionar ha ido creciendo, lo que quiere decir 

que cuenta con el apoyo del pueblo, porque ninguna guerrilla 

puede desarrollar por mucho tiempo sus actividades sin ese apo- 

yo. La intervención de las fuerzas armadas y policiales en Aya 

cucho y la generalización de "Estado de emergencia" que han fa- 

cilitado la persecución, prepotencia, detenciones, desaparicio- 

nes, torturas y muertes de más de dos mil peruanos, medida adowE 

tada por el gobierno en un intento de acabar no solamente con - 

Sendero, sino con la corriente ola de protestas y movimiento po 

rular; pero contrariamente ha favorecido a Sendero haciendo que 

obtenga éxitos políticos. Los fracasos del gobierno que no --- 

quiere entender que la vía se encuentra por la alternativa poli 

tica y no represiva ha hecho que Sendero gane más adeptos. La 

incapacidad politica y el deterioro del gobierno en todos los - 

planos, le da a Sendero facilidades para imponerse como alterna 

tiva ante la creciente población frustrada y desilusionada que 

encuentra como única salida la actitud senderista "La audacia, 

pletórica de efe y esperanza de nuestros muchachos' parece con- 

tar con el apoyo popular y no sólo en Ayacucho. Pero si falta. 

ra, para eso están las 'ejecuciones populares', a fin de aterro 

rizar y doblegar la voluntad de descreídos, indecisos e indolen 
11 

tes,
4 
 La reacción gubernamental, paradójicamente, se inscribe 

en las lineas estratégicas de Sendero Luminoso: cuanto más gene 

ralizada la represión, cuanto más :dbuqiva y arbitraria la poli 

+ Sosuiclum los Senderis!Jas. 

1 
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cía, cuanto nts corrupta e ineficiente la justicia, tanto mjor, 

Las protestas que acarrean, cono la (121 anunciado paro departa-- 

an?liartan los continjentes alineados detrás de Sendero. 

Frente al desatino y/o enp,Jcin77'miento de Beladnde, incapaz de 

'dialogar, el Fiscfl de la Naci6n Dr. Miguel Mvero Fgdsquiza (re 

verso d /a medalla en comparaci6n con la terquedad de BelaUde y 

del Jefe  del Catando político-nilitar de Ayacucho) propuso conver 

sar con los senderistas a los que calificó de *patriotas a su ma- 

nera", a fin de cortar el "bailo de sangre en el Perdn; ademis; -- 

agreg6 que los senderistas quieren •'lo mejor ?ara el Per do; ta 

bien opinó que el 9011 de la población peruana esta en favor de un 

dillogo con los gt errilleros. milay organizaciones y personalida- 

des que opinan en favor de ese dialogo", asegure> Cavero en la tele 

visible Este pronunciamiento fue criticado por el gobierno y sus 

integrantes, los parlamentarios aproblron, una noci6n de extraneza 

contra el Fiscal. El gobierno rechazó por su parte, todo intento 

de dialogar con los senderistas, a los que calific6 de "delincuen 

tes" y "traidores a la patria". Els de dos mil muertos, entre 

efectivos del orden, civiles y guerrilleros es el balance de vio- 

tinas en e/ país, actualmente bajo estado de emergencia. El dipu 

tadó de izquierda Manuel Daummert leyó en su guara =pedido del 

fidcU provincial de Ayacucho, Luis Orlindo Carrera, dirigido al 

jefe político-militar de esa zona, general Clemente Noel para, que 

informe acerca de 901 personas desaparecidas que fueron detenidas 

por agentes de seguridad", pero descaradamente el gobiL;rno siempre 

ha negado la existencia de desaparecidos en Ayacucho y otros luga- 

res. 
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Javier Diez Canseco, miembro de la Comisión de Derechos }Juma-- 

nos del Parlamento peruano, acusó al gobierno de Belaúnde de - 

tomar como pretexto las acciones del movimiento Sendero Lumino 

t 

	 so para incrementar las medidas de represión. La policía pe-- 

ruana aplica tortura en los interrogatorios, denunció Diez Can 

seco y entregó p la Comisión de Derechos Humanos de la ONU una 

relación de desaparecidos después de haber sido detenidos. Por 

su parte, el ultra-derechista Luit Bedoya R. del partido PPC 

cogobernante de Belaúnde solicitó la creación de "cuerpos poli 

cíales especializados contra la subversión, y con asesoría ex- 

tranjera", demostrando con este pedido su ignorancia ya que -- 

los "sinchis" de la guardia civil y los "Llapan atic" de la -r 

guardia republicana son cuerpos especializados formado por los 

asesores extranjeros (de la CIA) aún en el primer gobierno de 

Belaúnde (1965) para combatir las guerrillas de aquel entonces. 
"

El pueblo ayacuchano ha sufridb la brutal masacre, torturas, - 

asesinato; especialmente el campesinado es el que ha sufrido - 

todo tipo de maltratos, encarcelamiento, de la dictadura civil. 

Para este gobierno hambreador del pueblo todos somos terroris- 

ta.s -dijo Evaristo Ochatoma, Presidente de Federación Agrar.ia 

Departamental de Ayacucho (febrero-82): Cuando reclamamos --- 

nuestros derechos y reivindicaciones y defendemos la tierra, - 

para que no vuelva al patrón, nos dicen subversivos.°  12/ 

:12/ Carta dirigida al Director de la Revista Quehacer, Lima - 
1982. 
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Tanto Belaande como el jefe político-militar de zona de Ayacu 

cho han negado los abusos, crímenes y atropellos que el ejér- 

cito, la policía e infantes de Marina cometen, trataron de ha 

cer enfrentar a comunidades, al extremado amenazar chanta— 

jear para matar a toda persona que no llegara a su comunidad 

en helicóptero, tal como sucedió con los ocho periodistas en 

la comunidad de Uchuracay (febrero 1983) hasta ahora no escla 

resido, pero que es evidentemente reponsabilidad política y - 

acción tanto del Presidente Belaúnde y el general Clemente 

Noel Moral, .hecho incalificable que para Belaúnde resultó un 

*lamentable malentendido". Uchuracay es probablemente, el -- 

mayor baldón que pesa sobre el gobierno de Belaúnde y los 

aprendices dela "guerra sucia" como el general Noel Moral; 

vergtienza nacional, que queda impune, "aquí ha habido induc— 

ción y hasta conducción de las fuerzas policiales. Porque de 

otro modo yo no entiendo porqué los testigos se han muerto de 

dolor de'estómago o por desbarrancamiento -dice Luis Lumbre-- 

ras y agrega- es curioso, pero todos los que han participado 

en la masacre han muerto." 391 

Las desapariciones, torturas y crímenes que nr,:aban fueron 

destapados por amnistía Internacional, que publicó un informe 

sobre los detenidos desaparecidos en Per/, hecho que mortifi- 

có a Belaúnde y despotricó contra Amnistía Internacional des- 

conociendo el informe9  pero el tiempo viene demostrando la 

IV Luis Lumbreras, Así es Uchurucay, p. 50, Rey, cuadernos 
peruanos, 
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verdad, pu:' Sto que 1i j-taczVictor Ltuarlin 	abrió inca:rue—e 

cíen contra 2 polictxs del bltalltn antinubvergivo denominAldo 
el 

liSinchisii, de hilbels 	aoracio 	bal:ulon .t 31 car.2e-linos, entre 

. hombres, muj 
	

y Y1irio/3 y luego habez‘ diriamitz.kdo sus cuerpon 

con el objeto dr des;:i.paroc.2rlos e riaz,xcre 	1;yebie:rno 

bta atz.N.lbuido Scr.deroe  Los cue:CPW al ser exilumados 	or- 

den ju1ic:L11 rSú im.contrkixon: coa2letancnto mutilados. 

Por todo esto 1.1 vigendia dza una lky y la protecci6n de la, po. 
• 

13).acierno  • es..dre replantear de raíz las funcionel; de la policla 

y Puorza arirz...4d.t, las (II .se crearon para. '.defender y no parr.t. 
1 	 • e 

rcprájai2b 	cl.eg,ls, poa.,quo de lo contr,,,,Irio. ;c 1.ril 

1:mprevisible esp•irt..11 dg violencia*. 	 • 

•XCISIA11011 C1 gobiorno 1e ricladncle la denontrado crecient 

tu k.:1 auterit.xricuo de los libw¿Ales de erita 020C4 i ju e entre—. 

gan 14 sobzwan5.3. a las trans:a.zeion...ls„ liquid,), 	in¿Iwutri¿.t tfr! 

lon rccurmon naturalcs a l a transnacionales, 

acelera la (51,:lsocu ..;vzitln, in.L.2 3.3.ciem y la laise:fri,4 así 	 - 

3nAyc.DN'ta (.1(_•! la 1.)oblacitm 	Lialf!rido y :l'arre (*1 	 ("" 

-11 	r-s• t'U le 	cl -h 	!.11. er6rac4 cha 1Q1. 	 ;:krion 1.1.4 

do di •)i 	71.1C-.kb,  e U1 del podor do  carra de la p oblación:- 

po:c 	 r'e. -1"' el nanco ;to.ndirj. 	el Pc.wel 	consuluo 

medio dr.1 c.:.1.1cri.i.N1',....„1 /4 s en L:111a apenas alcanzaba el 66% (1980 ) cic 
reverinientos 41,  runimos untabien-Mon por 1.J. 	32o0 per c..,  

1 

pita. por d.5....1.); el 52% en la 1.-Jicreva central y 42%, C11 1:34 I.; /en:U " 

110,rt0; en el sur y Sur -este 19%, 

	

..:!r ta critica. sit-Lueltx.). co.J1 O 1,:r 0!3 	GIL ;1.1 

11 	t• 1 ti) Iat-.: .4(..),..uncri(;:ano...., encont:1:•,.1;10.-.0 qu 0 el 

j le."1...,  ondinwit.~»sragrar~..»••.•mt.".~ma• •••••••••••••••41••,••=•••••••..10...1. 	
. .1 	 elM1 

. 5.' 	11:5:% /Ii1C:r Li Cid:CIL h..1:1.1 () .:.; 01..ijeCi t.-,?1. IiirL)  J.110 i Ti Dia.). 1 :)..) ..r) 4 
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terístican graves que día a di; se agudiza porque de un proraedia 

• 
	 de calorías y proteínas de 100 que Lue entre 1966-68; disminuyó 

a tal grado que en el período de referencia (1966-68) la disponi 

bilidad de calorías (2225 por habitante por día) y de proteínas 

(61 gramos por hilbitante por día) era inrcrior a la de todos los 

C.19 DISPOWIMIDAD DE =ARIAS PROTEINAS 

(Promedio 19 G64-68=1 00 ) 

yralledio 1978-50 • 
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Países, . Proteínas 

Argentina 

13olá.v .a 

Cuba 

Chile 

Fcuador 

Pes 	I  

Venezuela 

104.1 
108.9 
114.1 
99.6 

10t3.7 
97.3'  
114.4 

106.7 
105.4 
113.9 
101.1 
97.0 

92.3 

120.2 

1 

...~..igh~me,~i•moolommine.~.~111111§1~1~~14~0.111~0~~.~ 
• 

rte. Rey, Quehacer No. 28 de abril 1984. 

países. Ens adn a estas alturas la m4yor parte de la pohLtcitm — 

no accede ni siquiera a los promedios citados a pesar de estar. es..  

tos por debajo de lal necesidades mínimas.' Esta situaci6n por dc 

wls grAve no salo por la pendiente represiva y excluyente puede **N 

terminar devorando a sus propios propulsores. 

El modelo econenico impuesto ni siquiera rortalc::ce 1:1 capacidad 

de negoc..S.aci6n del c.t?i.t.,..111..!1•Í'to Estatal o privados. sino se ha 

t ado inee,'Inicanente a las demandas de la buxiguc.±-1.ta 
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lo7Trindo alalw ks mijajas :)-11-1 l burjuP75.1 nAtiva. asoci:111,-1 

prnrincir o sinDlemente ser interieditrio. Luego no e.be este 

.Pronto a 	nroyecto nacional de la. burmler, ri lo tiene ni 

ello n - lrPce Sri ,hle en el carlit.ilismo trinenacionilizado de hoy 

4 
	 que ofrece a 	capitalistas nativos oportunidades de lucro,— 

pero en asoci:Ición subordinada o en la menÁ intermediaci6n, De 

esta suerte clsartarece o no cuaja una wburnuesia nacional" por 

que mientras sea el lucro el que gobiernn sus decisiones, el .— 

enfrentamiento de intereses con las transnacionales aparece me 

nos rentable sino innecesaria. Ni el triunfo político, ni la 

superación*de las viejas contradicciones internas, han podido 

romper el carácter d6bil y precario de la burguesía local. Sin 

asociación con el capital transnacional no puede enverar con lar 

go aliento y cada vez losra menos de sus poderosos socios, por 

eso el dltimo de los contratos de refinanciación de la deuda 

externa, estableció que "el Perú se compromete u pagar todas 

sus deudas prescindiendo de toda ley, reglamentación y ordenan— 

za *presente o £v.tura. De esta manera la responsabflidad del Es 

tado peruano se ve sujeta a un cumplimiento absoluto e incondi— 

cional, inrluso $renta a causas fortuitas y de fuerza mayor y,— 

lo que es peor, con prescindencia de cinlquicr forma quo consti 

tuya defensa o descargo ies?ecto de las obligacionns del deudor. 

De otro lado, el Perú se obliga a que sus con?romisos asumidos 

no se vean afect -celos :or 	cumbio en Lls leyes y regultcio 

nes o canbios en las estructuras o poderes del Fez' t". 

Las trnsnacionalización de la econonlf_a peruJ,na, equivale a que 

el Pen5 estl riendo entregado 	drwftio tutal de 1-:Is :rondes 

enpines:Is imeriAles. Por t)nto . el 	peru:tnd tendr,I. que' efl 

carAn . irse por 1:1 r, :1 	del 7 Ilz, puciGto que nue.st.lio rotrore 

so nve e ricnre casi cc'el M.ti 	w 7lo gobrante de 1F colonia. 

r 
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Todo esto. obliga al pueblo a unirse para defender la superviven 

cia nacional, en grave peligro, por obra de un gobierno que re- 

presenta las grandes transnacionales y se mueve como una mario- 

neta manejado por el FMI. 

• 

Frente a esta situación las cuatro centrales sindicales del Pe- 

rd: CGTP, CTP, CNT y CTRP convocaron al sexto paro general en - 

los tres anos y medio de gobierno de Belalande; esta jornada de 

la clase obrera en relación con los tres anteriores paros sirTni 

Picó un gran adelanto, puesto que se organizó con total unidad 

de los trabajadores peruanos y el apoyo de la CCP, CNA, CGCP, - 

la Federación.de Choferes (organización independiente), el cc— 

mercio, estudiantes, capas medias y una gran simpatía popular,- 

como resultado de esta movilización Beladnde tuvo que cambiar - 

al, Ministro de Economía y Finanzas, cuya renuncia reclamaba el 

movimiento por .ser el ejecutor directo de las orientaciones del 

FMI. 

r 
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CAPITULO II 

COUUNIDADrS CAMPYS=AS: SU rnwvso HUTORICO 

1. DF' LA. CO=IDAD P2IIIITIVA A LA SOCIFDAD ESCLAVISTA PATRIAD.CAL 

L fornAcitm socic.cconlzial Pre-Inca o de los antiguos 7eruapos 

r 

	 se basó en el AYLLT1, cuyo hIlbitat era l' ilnarkan*, Fi ayllu rue 

• s 1 

uxt cengloncrado constituido por. !luchas pernwas (pro.; erA 

de hombres libres) que no estaban relacionados entro ní por 

líneas consansuineas o familiaridad consancruínea exten5:u -concep 

to occdientAl-, sino perque Imponían proceder de un. 'Tagarina',  

(anianecer); por lo misno su vinculación Earailiar estaba relAciona 

da ccn l a vinculación que lAs personas tenían con la tis.-rra, cuyo 

ámbito abarcaba varios pisos ecológicos de =región. 

rn esta pidnera etapa el trabajo fue colectivo y los mlzdios de 

producción tenían igual carcter, asi pues, el ayllu desde su ini 

cío constituyó todo un sistena de vida colectiva en un medio hos- 

til por su clima y agreste en su topojrafía. 

Fl ayllu compuesto por una población que ocupaba tierras, pastos 

y aguas, usufructuando en forma colectiva, n9 fue estable ni luya 

rlable, sino que por la dinInica misma que caracteriza a toda so- 

ciedad (acción de sus miembros y sus contradicciones internas), 

se fue trams2ormando constantemente, hasta llegar a un cierto (jra 

do de desarrollo, en el cual su nodo de trabajo basado en la ceo- 

peración de trabajadores director, vinculldw entre sí, con obli- 

gaciones recíprocas (ayni), comenzó a resquebrajarse hasta dems— 

trar su caducidld y relajaniento, dando origen al surginiento c3 e 

una nueva formación socio-econ&lica, cualitativamente r,u-}erior•  

1 

t 

' Markl: territorio,reuitn o provincia en que se asentaba el ly11..1, 
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Aquell.1 crrgasnlz,:lcitn en crxe todo era de todos, incluyendo al •-• 

locuraca" (jere) ucurructu.aban la tierra en forra a colectiva; al 

pasar a otra Cornaciem superior, no lo realizó precisamente de 

;Iodo cal;ual, sino apegado a leyes que se dieron en el seno de la 

ca-runicl.td 	 .:111..:1.•;na, que lo condujo al nacimiento de una 

.sociedad; en la cu:ii sus conductores, los incas, igualmenw 

te :,:rocedentes de or.j=iraciones ayllales, aprovecharon las £orm 

rv.u.-.; positivas de éstas, de tal suerte que el ayllu siguió siendo 

la base de la orc-anizacitn. Inca, pero en una nueva realidad, 

• 

e 

Fn la socied...td Inca (sociedad esclavista ptxtria3.1c 1), el ayllu 
I 

onvierte en el elenento colul.xr de la estructura econtraica, 	•• 

1;ocial, política y adninistrativa; lis propias características -• 

dci ayllu, sirvieron para cellesiortar a los numerosos pueblos andi 

nos. 

rcte apr evectianichto del aylau cr.nc inztitucien tradicional para 

ertructurar la socie(11d 	 .gignificl, una sirr?le 
r` • ayllu. • q:in.o cp..e árnlic6 una Imerte de med.ázIcacienes • — 

los dntererle5.: ecent;lico-socialos de la nueva Pormacitin, 

g.yllu 	 nuevo 	1:cuesto que ya no 53irve 

n<-r.te al rn.• .3.:-!() 	 rst?-kdo Inca y a 1:us ;Unes Ce eli)an- 
y 1:1 

14 ~4." 1.1. • ,  ¿I.".`.n.crt",C. 1 1.11.Z 	 el• 	len 1 p cwteri.C.!c a c..r.Zo 

sc (--cc-c-arcn un't 	 il - 
71:; 	1 en 71:2C-715 	7:(9. 	 (.11] 7,!?..: rr 	3. 	 1.1 	 1.7.tte 

It••,., 
• r- 	• 	1— 

el wnl-luon 

" 	 • e", " 	• • 1. 14. • , 
. 	 • 	• 	. 	< ▪ 	'1  C' , 	• IN , 	••• 
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3. 	1. 	c. :11 	1: o. t." 	'I: 	r2 	t - .1:1, • 	1 " 	 • i3 	t J. 1:.:C 	t 	C 

r 

::.nnut1(13 	 torvIteile; 	 hc!co L.I. par w. •0•11 

nrto 	colly,.nto scy(-51 
	

01 conj11.nto 

►  

ton :U; 	n17.12 1 , locz 	:_mriniero::1 :x1 wr111.1 detow;lin(1or,  

canbios nn ru estIlicturA, procinw::.ente 7)ara lojrar la unidad do 
• 

7):trA 	 (--!n 2unr::.6n 	nu‘nras codlcionce.; 

(711 ran.7\11to ner56dico de las 7parcelas alas 2anilis • P 

cw:,-)orp.;Ites de los :-Iy111u3 conunes, 	una si(*dida tendiente t •im.• 1.0 

a.1.,o-71ar 	tribu tac 	cmo el Ileconociimito tIteito de los dn- 

r17"coor 	'11G••1, a disDoner de las tlie=le 	 interescs;- 

julnente la obl:Igatorieda(1 del trabjo de las tic=as del Inca 

dr:1. sol. 

U layllu Pl'e-Irc7x 2ue alterdo en la Dra:)icdAd (1.2 una 77x2Le do - 

:gun tierras 7)ar. 1 so?crtar el ayllu orljarisllo producto:2 al :7ervi- 

r1.o del im2crio :incA:i.co, en canbio raspet6 171 di:visión do lo 

ayllus nejln 	1-cjione9'.erol6jicas 0 inndas, L x deuinacilln 

-tnca nyr)resenta, dertro de la evolucitn del ,yteblo peruano, un - 

"nr=c r'envcx'rronto 11?.cia 	inteuión nacional. .. o:i1,0 o OLIS 

cunc:A de clic:II do:dnAci611 y cwo resultadb del p:voldo -)rocLyGo 

converg:mte, ulorl 	prill5tivos u oril7inallios c.ncLlerimentan. 

Drorundas alteracjoncü en v ario k.tSpCCtw. D.13do. lue(To•  ante 

Ar) 	-1611 dcl• 	 nodr12 	cad vez :;1ks central:tzAdo njiNJN-- 
1.1 

den 1:1-2o22tancia, 	ll&jar a sv. totAl deco.ininto, las agrupa 

cioncg re,Tlonlins de ayllus nubs is t 	os 	 l'Anic,Anente 

ayllug locAo£, calo 	 nuclnaret2. dn la 0:2'1. a1151:,acitn 

ostatAl. :An esLos rismos, desde el mo,lento en ve cran lAlcor- 

po-adon coro cn1112x o -2.74321:es it(2jrantes de un orqunisno sme- 

rio" re "icnt(Jn 'recitador• nn 	 nor una serie (1_) medt 

dar onAlladAs del 'cp("icr central. Se rabo, cii1 a?ccto quo' e1. • 
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171.1.Cr.11 
	

irl2oner su idiwila y su ro1iji6n officia12:3 

mAoblocJ 9ojuzuAdw inv:tituy6 un sie;tema de tr1-_,,,;.ton en eT)c- 

mDviondo 	rco2raismo ad;ninistrativ o a 

nedi.7,nte 
	cw:deja serie de runr:;..enariosn 

El Ay 1 lu. 11.o s una estructura o 2 orrnaciz.)n ':e• 

ca, 	 tr'y=2orma contáxuamentj 2o::,  la accibn de las .57 1,1f.1"'"Z..7:q 

productivas, .D.sS. lleja a los comienzos del DI? Ca'3.0 Inc. 011 

t1'ansfo1,mAci6n y cambio de sus fornas orijinarias; resultayvic) 

la nueva 2 onlaci611 esclavista patriarcal del incanato una c&lula. 

constituida por .faraili-As dedicadas a producir ru.N.dios de sustento; 

mientras sus tern.vacas o o "s3inchisle ( ij e2 es fvu2ron inc (Yr? orados 

por los incas con toda suerte (In 

El ayllu juega un papel IJIortante en la sociedad inca 'que se 
.10111,  

sa en la renta de la tierra en tl'ac,a j c, s oy generulizado a twa-- 

v6s de la "],:it:lif (trainjo 

2. DtZ:I1TACIOIT 

Con la conquista y el coloniaje, la formaci6n socio-econ6,3c:. --

Inca sufre una nerie de trAnsfornaciones, varias do rvs instiet-

ciones desan:krrIcen, otrxs cambian, nientras que.1,rjuras conti--- 

dur desarrollárrInse, perc bajo »novas 	 oriont-.vIts 

iacononta bnr.:icalaente ajraria y reci.11,11..k.ra.r1.\ 

econornta inerwvatil, rainerl y dirigida al ext:ulior. 

Los co: qui.G Lz.dor.e‹.1 	 7•11,cer:b.di.11,...;:nitns 	elr,e17L,.j1,-, f:ni-t 

los v3.oleii.to , sry. ,.:nroDiaron 	extenzicliclr.., virrd.abler, de ticrr .J.:7, 

de 	 1-12 rg.jionos, Por su. :2z.lrte ol77)rolt-Jr 

 

. , • 	. 
01.'i;: :1 Pie.' 7:‘ ur 	01 3. Iría, 

   

1 
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re: apropie) de las stf.4:::rwas dedicadas al. Inca y al Culto; segdn 

1)n.1 oz^denalut real !le dec!a: ne „esta 'Asma Regal/a tienen —~ 

nuestros gloriosos reyes en ellas, en tal rorr:a, que .euera de 

las t; erras , prado:. p t. o^ montes lr aguas. crue por particuati 

cracia. y ,creed suya,  se hallaren concedidas a las eluda— 

cle.!3 	 c- lucare..s de las nismas Indias o a ot"atl comunida 

der. o persow..5 parelcu.1.1,1::•ce d«2 ellas, todo lo deis de este 

gelncro especia:Int:Int:e lo que e2tuviere por remper o cultivar.—

es y debe ser de su neal Coxona y danirdo, ceno ailtigilartlente 

91:11)er:tes que 1e era del despttico y absoluto, (ye usaban en la 

Mueva rsparta les Floctozuna y en el rere. los Incas, y a este — 

nodo en otras pravincias otre.s CxciqueE, gxe de ellas se seno *pe 
rairov.,1  y ag:I..2ega "Por haber yo sucedid.c.) enterunente en el se— 

r!.In ti.nriron en los :indios los soriniel.3 de ellas, es de 

patr::r.:cv.::c y cerena re.,,1 el se:lar/o de los talados, suelos 

y 	tic-15 de e.1.11.:z, eriA f% y. n cstuvlere concedido por los seíto-- 

r 

rc.:; reyes e  • s n4  Dredecescren". 

k 4 	

Al:1, usando 1.13 teconrposicione.zn (derecTo d e concesjertes) abar 

gra:Ades c::ten!...íicues de ti. CV:ea:1 

S ¡orlen :liv..trz:!..3.13. 	2orriar 

tor.1", 

polA crá c 

lcz llamad 

eoan exten— 

oz orcnar1:5nion—.. 

r. Poro, el 0 
LIl•im a J muy p...cor,to se vio 5 1. J11) A. o cal 	weles 

«t, 	 e 	i ra 	‹aLa 	l zYn.cr::_cnllczoe cr± ; ar:Linc..te. 	.Cue 

prm , 	 1- :: 	-- 	 i 	rictzzrio, 	.r:1).t.lo 	a2ji,11 	 evwerti  
• e. en el t):ce' --4 . 11t.. -1 -..b; o de ?le"...c 

41~ .1kbaroweli".~1.6.11~,~111~~1~411.1.1~,-..11~111~441"00.4"ka 

• /1" .i'"" 1 	 J a:10(3 do 1c.,.f .7 1 a 	 C c. la 

N • 
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ClkTrI.:t 	 '1011ae " r1"1 •••• 	 • • 	 . 	 ••• • I.. feleese.."" 

 

1 

• 
Clu1.1 (1.? Lt.5 .1* 	, 	r• 

•- e C. 	:1 al e el y 1.111=p11. 

u'e.y.,:r.7.) 5 	 y de 	ce..u1,0 	(.1 	 tl., 	a - 
• 

-' 	 ••• 1" 	 1 • 	 Ct- 
h • •••••• • • 	• J.. 	•••• 	 %.• '• 	- 1.4 41. u. • 

lon 	 :-5:1d.f.ztrbb lrs 	• 	no 	-;eron en Peiit la- 

propiedád 'privada y el nacimiento la :Ltz; ".¿.-1c1c..ndi.. y 

dios. 

Sin enbzurfro, 	ayllu no devparace, nob.rovive sl  roleavdo de 

haciendas y otyns 2ormás de tenencia, pwque t.!ediante 
11ccri7osi.c5olicsu se adjudilca 	ay2.11,15 nas Dro-das tiorrat:,, 

e 
	 basándol3e trd car:ent e en la 7)ozt- sitin. ..innerorial y, pa.7.1a 

tar los abusosde los enecnandew OS o  Se instituye al corri.1.31"." 

dore  

Las "reducciones" establecidas por el virr2y Toldo, produjeran 

ron un nuevo trastorno en el rehjirien y «.:so de la pro:net:tad -n-- 

de las tim4r:ts, al disponer que varios ayllus y :Ia.re:lalidadez• 

constituyezsun 	relducc:ionen pará, r•Dr3,:ar los 7,uebloJ o 

aldeas prenrawrist ent es; así, las, rcw.duccione '5* i^(1sultaron otró nra 

golpe sutil sobre la pro:lieciad. de los ayll:Is y oziic•inaron. 

cor.ranid...vdo.s de insif.c'enzts. 

Si bien. los colonjalistás respecto a las autortd:des del ayllu 

dejaren subsistir clez..tol.; cargos cono 11x, kie "culni.1.!.3.sos denlati-

nades “caciquezo por les egy.::!oleri, cuyo rol se niantlAVO rOrtlai 
: 1 

rri.calt e 3.1.11:cr,tc 	ord 	d o 	Con t el ed s 2 ovuran los cabildo!... o 

municinalidades y 2jja el ilroccI:Inicnto do desinn.tc.1.671 de les 

N.?•,r•p 1 
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indigenzs ne:ablos con títulos de varios cargos corto: alcalde,.,  

regidor, alg 	Inayardeno. 

Las rol CiO2*.-.'_ de recj.procidad que unia.n al curaca con el ayllu 

sobreviviere, :: al. coloniaje aunque con alteraciones, pues, los 4.  

jefes ::.nd!!#.Tenyl pus .erre. su autoridad al servicio de los espano 

les; en 31uck't-,;•5 2.9.gri.res 	cwracas colaborar= con los espano~ 

les para la explotaciedm de sus hermanos indibs;segan Garci Dice.  

(1567) dice1.  cr.7...1. "los fi.nrr.trs ejecutan el trabajo porq,u.ch los cura 
g. 11.11 

cas se lo órderz.n. Y (:tos para hacer obedecer, utilinan a su 

vez la fuerza. Es decir una violencia, en escala". 

Por eso ent.,re lcis, esparioUts e indios los CuIrdeat3C-C12.24111 Una pcsi 

CitY1 estrattgica, los mis: o.s er.pafíoles reconocen que ""si no tu— 

vieran c c inter.aediarios a 	je.F.es Indigen.as, no obte.indzlían 

ningdn :re 	fi o; p ex esta . 1;.t o. aci.er  el ay 11u. runa" (11 oiribr. e 

ay).:1.11" 	 coni:lanzcton la mayoría de las cura 
ORO 

Sili errithirejoi "c1.!•ayllu cont-:ptituye im nIeleo ziesistente de 

la czor.iedad j.r.df.gc:irz,, aunque ciertos connictos internos tierk-- 

del: a alterz.:Ifir (dczpotizzo de "1.c,.2. curacan, naltiplicaci6n de 

yania4 )"• "" Como 17e 	deminio de los colonialistas se 

nan.3.22.ez,• 	L.a 	 L.Líti.1.1. (aderfitts 	ejercicio de la violen— 

e:4_70 con la till:rdn.TAc.1.6::: del pozler de 1os curaca, la politica 

de est7..,3bilizafli1511 de lel"vana" y el inicio de las redue 

r.1ones. 

4004 411,..111~ 	 ~4 "filirW g141/ WILIbil~1~~ '14  

,J( .Carc:11 san 	Vildta 	a la :-.-revínc.i.a. de 4.11/  • 

C1.+ ? l. CU t O " O 4114 

-11 	.17  ' C.: O. ¿/: d 	Idcolo7J'Ial, 161 •-• 	•75 

6n 	 Lo!.; 
que no 	 a 10:..1 t-rudiciona— 

L.¿! 
(1.7 	ventajn.3 eco 

' 
	

t 	b` 	 I 
	 • 

.41  

r 

• bou 
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3er.1¿.7,Tiln...Iciew del 	fue car.11)::.ad.:. por L:s. Je "cama,  

nidud", tilos cticnistas esp..lii.olcr designaron bajo el nwabre ge-

nttrico de cosTricild, tanto al cenjunto d.c habitantes de una 4,--• 

reducciCn, co:i.o a cada tipa de 1Gys parcialidades de a1jur 

port:Inciia". 	 parcialidad de7;ignaba. uno de los "I.  

nr-:triee5: barnicr. c.1.1 i reduccitm. harto extensa, pero tarabien 

Cerv-la, 	 3.1t: rz.cioriez de un .re?..13:itirtienme 

 

É; 

   

 

to, una lo.:alid.1,1 determinada o un ayllu". 5/ 

  

posteriormInte. 3.a nortle.i.n.u.zAso del mismo Toledo y las leyes .1» 

do 	..te:.1.:11.ezIni. 3 garIntizar la proDiedad del territorio 

comunal y .1 proterfer a los p:ropies inclIgenz.s; por ejwblo las 

cAcbAl.v; I-Zraales de 1550 !2›..::›1'seSál1 ;rue alos t'indios se• les conzer 
• ' 4  

ven (rwils tierr,z) ecz.to las ir-lbieren tcarido anfienn; en las posim,  

tririort•is ‹01 ,.1Z0 1601 .se expidit una, cUsala acerca (lel servi- 

cio pezro..,:onal ppr ejerplr, 	 quEl eesttn los ra?artimien-~ 

11.1.cQn ?ara labw ck.2 	carpos, edificios, guarda. 

(rana:1.05 	 y otroe. _ 	Terninabá prohibiendo encare 

ci.alertc todo se::Ivicio en Ils enconiendw. a titule': de tributa 

InCic 7, con o 	voluntad, trabajen 

cn 	Y 1 1 1L 	r  1 , 	 ;C• 	1.ez 
	 en :111.jenit 	1:0 zIvilear, 

r 
• 

e 

r7..m7cE. .1 	i:.1.0 1"j1` 	• • • 	71 ,: o Se 

ro 	 - 	 r;'.:.`171 	 # 	 1- '"'.t 

• Fn • 

b 	• 	Cr'á 	-vs 	1.1 C:1'" 	 1.:"; 	• I. 2..*  y 	 (.1.,..„).1", 

..~.1,....~~~~~~~01~6%. I .1~~1•11%.~ .1,41~ 

r/ .-' sravio 	 rl 

 

en c.' Perd 

 

cle.2. 	 ) 	• 	r • 
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i:t jc r. 1 	 1-»'11 :9 e•  

y 2re)c.11(.3(141dt.:17 	J. 1:21b.jc 	1( 	C yt 	eUr , c7 

cn./-..2t;_tz!yr.:1-. el ji,rto 	 1.~ cosas; r..e 

cl c 	 -.Ht '' vnclt.k... LCE in,V.os que 21'...1rd....,11 gnldo 

no pk.7.1en el rvw c.e les p i'dii» si nor esto no tuvlicTon 

rin 

ti(ntr:In clue L. 	cCdal.ls ' e 1S42 scticnen: 	loq 

indios ve 	los den tedls las ticrnIs que 1!.,2 nertnacierun 

• '1..9.1 en )....krticular cono nor comunids,• • , nor ii 	c.J..c.o no 

se les 	ec1c f vendw y r 	ri c.najen:Aro. 6/ 	horruls; se dieron . 	- 

no per c:AsulllidO humarlidd de 1c' colonizadors, sino que el 

bmbrc.; Indino dilTInte el celeniaje 11.0 deje',  de en2rent_zrs al 

nrcfmr csp3.501 y c-'1,1c... me.carlisos. 

Pruebn e1t:1 1.2irxlci6n 1A 1/12inid..:.=1 (Yz; t7fublcv:v2ien, 

try y 1,nel:iones =1.00 se ir5cüron con 	::2,11co ILca (:iio del - , 

II)c.A) (Dy) 152,6, el :jio 	 1.1 Fulidacitit dn la -- 

ciudld virrcvnll de Limle L3 	 in(111-7op.1 ácsil.nico e - 

ir.sxrrrecccTIA Irne;15nAdo 	(incivil que en 	 det.,:c- 

t3o por lo:! celoni2Llists, Fue 1.111 rwvualta ra5stic:, colltrl la 

sc,  =2::tc?ndil) cc.ao 1).2, iN,71,1cro d,„; ?Ave' 

(1.: 1A 	cr%utrAl (11-11 	(1,12 ustallt. 	uh.L cvdcll 

Ti ti 	que t.:(11 ru vcducto 

se.LN se.(Tuid.k nor ui 	ills-lir:mccit1-1 	 dcDtinAk 

	Mál...1111 

5/ 	311V '1 o  :7; .'1' , 7 d,1 	.r.'1 2 0."('11:1Ci O cl(" 3.os indies c!ii el 1t-Ill (•x tr . ("J 

t C S (1 1 1.. i 1 1 C ' : 1P   J  I ) , 	• 3, 1, r, J 
. 
• 

r'.'" Li'7re IV, 9.1.C. • III, 1 La: y Ln). IV, Ti t . 1 XVIII. ...... 

r 



1 

r. 	 .1.1/.1; 	 •,..1.1 	•,-; 	 ine..01•011.iir 	 • I a 	.110" • 	 • 	• 	 .440.• 40.111,i 	 •••••• 	•1.1•1» -• 	• 

124 
	 124 

a los espanoles y a entronizar al Inca; así pues si la insu— 

rrección armada había fracasado, la ideología religiosa, anti 

católica, se difundió rápidamente y con métodos típicos del - 

mundo andino. Los promotores se hacían anunciar diciendo que 

eran mensajeros de las Nrakas" (santuario, ídolo, cementerio, 

tumba, objeto sagrado) vengadoras. Los pueblos al recibirlos 

realizaban una gran fiesta con una danza colectiva llamada -- 

"táky onqoym, nombre de la totalidad del movimiento. 

Pierre Duviols dice: "a la guerra de los reyes corresponde la 

guerra de los dioses. La filosofía religiosa de los insurgen 

tes dividía el mundo en dos partes inconciliables; 1) el dios 

,de los espanoles, que habla creado a los espanoles y a todos- 

sus animales de origen europeo, a todos los artículos importa 

dos y todos los trajes y objetos usados por los españoles y - 

2) las wakas, que hablan creado a los peruanos, a la naturale 

za y a los objetos del Perú". V. Hasta entonces Dios había 

vencido a las vacas, pero el orden de las cosas súbitamente - 

se habla trastocado, "cuando el marqués Francisco Pizarro en- 

tró en esta tierra, había Dios vencido a las vacas y los espa 

ffoles a los indios". 

Mientras los enviados de Vilcabamba anunciaban una verdadera 

revolución cósmica; proclamaban que nahors.daba vuelta el mun- 

do... Dios y los espanoles quedarían vencidos de esta vez y 

todos los espa2íoles muertos y las ciudades anegadas... las - 

wakas no se metían ya en las piedras ni en las nubes, ni. en - 

Pierre Duviols, La destrucción de las religiones andinas,p.135 
j Diego Molina, Un libro interesante, p e  70 	 4 
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las fuentes para hablar, sino se incorporaban ya en los indios 

y los hacían ya hablar". 2/ El movimiento alcanzó proporcio- 

nes considerables cubrió los actuales departamentos de Ayacu- 

cho y Apurímac, Arequipa, pasó a Chuquisaca y La Paz (Bolivia), 

llegó hasta quito (Ecuador), rebasando el área rural comenzó a 

ingresar a algunas ciudades. 

El movimiento de Juan Santos Atawallpa (1742) en la ceja de sel 

va, proclamódodescendiente de los Incas, con el propósito de -- 

expulsar a los españoles y formar un gobierno al estilo incaico; 

resistió por varios arios en la zona del Gran Pajonal. 

En 1750 la deprimente situación del pueblo generó la conspira— 

ción de los indios: Antonio Cabo, Pedro Santos, Julián Ayala,-- 
• 0, 	

Santiago Wallpa Mayta. Ese mismo año los indios de Warochirl:-

Francisco Inca y Miguel Surichac. Pero, es a partir de 1770 44441114~ 

que se inician incontenibles protestas contra los abusos de los 

corregidores, en Sicasica y Chulumani hay motines de indios; en 

1771 en Pacajes asesinan al corregidor; en 1773 en el norte del 

país (Santiago de Chuco) se amotinan contra su corregidor; en - 

1774 en Chumbivilcas (Cosco} los indios se levantaron contra el 

corregidor hasta darle muerte; casi al mismo tiempo en Llata se 

puso fin a los abusos del corregidor. En 1776 los indios de 

Urubamba (fusco) fueron aquietados por el Obispo de la región; 

en 1777 los desórdenes se generalizaron en todo el virreynato. 

De esta manera se fueron creando las condiciones favorables pa- 

ra la Revolución de TIpac Amara, 

p. 80 
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José Gabriel Condorcanqui. Noguera o José Gabriel Tdpac Amaru 

II preparó la conspiración con sumo cuidado a partir de 1770, 

pues trabajo incansablemente no sólo en la defensa .de los in 

dios sino procurando vincular el movimiento a todo el área - 

de la cultura Kéchua, esto se desprende de un documento ha— 

llado en el momento de su cautiverio; en él se le conoce co- 

mo conductor de un vasto movimiento revolucionario destinado 

a emancipar América del Sur; en dicho bando Tdpac Amaru asu- 

me el mando del Perd, Santa Fe, Quito, Chile y Buenos Aires. 

Esta revolución desde un comienzo golpeó a la estructura --- 

agraria virreynal al disponer la ocupación de las haciendas, 

la emancipación de los esclavos negros, denunció a los corre 

' gidores que usurpaban tierras abusando de sus funciones; por 

lo mismo, la revolución fue apoyada por comuneros y siervos 

de haciendas desde Apurimac hasta las serranías argentinas.- 

Contó también con la adhesión de los trabajadores "mitayoc" 

de las minas (sepulcro para enterrar vivos); Tdpac Amaru al 

respecto ante la Audiencia de Lima sostuvo: "al pretexto de 

los privilegios mineros... conservan la ' mitad para abusar - 

del trabajo de los indios, aunque éstos se muflranue 
.1.  

La revolución de Tdpac Amaru con sus cien combates en casi 

dos affos, en la lucha por la liberación no sedo del pueblo 

peruano, porque abarcó además: Bolivia, Argentina, Chile, 

Colombia, Ecuador y una parte de Venezuela; no se desarrolló 

como las nacionalidades ahora conocidas, sino como un moví-- 

miento generado en el ámbito de la Cultura Andina, cuyas -- 

raíces adn perduraban; "el concepto de nacionalidad, tal co- 

mo se formó después, no era conocido en la época, Existía -- 

1 
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sólo conciencia clara, firmemente apoyada en los hechos, de la 

antinomia entre los intereses de los naturales del continente 

y los de los espaRoles europeos, identificados con las autori- 

dades e integrantes de la casta superior". 10/ 

Este movimiento se diferenció de los anteriores, porque sus lí 

deres tenían como objetivo la emancipación del Perd y la forma 

ejem de un reno autónomo, dentro de las condiciones y modali- /. 

dades socio-políticas .del. siglo XVIII y no como una simple IM1111/03•111 

restauración del imperio incaico. 

Durante el gobierno de Toledo se otorgó carácter legal a las - 

comunidades de indígenas que aún no habían sido destruidas, en 

dichas comunidades, la propiedad de la tierra pertenecía a to- 

da la comunidad y sus integrantes eran usufructuarios. 

El ayllu convertido en comunidad, constituyó el reducto indige 

na, estrechamente vinculado al proceso histórico de los pue--- 

blos andinos que hacia peligrar la dominación europea; por ellq 

su nombre fue sustituido con el de "comunidad", y no precisa-- 

mente porque similar forma de propiedad comunal existiera -por 

entonces- en el lugar de origen de los colonialistas. 

De este modo, los ayllus, comunidades o parcialidades continua 

ron subsistiendo, acrecentando su sentido ayllal o comunal, ca 

da vez más arraigado como natural reacción a la actitud del po 

der dominante; a pesar de que una mariana del mes de noviembre 

10/ 	BoJcslao Lewin, La insurreccióndb Tdpac Amar. u, p. 89 
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4e 1781, luego de la transitoria derrota de Tdpac Amaru, se — 

dio un bando contra el pueblo, en los siguientes tórminos: IEM,4~1. 

"Por causa del rebelde (Tdpac Amaru), mandase a los naturales 

se deshagan o entreguen a sus corregidores cuantas vestiduras 

tuvieren, como igualmente las pinturas o retratos de sus In-- 

cas, los cuales se borrarán indefectiblemente como que no me— 

recen la dignidad de estar pintados en tales sitios. Por cau 

sa del rebelde, celarán los mismascorregidores que no repre 

senten en ningln pueblo de sus respectivas provincias come— 

dias u otras funciones públicas de las 'que suelen usar los in 

dios para memoria de sus hechos antiguos. Por causa del re— 

belde, prohíbense las trompetas o clarines que usan los in-- 

dios en sus funciones, a las que llaman pututos, y que son ca 

racoles marinos de un sonido extraño y lúgubre. Por causa -- 

del rebelde, mandase a los naturales que sigan los trajes que 

se les señalan las leyes; se vistan de nuestras costumbres es 

pañoles y hablan la lengua castellana, bajo las penas más ri— 

gurosas y justas contra los desobedientes". 

De esta suerte los agresores occidentales pretendieron acabar 

con toda una cultura; empero, el hombre andino siguió usando 

la ovaran (calzón), el »chuflo" (gorro para la cabeza), el — 

',poncho,' (abrigo); las mujeres: la ',almilla" modificación del 

"uncu" incaico especie de bata, el njúb6n0  (camisa), la "llic 

ala" (especie de rebozo). Continuaron hablando el k6chua, 1.11.0•1.11,  

aymara y otras lenguas en la amazonía; cantando sus waynos, — 

tocando la kena; en fin la personalidad andina siguió y muchos 

de sus valores como lo solidario, el ayni y la defensa inte— 

gral de la propiedad territorial del ayllu o comunidad, 

Os' 

4 



129 

La segunda mitad del siglo XVII, periodo de analistas y cronis 

tas conventuales presenta la historia indígena como un apéndi- 

ce dentro de la defensa institucional de las corporaciones reli 

giosas, Los intelectuales espaifoles y criollos dedicados a los 

estilos o moda franceses en nada se preocupan por la comprensión 

de la cultura andina y peruana en particular; por eso descuida- 

ron los estudios de kéchua y otras lenguas; aunque Llano Zapata 

igualó el kéchua con el latín; sin embargo, la cátedra en la -- 

Universidad de San Marcos fue suprimida (siglo XVIII); al extre 

mo que pensaban que los antiguos edificios indígenas eran corra 

les de cabras. 

Frente a esta gente de mentalidad estrecha, hubo quienes se de- 

dicaron a descubrir las grandezas de la Cultura Inca, por ejem- 

plo Pedro Nolasco Crespo, luego de conocer el Cusco, Vilcaswa-- 

más, wamalíes, los canales de irrigación de Nasca, Kapachika,- 

etc,; »como Martínez de Campaffon, también Pedro Nolasco Crespo 

advirtió la necesidad de salvar del olvido estas maravillas y - 

curiosidades y aconsejaba plblicaiilente que de cada una de ellas 

se hiciera diselos fieles que sirvieran para su posterior estu 

dio. De todo ello y al revés de muchos de sus contemporáneos,- 

consiguió Crespo la convicción de que hombres como los indios - 

que habltan sido capaces de hacer y mantener tales cosas, no po- 

dían ser los 'brutos irracionalese que se pretendía". .111 -  

A fines del siglo XVIII surge el indigenismo colonial y sus ini 

ciadores fueron los misioneros o funcionarios reales, que luego 

~~1e.4011, 

11/ Pablo Mtcera, Trabajos de Historia, p. 314, vol. 2 
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de arias de permanencia con los indtgenas, denunciaban desde sus 

puntos de vist:t -religioso o político-, basta llegar a criticar 

la politica social aplicada en la Colonia. Feyjoo seRaló por 1.1.11.1.111 

ejemplo, los vicios del régimen coloniil y denunció' la cruel ex 

plotación y miseria de los indícjenas. 

Toda esta situación originó el intwés y preocupación por cono- 

cer la realidad social y económica del indlgen-.1, inclusive has- 

ta preponer planes de reforma; pero que a intima instancia que- 

daron en la pura buena intención. 	 • 

SimultIneamente a todo este movimiento la ct'estión racial se co 

menzó a manejar con mayor profusión, el blanco y el indio, el - 

de arriba y el de abajo, dos tipos raciales opuestos; que nata 

Linares en base a las diferencias entre espaloles e indios dije 

ra que en un mismo Estado habían dos repúblicas. 

Esta observación fue ratificada por los redactores del Mercvrio 

(periódico de Lima), en los siguientes términos: la »separación 

era inevitable, puesto que entre ambas razas había 'una grande 

diferencia en los caracteres y una distancia muy notable en la 

energía de las almas,. ¿Cómo imaginar la unión e igualdad con - 

un hombre como el indio cuyo 'olor fétido' servía de pista a -- 

los perros de presa?. nombres con esos defectos estaban condenl 

dos a desaparecer del 9erd, fuese por un progresivo mestizuje o 

refugilndose en los lugares mls inhóspitos de la sierra andina» 

12/. En estos términos pensAban los »Amantes del país» connti-- 

tuido pm un grupo de intelectuales. 

111~~110.11~~~1~1~~111.1.••~1~ 

12/ Pablo n.kcera, Trabjos de UicItoria, p. 323, vol. 2• 
~~P 
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El interés y la preocupación indigenista no aparece por una real 

convicción de la problemática originada por el mism() sistema; si 

no porque las intermitentes rebeliones indígenas, las disputas - 

entre los conservadores y propugnadores de la modernización, así 

como la expulsión de los jesuitas aceleraron la crisis económico 

-social de la Colonia, 

3, DURANTE LA REPUBLICA 

Entre tanto los incas convirtieron al ayllu en la célula de la 

formación socio-económica Inca, los espaloles usando toda clase 

de procedimientos, procuraron destruirlo y, al no poder los ade- 

cuaron'a su régimen dominante; en la etapa de la Independencia, 

con excepción de los decretos de San Martín (27 de julio de 1821) 

que declaró: "En adelante no se denominarán los aborígenes w indios 

o naturales, ellos son hijos y ciudadanos del Peri, y con el nom-- 

bre de 'peruanos' deben ser conocidos". 

El Decreto del día siguiente, en su Arto lo, serialaba: "Queda ex- 

tinguido el servicio de los peruanos conocidos antes con el nom-- 

bre de indios o naturales, hacían bajo la denominación de mitas, 

pongos, encomiendas, yanaconazgos y toda clase de servidunbre per 

sonal, y nadie podrá forzarlos a que sirvan contra su voluntad"; 

sin embargo, atln es fácil comprobar que en los pueblos rurales -- 

continla el servicio gratuito, -oorque el decreto no abolió la ver 

dadora causa de la servidumbre, sino que pretendió afectar a su — 

efecto 
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Los decretos y leyes subsiguientes cargados de conceptos de "li- 

bertad" e ":igualdad" en forma encubierta aperturaron las accio- 

nes para el desposeimiento y pauperización de los indígPnas; por 

que esencialmente, la revolución de la Independencia no .afectó - 

las estructuras agrarias, y la República aceptó la tradición oc- 

cidental, especialmente la hispana, marginando la tradición andi 

na; la esencia de la peruanidad no ingresó en la tradición repL- 

blicana. 

Las comunidades indígenas o ayllus durante la etapa de la Indos-.- 

pendencia resultaron incomparablemente más perjudicadas que en - 

,la Colonia; porque mientras las disposiciones reales dePendtan - 

los derechos de la comunidad, inclusive propugnaban su conservn- 

ción; los decretos de los libertadores, especialmente de Simón - 

Bolívar propugnaron su liquidación. 

Si bien los espaíioles procuraron que el indio perdiera su rela— 

ción con su Tawantinsuyu, a partir de la Independencia, que pro- 

longa la larga _Jervidumbre del indio, la República conienza 

consolidar la .pérdida de los conceptos do n..A.c ,áalidad y pAtril; .1 
resultando para él su patria, el 	la comunidad, s,t distri 

to, provincia o hasta región, y nada más. 

Lo anterior se desprende del Decreto del .8 de abril del ario 1824 

que en su Art. 2o. reEiri6ndose a los indígenas dice: It eeet inri 

declara propietarios de ellas (las tierras) para que pnodan ven- 

derlas o enajenarlas de cualquier modo"; Art. 3o. "Las ti=w1 
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llagadas de comunidad se repartirán conforme a ordenanzas entre 

todos los indios que no gocen de alguna suerte de tierras, que- 

dando dueAos de ellas como los declara el Art. 2o. y vendiéndo- 

se las restantes serán. el Art. lo.". De esta manera quedó demos 

trago el desconocimiento total de la realidad andina por parte 

de Bolívar, que como buen representante de la cultura occiden-- 

tal promovió la propiedad privada y favoreció a los terratenien 

tes. 

En los consf.derandos de este Decreto anticomunal, Bolívar sus-- 

tentaba: "nada más justo que admitir la composición y vender to 

dIs las tierras sobrantes de las que han sido rematadasl compues 

tas o adjudicadas conforme a ley; la Constitución política de - 

La Ileyablica radica en el progreso de la hacienda y en el falten 

to de ramos productivos a fin de disminuir las imposiciones per 

sonaleq". 
I. 1 

Como se ve, los decretos no sirvieron sino para que los indíge- 

nas perdiesen sus tierras; del famoso decreto de Bolívar se ~UNID ME 

aprovecharon los criollos y futuros terratenientes que en com-- 

plicidad con funcionarios venales y ambiciosos lograron invadir 

tierras comunales, Toda esta situación originó una serie de con 

flictos no sólo entre los terratenientes e indígenas, sino tam- 

bién entre éstos disputándose derechos que algunas veces abarca 

ron comunidades enteras. 

En poco tiempo se incrementó el rimero de haciendas bajo la pro 
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tectión del Estado. Los funcionarios políticos, judiciales y reli 

giosos en un corto plazo se hicieron de propiedades lb mismo que 

cualquier rábula, tinterillo, abogado o comerciante al enquistar- 

se en el seno de la comunidad',  II/. 

El Decreto del 4 de julio de 1825 rectificó en cierta forma taran 1111. 

tizando la propiedad de las tierras comunales; de esta suerte que 

d6 demostrado las vacilaciones del libertador, frente a las injus 

ticias o abusos que se' generalizaron en el campo peru.ano. Así, 

pues, la Independencia política del Pera significó, dnrle el punm- 

to de vista de la propiedad de la tierra, el fortalecimiento del 

sistema de hacienda; los criollos y mestizos lograron un inespera 

do poder económico y político hasta convertirse en los nuevos --- 

amos a quienes los indígenas en adelante pagarían tributos  en de- 

finitiva se inicia el proceso de concentración de la propiedad de 

la tierra. 

411.• POLITICA COMUNAL DE LA REPUBLICA. 

ASPECTO SOCIAL. 

La República como fiel heredera de la Colonia se inspiró en el de 

recho romano y los principios individualistas del código de Napo- 

león, es por eso que todas las constituciones que se dieron duran. 
11.111111 

te la República (excepto las de 1920, 33 y 79) agudizaron la ex— 

plotación de los comuneros o indígenas y su con necuente rgina---- 

13 	Antecedentes históricos del problema agrario, p. 13. 
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ción; aunque en todas ellas se establece el principio de la igual 

dad; pero pira los encargados de poner en práctica y hacer cum--- 

plir esta norma, los comuneros no contaban. 

Para las constituciones de 1823,28, 34, 39, 56, 60, 67 y 1920, fina 

die nace esclavo en el Pera", 	bay ni puede haber esclavos en 

la Repáblicao; sin embargo, los comuneros fueron esclavizados. Ac 

tualmente es fácil comprobar esta situación. 

La Independencia transformó la situación política del Pera, pero 

continuó el Pegimen jurídico de la Colonia; "el carácter indivi-- 

dualista de la legislación de la Replblica ha favorecido, incues- 

tionablemente, la absorción de la propiedad indígena por el lati- 

fundismo. La situación del indio, a este respecto, estaba contem 

plada con mayor, realismo por la legislación espariola. Pero la re- 

forma jurídica, no tiene más valor práctico que la reforma admi-- 

nistrativa, frente a un feudalismo intacto en su estructura econ6 

mica. La apropiacjón de la mayor parte de la Propiedad comunal e 

individual indígena está ya cumplida,' 11/. 

Acerca del conocimiento de la realidad comunal, sobre todo de su 

población, existen disposiciones desde 1921, fecha de la creación 

de la Sección de Asuntos Indígenas, dependencia del Ministerio de 

Fomento, que en el Art. lo., como su primera atribución sefialabx: 

"Investigar y estudiar la situación actual de los indígenas de la 

República, reuniendo al efecto los datos que fuesen necesarios". 

14/ ,'osó Carlos Mariátegui, Siete ensayos de la realidad peruana, 
p.39 • 

• 
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En 1936, al reglamentar las atribuciones de la Dirección de Tra- 

bajo y Previsión Social, en tanto quedase establecida la Direc— 

ción de Asuntos Indígenas, en su Art. 2o. indicaba:.  "1) Estudio 

de las condiciones de vida y de trabajo de los indígenas; 2) La 

población será determinada en censo minucioso». 

Entre las funciones de la Dirección General de Asuntos Indígenas 

(Dos. 24-06-1938) dependencia del Ministerio de Salud Pública, - 

Trabajo y Previsión Social -nótese que la entidad encargada va - 

subiendo de categoría--, en su Art. 20. determinaba: "Estudiar en 

todos sus aspéctos el problema indígena y proponer la legisla— 

ción, y las medidas administrativas que tiendan a asegurar el bie 

nestalN económico y cultural de la población aborigen". 

Al disponer la Reorganización de la Dirección General de Asuntos 

Indígenas (D.S. 10-06-1946), entre las funciones del Reglamento 

Técnico, Art. lo. determina que la Sección de Estadística Gene— 

ral: "proceda a la recopilación y ordenamiento de datos referen- 

tes a la población indígena..." 

Para los efectos de la Ley 14648, D.S. deX 15-12-1963, en su Art. 

12o. al  referirse a los estud os e investigación de las comunida 

des de indígenas y "grupos no indígenas" dice que comprenderá el 

"Censo General y Agropecuario". 

La creación del Consejo N.Jcional de Desarrollo Comunal (D.S. 002 

del 08-03-1965) y la Ley de Desarrollo comunal No. 16, 174 del -- 

1 
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21-06-1966 pa7n la ejecución del "Proyecto de Desarrollo e inte- 

gracibn de la Población Indígena", en sus acciones previstas con 

sidera al Programa 01 "Investigación", e inclusive una "investi- 

gación antropológica". 

Posterior ente, por mandato de la Ley 17532, el Consejo Nacional 

de Desarrollo Comunal, al convertirse en Oficina Nacional de De- 

sarrollo Comunal (O/ DC), en su Reglawento de Organización y Fun- 

ciones, Art. 90., inc. a, determina: "Investigar y diagnosticar 

la realidad social, económica y cultural de las comunidades de - 

base dentro del contexto regional para determinar la acción nece 

saria". 

B1 Estatuto F.special de Co unidades Campesinas 3770-A en su Art. 

20o. se tala que "La Dirección de Comunidades Campesinas tendrá a 

su cargo el Registro Nacional de Comunidades y el Registro de Co 

muneros"; por il.t i mo, por Ley Orgánica 19352 (o4.-04-1972) la Di- 
rección General de Organizaciones Rurales en sus acciones para - 

el bienio 1973-74 mediante su Oficina Técnica de Coordinación, se 

fija como una de las actividades: "Inventario, censo y estudiar; 

e inventario del patrimonio comunal". 

Si hien es cierto que la 0.N.D.C.' re. lizd 109 estudios de problc 

mas, 1343 inventaries de patrimonio comunal y 9 diagnósticos so- 

ciorconómices 12/, en 7.zonas de la sierra; es completamente evi 
dente que jamAs se 11J6 a cnbli-nir con las disposiciones -por -- 

cierto nvrwros Ag. que ordenabln re i.li r cílnises y egtnfliac,; fn 

• 15/ SINN.:03, Informe Final "Proyecto d  Des,-arrollo e Integración 
de la poblaci6n campeinus", p. 66 • 
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consecuencia todas las cifras Tio gaypueden ofrecer sobre la po 

blación coldun_kl, tendrán siempre el car;Icter aproximado, ?or lo 

mismo que no se realizó el censo poblacionAl de las conunidades 

campesinas; incluqiw? en 1977 se realizó un diagnóstico muy in 

teresante sobre la situación comunal en 2716 comunidades, pero 

se descuidó registrar el nilrnero de habitantes. 

En consecuencia después de 56 ayos más o menos se hizo un trlba 

jo serio, que servirá a los comuneros para plantear su plan de 

acción y política a seguir, pero también servir a la burocra— 

cia para pretender manipular y manejar los datos de acuerdo a - 

sus intereses. 

El resultado de dicho estudio se encuentra cerrado para los que 

quisieran conocer la realidad comunA, y como de costumbre esta 

rá vetada para las organizaciones comunales. 

Se estima en 4'860,000 habitantes de 2712 comunidades campesinw4 

oficialmente reconocidas; esta cantidad corresponde al 33;1 de la 

población nacional y al 53% de la población rural. Esta pobla--- 

ci6n signi2icativa deberá seguir luchando para romper toda Forma' 

de marginación y agresión» 

A pesar de que fue grande la rivalidad contra la organización so 

cial indígena y contra los mismos indígenas, es evidente que du- 

rante la larga luche, tamblIn convivieron entre el dominador y - 

dominado; pero el desprecio de quien donlin6 socialmente, gen,?ró 

• — - — • -- — • •-...........•••.... ..ar..........~4~111~~dilhaindimb~1411~~51101111elx.oef 9.. 
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la función social de la población indígena, en tal sentido que 

Esta siempre debía servir directa o indirectamente al dominante. 

De esta manera el comunero resultó una categoría social económi 

ca históricamente dominada. 

La República heredera de esta estructura social, la mantuvo a - 

plenitud, al extremo de que los privilegios sociales no sólo se 

afirmaron legalmente sino racial y biológicamente; es por eso - 

que desde la Independencia hasta los primeros alas del siglo XX 

no se dieroñ dispositivos legales importantes referidos a este 

sector poblacional del Perú, Fenómeno que muestra el dominio y 

poder logrado por los terratenientes en los gobiernos que se su 

cedieron. 

El proceso histórico del pueblo peruano a medida que va desarro 

liando su conciencia democrática, comienza a exigir la solución 

de los problemas creados en las comunidades campesinas, de tal 

suerte que se van multiplicando dispositivos indigenistas, como 

la ley 8547 (1937) que al crear la Dirección General de Asuntos 

Indígenas reconoce "que el problema indígena, uno de los más 

trascendentales del pais, afecta íntimamente a la vida social, 

política y económica de la Nación; que los intereses de todo or 

den de la inmensa población aborigen, factor de inapreciable va 

lor para la defensa armada del país y elemento de indiscutible 

importancia para la economía nacional, imponen la necesidad ina 

plazable dc? crear dentro del Estado, una entidad que se encar— 

gue exclusivamente de desenvolver a su favor la acción gubern,.x- 

r 
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tiva, en la forma mis eficiente y amplia posible"» 

El hecho evidente es tambi6n que, can el apoyo del Estado o sin 

tl, las comunidades campesinas comienzan a organizarse para su 

participación en el quehacer nacional, por eso se incorporan a 

la CNA hasta constituir la base mayoritaria de esta organización 

agraria. 

Por su parte los comuneros residentes en Lima y capitales de de- 

partamentos comienzan a integrar diferentes organizaciones rei-- 

vindicativas, que se inician como instituciones cultural-deporti 

vas y mutuales hasta ensayar la organización de una. Central, con 

una política bien definida respecto a la liberación de las comu- 

nidades campesinas, mediante trabajos bien relacionados con sus 

organizaciones de base y otras. 

Las comunidades campesinas a pesar de constituir la base de la - 

organización social y económica del país, durante su proceso his 

tónico y formar parte de la sociedad global, han permanecido se- 

paradas de ella; no otro hecho significan lanedidas protecto-- 

ras y dispositivos legales que se dieron. 

Los sistemas y estructuras establecidos ni siquiera reconocieron 

el valor de su fuerza de trabajo, es por eso que por Decreto del 

22 de mayo de 1880 se estableció el Protectorado del Indígena, - 

que en su primer consider:.1ndo expresa "que  la raza inri .yola ha - 

sido y es aún, en el país objeto de desafueron y exlcciones con- 

• 
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trarias a la justicia y que reclama eficaz reparación", 

Habiendo San Martín liberado al ind7ena de la degradación físi- 

ca y espiritual, sus decretos no surtieron efecto, puesto que la 

llamada discriminación racial resultó un poderoso instrumento de 

la discriminación social, en defensa de privilegios sociales ad- 

quiridos a través de la dominación esnalola y grupos de poder he 

rederos interesados siempre en mantener el statu quo social, que 

aún es fácil encontrar en diferentes partes de la sierra peruana. 

El problema se presentaba y aún se presenta con las siguientes - 

características: la sierra como indígena, la costa como espallola 

o mestiza; hay pues una "dualidad de la historia y del alma pe-- 

ruanas, en nuestra época, se precisa como un conflicto entre la 

forma histórica que se elabora en la costa y el sentimiento indi 

gena que sobrevive en la sierra hondamente enraizado en la natu- 

raleza... No hay aqui una pluralidad de tradiciones locales o re 

gionales sino una dualidad de raza, de lengua y de sentimiento, 

nacida de la invasión y conquista del Perú autóctono por una ra- 

za extranjera que no ha conseguido fusionarse con la raza indíge 

na, ni eliminarla ni absorberla" y, 

El enfrentamiento iniciado por las culturas occidental con la -- 

cultura andina, así como el enfrentamiento entre las dos "razas" 

aún sigue: si bien, en este enfrentamiento ambas han resultado - 

25/José Carlos Mariltegui, Siete ensayos de interpretación de la 
realidad peruana, p. 37 
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en parte modificad-x.3, pero, al no concluir el conflicto al país 

todavía vive una profunda división, puesto que hace alglIn tie 

po el enfrentamiento comenzó entre el mestizo y el indígena con 

características de dos razas y culturas, en cuyo contexto el -- 

mestizo constituye la clase media y se presenta como una gran - 

fuerza heterog4nea, contradictoria, oscilante entre: el oportu- 

nismo, la rebeldía, la corrupción y la honestidad; al imitar a 

la burguesía se convierten en la clase mediocre, enajenada y va 

cía que desconoce su realidad. 

En un debate de la Constitución de 1920, Javier Prado mulifesta 

ba que "habilitar al indígena es una exigencia que reclama el 

patriotismo. El indio ha sido tratado en el Pez d con rara cruel 

dad, raza de grandes virtudes que merece ser defendida y eleva- 

da. La Constitución que hemos presentado le garantiza su liber- 

tad personal, le asegura el reconocimiento de sus comunidades, 

ampara su propiedad secular, establece en su fávor la enseñanza 

obligatoria y un mínimo de escuelas"; por eso el D.S. del 12 de 

septiembre de 1921 dispuso la creación de la Sección de Asuntos 

Indígenas en el Ministerio de ?omento a Fin de »proponer las ne 

didas que fueren necesarias para amparar la raza indígena de -- 

los abusos y exacciones de que pudiera ser víctima y para esti- 

mular e intensificar su instrucción, educación, cultura cívica 

y progreso moral y económico"; este propósito y dispositivo w ..! 

pretende defender al indígena, empero mantendrá directa e indi- 

rectamente la estructura predominante, es por eso que el D.S. - 

del 29 de mayo de 1922, en su Art. lo. disponía: ocrclne el 2.1- 
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tronato de la Raza Indígena, cuyo objeto será organizar en todos 

los lugares de la Repdblica, donde sea necesario, la protección 
• 

y defensa de aquélla, así como estructurar, por los medios más - 

adecuados su desenvolvimiento cultural y econ6mico". 

1 0•,-,  41 

	 Pero el mal continua porque no se afectaron las estructuras que 

las habían generado; por eso el 3 de julio de 1935 se creó el 

Consejo Superior de Asuntos Indígenas, considerando ligue es fun- 

cien primordial del Estado dar acertada solucian a los problemas 

de la rza indígena, ligados estrechamente al desarrollo cultural 

y económico del pais". Al crearse la Direcci6n General de Asun-- 

tos Indígenas (1937) se sigui6 manifestando ',que el gobierno tie 

ne el propastio firme de afrontar su estudio y solución dentro - 

de las norms de amplia nolítica social que inspiran sus actos, 

procurando no sólo la incorporación definitiva del indígena a la 

vida nacional, sino elevando tambítin su nivel cultural, aseguran 

do su bienestar económico y atendiendo a la defensa de su salud 

física y morare; puesto que l'el indio sobrio, honrado, veraz y - 

diligente de los tjcpos del incario, se supone degener..tdo gra'.-- 

dualmente por eeectos de la coca, del alcohol y de la explota— 

ción ejercid-A sobre /51 por los conquistadores esp,:trioles. Al de 

hoy se le visualiza corao borrIchol  perezoso, mentiroso, ladrein, 

artero y abyecto. Inteligente y capaz en otros tiempos se ha he- 

cho incapaz hasta de razon,x. Su deterioro hio].6gico es práct::_c,lx. 

mente irreparable y por eso representa una carga para la nación. 

Es.n supuesta dneneración fue explicado por trasnochados rejlry.?.. 

fontants dt la Elite cl los anos 30 en los si(juiontes rArminos: 

1 
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1 1 Gv7)(7- ran 	 51. 11wypiltes, 11).c;.1Ando 

OV ‹2›Uir)c, c1)% 1(y.z Neterelirít...nt 	y c(211e1,1 ,- 

rAf7.s :711emb.Jn 
• 

stkdo 	r5L-pirOso diuvnismo .a otro (lessperl- 

9.ta 1,. 

Perry se .n-icl2entrA defortn11.~ - 
luvida 	 dnf?,5rciAs &:!3. T21.!7.9 	q4, T 

lue 	lltyido ¿3. 77)uu:to de su descepo!-Jic 

d:.,k~te pstItír.os  

o',, 

• 

quicA y que, por causa (DJ: 	rigide,J 	 si).9 intl!r(An- 

tesp'que. 	twr;lindo d.221.nitivAentl:? sis ciclo e:volutivo 1. tr.» 

ido 1npD..z,J'9 de trasmitir a los mer-;tizos 121s virtv.de 

Idy;Joron en su .2a99 de progreso... El indio no "e£1, ni puede 
d 	

0 	 • 
•, 	...t. 	1 	.. ser otra cosa uue un a ril-:-1,n.5.0 le 16/ 

••••• • • 

El integraciollismo o la incorporaci6n de las comunidades 	lA 

r1• clon 	que se reiterin en los alds 

	

con m:;Ayor prof:usibi al crearse el Co'r.zejc 	(1,2 

lIo de i L Comunidad (CliDC) -posteriorzuent 4 denomio 

NacienU 'de Dr:., 11rwolló Comuylal brimnr gobierno (3..' F,elal„'uylf.)-,- 

cuyo princi2;i1 nrpruma .fut! el 'Proyecto d'e Desarroalo e Inte-i- •,., 	, 	. 	. 	. 
C?: .o se v' 1,":4 2caltir.l. ":inli 

-ti 

genísta seljiaida en 91 per3.5 rpublicuno c,Je iniciaron con 

ne.4 proteccioniseás, tr.- tando a los: irlígenas croo a menotr. 

edad, a los ve deMH:cc., ducirs de 

(teoría evolucionis:t.1). 
• 

.AI :AgudizJrse los coyllictos 2or 	 v:berriarit 	c1 

turno se pr729cuparon 

in (3.7, • . 
1 1" 

r. .0 fu:f:rieneE 	enmDDidadg 

1) O1 	 f9j..1 Z 

(;e utiliza el C:ncictlisno, 	 on 

toxylve 3.o que ir.1.‹.:1 iliterr.:tba (u-a eVitYr las robr-lion 	.qra 

••••••••••••••••• 

10/ 	Ai.e. 1 /41 	 L. 
•• • • 

  

 

cultur,kn 111 	• 	• 

drl . la  71.01)1r1r. 61-1* 	 t - 	• 	- 	• - 	• • 	-- - 	• 	• 

mlho ki?icia el r)roiro - h. 	—1  

c 
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rias, 

Despu6s se en! .ocIS culturalistamente (respecto a las costumbres, 

organización, lengua, etc.) comparando la cultura andina con la 

dominante, Sostuvieron que el atraso de los indígenas se debla 

a la propia cultUra indígena, por eso se decía que superadas -- 

las di2erencias culturales, los indígenas y el país saldrán del 

atraso que los debate. Se hable) con mucho entusiasmo del proce 

so de aculturación, se decía:cuando los indígenas hablan el cas 

tellano, entonces superarán todos,  sus problemas; así pues, mc 

diante este procedimiento muchos indígenas aprendieron el idio- 

ma "milagroso" y siguen más pobres, 

Otro ensayo fue el integracionista, esto es, la supuesta inte— 

gración de los indígenas a la vida nacional, respetando su cul- 

tura, Este proyecto se comenzó a inplementar como resultado del 

I Congreso Indigenista Interamericano, realizado en Pátzcwro, 

méxico (1940); em ese evento como en todos los subsecuentes los 

participantes no-indios representantes de los grupos de poder -- 

dominante, lparentemente plantearon acablr con l explotación y 

serialó un dudoso respeto a la "dignidad del indio"; pero, e]. ---

timmo ha denostrado hasta el clnsancio, 11 farsa de losintegrA- 

cionistas, puesto que en todos los países miembros del Instituto 

Indigenictl Interineric:',no, se nudiz6 la explotación, saai'.eo (les 

rojo de tierras y 17enocidio. Ante tales evidencias el referido 

instituto j,Irrl.s dijo una palztbrá; est'In. .T1.15n frescos los muertos 

on polivia, Perl, 	 11ialrnua l  Cultenala, El Salv.Ador, 

etc. 

r 
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Institntr) Hacional 

rr1Nn(1-.1 er 	, 	s 	o:11111:1 <1 d t?. 	5'7 	(vio Ykr) rtt...)1(--). 3.c 7 	 - 

dnr-Ixton 	 ni.no 	 c -wl7Nntr; es --Nor 

(Po 	 rcln71!91 	11 ' L( 	Cobicrno 	(1.e1Ler.tr  Vri.ar,c.c) 

7. 17,71.flo 51(! tuvo crn".:• 1 1 ' c cr.c (.1nr,..).7)•:trercvt, 	 d.-1-11t• o Incli 	t- 

,p(r.ru,ino y rumbas vners 5T  pro.utso acanr con el InterannvicAnn;  

DOreplr pnr1:2a 	dir1n 	lfzq .1wl.nces CIP 	rrPormA agT¿Irin 

1ro-.." 	.E:••prIro 	 se. 	 npoIN 

1rerlolt".-.1:.-rj.c') en 
	

t 	Jr ri 

" 	Cr. (Di 	c• O 	 C* -$ ri O 	' 21r )1.1. e o 1C.-'1•-• 	 1,-11 t.: 

61.1. 	 " Or.1: 1C 1: -11 	(1 	 -licItt--1 11. 	rN 	'" 

priA 	 fac: 	 el 

:cent:), 	C11 	. 	 )r-:•.:.c1-11-,.71, 	et.:Inf.i.e.-v-srkci.1}n 

(o.1 401\.. ; 	 :r1:-!1 tr-1  r 	11 J. '"-?1 :• 	"k 1'3.1? 7i.r 	 eNJ. 

Ttn.01.13 r;111.i: 	k rt 	 roNt 	n1-1. frr)('s 	1 	 1: 	.•1,'? 
• 

torlr.lohtea. 	a 	 las 5,,-; 7 , .9 • - 	• - 	9 	• . 

) 	1. r'1r-S 	f7 	 nYvii 	t: .7;). S 	d. C.! 1 0.‘•.',7;1..c 	
• 

.A.1:15cmo 11-nolltica intefircioni 	.c1 	 Tr;cc...)2...1- ).0:1.-....r 611 • • 

tiorr ignAlw,nt4n 	.2Al!ln; 1 .1 ine 0-1:7) 	 • 	 • 

. 1 .4 ¡r :1. (1, t rAr: I 011 1 	¡CM' ret2 orit•Nna.ri 	vci1•4 1  

r".? 7.j. 	71? C.-! 	 .r! 	1/ 	 1';V:1,rif.!jo 

• 

	

1 

• 

k n-vNry I (Ir] -11  cmn 	 7.,- 1.(10 ror'n 	1 '1  VS(1 1 y 

4 

• 
	 r:! 	 nor.11.71.!•1 con 1'11 ► 'I 	(1 n 

	 e 

• 	
;1,•••., 	 11 
	

r_s, 1. -t: 	611 n".1 	 (.1(.*t. 	• L1 

, 	,n 	•' 	 ¿1-1 	--1.‘? 	(-.; 	1,11:15, ,Irt7P. 	̀- `.1, )1.11-  (.1 	tnnitlicin 
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En. renlidad es que el comunero y 	conunidad esta integradas 

e incorporadas a la sociedad, 01 sistea y estructura imperan— 

tes, que a 511. vez son de?endientes y dominados por el capita—. 

lismo. Claro Twe el comunero encuentra en el selló de su comu— 

nidad, una seguridad defensiva, qLle le niega la sociedad glo— 

bal en la que trabaja, a la que abastece con sus productos y — 

su Fuerza, sin embargo le es hostil. 

Los indigenistas separaron la evolución histórica de la vida — 

concreta, socioeconómica; hasta reducir la historia a un des-- 

envolvimiento espiritual y moral, o a una sucesión de luchas 

políticas, movimientos ideol6gicos que separaron el pensamien— 

to de la realidad, determinado en latino anflisis por 1.x evolu 

cibal económica y social ypor los intcreseü de clase. 

Mn el mejor de los casos se trató el problema como una cues— 

tión de reivindicación económico y polít3co, siendo un proble— 

ma de desarrollo socioeconómico, en el que la estructura agr,i— 

(semiPeud:Alista) obstaculizaba el desarrrollo histórico ---- 

del capitalismo; «no es. lo mismo reivindicar que dos =ollar.— 

Se reivindica lo que se ha perdido, se desarrolla lo que está 

atrasado. ':.ste criterio reivindic_ttorio, 2alsamente concebido, 

presentaba el programa indigenista actualizando hechos muertos, 

enduco'7, y no Declios vivos, nuevos. Semejante metodología ideo 

lójica, creo' naturalmrte, un campo, opuesto a la:razón y a la 

lógica del desarrollo histórico normal«, 17)/ 

De esta manera 	nuc1.17As genoraciows, nrácticmente desde 

el colon7i.aj (rnalol— los indlgenas se han dondo de una serie 
ll/Crirlos 	A.,Toorlr del dosorrollo inc6sico, p. 14 

• 
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do rilocnisnos de ("le.Pnnc-::1 # niediante ellw conservan up,icinar (-3,e 

1  

r 

T.) 7.1  °ni, 	/) 1 • 	(1‘ FI  «ni t va 1 
	

1011 
	

71 '11.  1T, 4.-• 

caminsinm; :7Arjllyendo.c.me k7n.las 	 cn el 

urb.lno ,7'.1k 7J la ciudad, c1.7..e1. tcurritbio c(ylvn,111 estlk 

r).ao. C? in(UviduAlizadol. quemo llevr:x.vid cory.flal 
	

'T'Un 

illcztit71!r(Nn r. 	t .71 
	

5. --)o3ib1cs de mod2rW. 

dor=c11:1x, qu.r2 son re..17rActar:H ,  ,gil wnbioe  ViNipitraria 	ir 

jlrtwente crInidc?r:In a los indíjenus o co:4!,.11roc; rmlo:n31(Tc11 

• •f- 	h 	z.2,11(2.5, 1.,(11.1011c.:!s • 	t C 	ncl 	 ' „%ii. 

(11;.r'inmlists y cowervadovn c7krvdos de un mont)n do  t:27n,:l y 

yicio, +.l.1. finos de tivimiento 

,Porml lnticongtit17.2ionll T 17.n Eranc.:A cont3n¿Tic ity.1 e-rn 	Mal IIVIB 

177161 - en el rStatuto YSneci.:1.1 de Co=nidldes Cympesin7:1s--- 

«37-70 
	

en .(r.0 Título 4 •• se norma acer-ca nn laliyolucífil. y • r 

tinciem de lIs Comunidudesu, Dor eno al poco tir,n?0, m#12 II Y.. 

dcron de conunic1,17 	 rrrni'.50" rIN %r(1-,  _  

7)ergon:l. no comuneras, solicitron a la Di1'ecc7.6n c1c Co~ida 
•ermil 

de nPflonnA' de^L Caranc:ninas, .denendenci.A. de la Direcei6nj¿iL 

gr 	ro 	n e s 	miiAn 	or^.Arj1di, 	bd 	vddsdo 	in  

N.c1Non :11(2r712,p,dne, pur el Col.trl de A.!z7.esor=iento dr 	7› .1dQn 

cK*.k 

•• 	it• •: aé- 
t. 

' 	Art. 112 v  ira, Ly) (1111] rinrrIT%idn 

dnsmnr!::iran, CC,Mtitvy(.M orpni1,7.1c1J- q12. 

• • 
' -.41v 
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proTresiv...unente se transfern1rn en comerativas agrariaste; 

cmpliendo con este dispositivo los funcionarios del Cusca (en 

natilenbro de 1972), nanipulAron a la canunidad *Marín" reconoci 

da en 1D25, para que acordara su disolu.ci6n e incorporarl.e a la 

cemetr:ttiva 37ziaria "jor,8 Zariirja. Letonas,  de Ilua.rIn; sin enbarco, 

.4 
	 de entrevistar, con canuneros socios y no socios de la indic3.dn 

comerltIva se desprende que el .territorio que ocupan siguen •—• 

conn.derando ccao una ccraunidad y se consideran ccrtuneros, las 

c.I.vJtctertsticas y nodo de vivir son simila.res a todas laá CM112.~ 

vid des campesinas del Casco; además, sostienen que no entregzmi 

r'n sus tierras para que «formen parte de la cowerativa, 

• 

Anf. cono Harín, variAs canunidades han sido acosAdas para rari." 

pIrte de las cooperativas agrarias de producciem(CAPs), 

nrel casos par mismos comuneros manipulados y en otros directa..» 

por los Funcionarias que sin darse cuenta de tan absurda 

promov/an la dinolucitn de la couunidad; en otros casos, 

,'er.l.eraban las acciones a fin de curplir las metas 2ijadas por 

c ::,misterio de Agricultura y SI :AlIOS, ambos sectores desrnsta 
101ilf 

d‘J- n cuanto al trato a las co :;unidades. 

1 pensaron o lo hicieron íntcnnionalnonte Tic, con la al 

lurt de las conunidJ.des dlr'n lugar a que los colalp!..svio 

dicxiAn sun tierras hasta conver'Jirce en weoieturo,transfo=1:11 

dese en arrendatarios en el rwjer de los cusos plicaetarf„wl 

de litinA categoría4  lo que sisílicarlu Auntar 

dn pobres. 

••-•41! 
• • • 

wal111, 
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Ar 	(.3%. Ari 	atac'.12? el pweblenl frentall  regne.lta y deeillICanen 

1 

áC hA ,:klItrado total de!:-conociniento de esta 

tendlenlo 17:2oner critcTios y romas de tratujo que negaban 1.1 

prtI•5 ‘J-75Cn. dn 'Tos commeros en la sola:x:716n de sw: prelos 

probienA l  sc lo?1"6 d re 	5..ve 	icar, y/o dr.? sczairi car o 11,1-- 

ng>1 de,:cAlEicall cmuncron, iljnorando crue ccrstitwen 	Tr— 

po sociztl que permanece y ha nobwevivido la daninacitm. 

tal y el drsatino de los cobernantes. 

Ilunca 5.7e I3lante6 la cuestien tk la comunidades cono todo un -- 

proceso de la sociedad peruana, puesto que constituye la c61111.1 

organinicional del país real y objetivaráente; eso si, los, /fru-- 

pos dclinAnter; la combaten en todos los frentes. Los conuneros 

son parte esencial de la ponianidad, por lo .mismo se tiene que 

entender y conocer no sedo a los cc eneros en particular sino a 

toda la socied •ad global en su proceso hist6rico; vale decir in— 

bine riel ccraunero, del cowerativista de las CA?s, de los c..1:- .2e 

sinos sin tierra, pesqueros, mineros, pequellos y medianos preb—i- 

pietarion, obreros de las ciudades, en .tin de todas las clases 

que Forman la sociedad peruana, 

2835 comunidades (actualmente son 3030) con un inmenso el:lulo -- 
de problerns creador) por el cipitalismo, ocupan 19*C23,394 'tan, 

del territorio nacional; de ellas, 2773 en la. sierra con **opio.. 
15'934,608 Iras, (29 de la superficie de la rcgi6ri), y 57 en la 

costa con 3e8C0,786 Has. (2c de. la superrdcie regional) /; 

y Si se incluyeran las canunidades de la selva -.que no frzuson 
estudiads.lsim aunentaría notablemente la poblacien y su:Yer2icie. 
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realidad por demás evidente, siempre Abordado ylternalist-monte, 

en el nejor de los rasos; pero, constantemente 'tgredida por los 

di2erenter,  gobiernos mediante un poderosa conspiración que per. 

siste en 	liquidaciem, puesto que constituyen 9ara las aligar— 

qui*ls un mal ejem2lo respecto a la defensa de su territorio cono 

nal en forma solidaria, a la vez que todavía conserva el espíri— 

tu comunitario en el tratamiento de sus problemas, que torpemen— 

te es minimizada por los burócratas al servicio de los grupos de 

poder, que arbitrariamente sostienen que los comuneros alcanzan 

al 20.28% de la población nacional, cuando lo cierto es que pasa 

del 50'íli 

Millones de peruanos con organización propia: k6chnas, ayaras y 

otros grupos etnolingUísticos que viven en sus nisrus comunida— 

des o fuera de ellas, jartls dejaron de ser comuneros. El hablar 
• 
	 otro idiorn más cono el castellano, vestir como el citadino o e). 

cursar estudios superiores no son ilotIvo p:I.ra dejar de ser cmu— 

nero (esto no quiere decir que no lo hayan hecllo muchos); pero, 

pretender que esta poblacibn mayoritzl.ria del Perfi continlle al -- 
• 

mlrgen o reniegue de su propia historia, resulta cono intentar — 

ntapar el sol con un dedo". 

Como cualquier rociedad bymana, los comuneros que viven en.la 

misma comunidad y/o fuera de ella, constituyen una sociedad din 

mica, viviente, que si bien es cierto ha venido cambiando ient:7h. 

mente debido a los obst ,'Iculos que el grupo dominAnte le Da im— 

puesto, no se le puede coniderar jvAnovi,bles  Un modelo de soc-J5e 

dad enterar cInte or4table no se ha dado nunca, en todo cato su no. 
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yrrurmirló de del.renir 	deja..I.,  de 
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de arios -al parecer por .sin-- los comuneros aceptaron como un 'he- 

cho tan natural su dependencia de las dádivas que algunas veces 

le dan los gobiernos; así pues, lograron -aparentemente- opacar 

el poder de decisión, confianza, seguridad y validez de las ideas 

y proyecciones tanto de comuneros como de sus comunidades. 

Los grupos dominantes no quisieron ver o quieren olvidar que los 

comuneros en tanto tiempo de opresión tambi6n adquirieron meca-- 

nismos de defensa, por eso es que, en lugar de disolver sus comu 

nidades, otras han solicitado su reconocimiento oficial, trámite 

que significa un largo tiempo de gestión; de 2,837 comunidades ... 

legalmente reconocidas hasta diciembre de 1977, para julio de 

1980 alcanzó a 3,030, asumiendo en la mayoría de ellas una acti- 

tud de resistencia, ya que no aceptan la política integracionis- 

ta o supuestas transformaciones manipuladas; en una palabra no - 

aceptan desindianizarse, puesto que su origen es otro y no lo -- 

que el Estado quiere imponer, que sus tierras no son tl.nicamente 

el reducto hoy ocupado por ellos, que sus tecnologías y sus cono 

cimientos son los que les ajustan a su reproducción social,no ne 

ccsitan otro idioma -sino para enfrentarse al dominante- ya que 

tienen el suyo tan rico como el extraiio oficializado por los que 

perdieron su sentido histórico. 

Sin embargo, en este contexto algunos grupos de resistencia exa- 

geran su historia precolonial, considerndo a la cultura Inca co 

mo insustituible al que es necesario regresar; el chauvinismo 6t 

nico manejado al extremo, dificulta las alianzas con otros socto 

res poblacionlles. 

r 
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utendi, Pruendo et abutendi, concepto clIsáco y Pundamental - 

qve pluivalia ala libre dip,posición individual de los bienes 

privativot7, con ll facultad de usar, disponer y hasta abusar, 

de la cosa propia, sin limitación 	 211 

Durante el rngimen esclavístA-pltriarcal inca, Poma de escla 

vitud, ep donde todo el trabajo sobrante, era extraido al pro 

doctor directo por el Estado, propietario de todos los instru 

mentos de producción entre los que se contaba la tierra, que 

se entregaba en wufructo. Esta característica del uso terri. 

torjal Eve,retomado por la Colonia, al establecer: 01) La 

absoluta e integra propiedad de la Corona de Esparta, sobre -- 

los territorios descubiertos y conquistados... que convertía 

al Rey en sucesor jurídico de los Pr{ncipes y Caciques de los 

indídenas que gobernaban en la extensitm de las Am6ricas. 2) 

Derecho de poses56n legítima, de car4cter comunal, reconocido 

a los indígenas sobre las tierras que disfrutaban y habían -- 

disPrutado anteriornente." 12/ 

Con estos antecedentes la Ley del Congreso del 30 de octubre 

de 1893, declara quo los indígenas de la Repblica son legí- 

timos propietarios de los terrenos que actualmente poseen, - 

por. lo mismo la Constitucibn de 1920 en su Art. 41 lo rati.ei 

ea; a su vez la Constitucite de 1933, selala "el Estado fiaran 

tiza la integridad de la propiedad de las comunidades." (Art. 

209) 

in 	Federico Enjuto P., ob, cit., p. 47 

19/ Federico Enjuto 174, ob. cit., p. 209 
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sión particular de alguno o algunos de sus integrantes, se man— 

tendrán bajo el dominio de la comunidad sin alterar ese derecho 

posesorio y no podrán ser enajenadas o transferidas ni por con— 

trato ni por sucesión liereditaria. En consecuencia al falleci— 

miento del usuario, la posesión revertirá a la comunidad". 

Al prohibir la compraventa, arrendamiento y herencia de tierras 

comunales no se hace otra cosa que proteger la propiedad social 

de los comuneros; forma de propiedad que se hereda desde el ay— 

llu precolombino y se conserva con algunas alteraciones durante 

el proceso histórico del. Perá. 

Los ayllus o comunidades no podían escapar a la in2lnencia del 

sistema capitalista, es por eso que se dan las transferencias . 

de paircelas entre comuneros, a pesar de que el Art. 121 de la — 

Ley de Reforma Agraria indica que "son nulos todos los actos de 

transferencia de dominio de tierras pertenecientes a comunida-- 
• 	

des realizadas a favor de terceros y cuyo título original de -- 

transCerencia a dichos terceros sea posterior al la de enero de 

1920n. 

Siendo reconocida la existencia legal de las comunidades indígo 

nas por la Constitución, el D.S. del 24 de julio de 1925 en 91.1. 

Art. lo. dispuso que "el Ministerio de Fomento mandará levantar 

los planos catastrales de las tierras de propiedad de las comu— 

nidades indlgenasn; este dispositivo con ligeras modificaciones 

en su redacción se repite, mediante las resoluciones ministerja 

les: 16 de septiembre de 1927, 19 de noviembre de 1931, 27 de -- 

1 
r 
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jimio 	193j, D.3, dr'1 .3 de rvrzo dr.? 1936, D.S. de junio kl,-! 
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De las 2716 occlunidades estudiadas én 1977; 1309 (48%) tienen 

poses-i6n inmemorial de sus-  tierras ccounales, he aqui. una 'raues 

tpa-de la retibtencia-de'ios• comuneros-en-sus-Taismas—ticrras — 

de origen a la inCinidad. de agresiones; 1004 (37%) cuentan con 

títulos otorgadol. durante la colorila, -una prueba de la actitud 

de los 'colonialistas si comparamos ceca la' política ,  de la época. 
	41  

republicana que ha permitido que 215 .(8%) vuelvan a recuperar 

sus tierras previo pago, por eso poseen títulos de compraventa 	5, 

82 (3%) cuentan con títulos supletorios; 53 (21) tienen dombo.» 

mentos de diferente índole; mientras que 53 (2%) no supieron ea• 

informar al respecto, 

La propiedad comunitaria de' la tierra y las relaciones socia— 

. les que se derivan de ella, le proporcionan una base s6lidaj 

aunque al mismo tiempo la casa y el huerto familiar, dominio 

exclusivo de ca.da fainild.a individual, el cultivo en parcelas •-• 

separadas y la apro?iacitn privada de la cosecha otorgan un al 
• 

canee total a un individualismo que es incompatible con la ello 

tructura comunal. Con el transcurso del t..empo esta dualidad 

en varías 'comunidades (ailn n'imana) se ha venido transformando 

en un Ornen de descompo.siel6n• 

En las comunidades con tierras de riego, además de todas las 

ialuencias nocivas provenientes de fuera, lleva en su seno •••• 

elementos para su propia destrucción'  la posesi6n de la tierra 

con características de ',propiedad privada"; se ha deslizado -- 

furtivamente en forria de una casa, de un huerto familiar, que 

puede transformarse en fortaleza de donde se ataque contra la 
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1 

prepicaad cattetivn cato ya  tucedi6 por lo menos en una decena 
de tWituvidndes; Torta el punto -estnieliW. era . 1a -mr.iztencia del tra. 

14. 	- 2:»reela _culo ,t e. 	_de_apropiacital pzivadaa 

ta 	 fo:ienta la .acumulaci.bn de bienes muebles (teles 

doméstícos, dinerc), .eta;); "Drypialad laueble que se encuentra ~a 

zals allá da cwItrol de la conunidad y que est& sujeta a un in e• 

tercambio,privado ?mi 	artimalias y el accidente deservoi~ 

flan 'tul gran papel%  

este  C3 a PD.Ot-02:1 ti c deS e 0£1,? 053. eltn ¿I3.t . coriunidad, porque 103 

.tilrrá..s de cultivo con wiegell  goltersaling.ente rio revierten al .doral 

Ido coz:x=1 .1)=1a su posterior Ibedintrálucl.6n; igual situación 

pede 1,3uceder con 1a3 tiemas de temporal inclusive de pasto.% 

Sin enbargo, esta dualidad 'permite un desarrollo alternativos o 

bien el Pactar que .favorece a la propi.ellad pziávada supera 

factor que 2a.vorece al colectivismo-, o bien el segundo supera al 

prineroet  Todo depender& del entorno histórico en que la manda» 

dad so encuentra». 

Las comunidades campesinas del :110:2.Nd particular/lente las de tensp 

poral y pastizal ata 24arraan ma estructura orgánica, que predow. 

mina Cm la 'vida wurals 	 comunitaria del suelo orrego 

ce una base natural para la :aprobacd.tn colectiva y su entcomo 

Maten:hico,*  la existencia conteilpor/nea de la producción capita-. 

lista *.i.0 presta todas las condiciones materiales hechas del. tra 

bajo comunal', De esta manera.. la canunidad puede adoptar los lo 

pros positivos elaborados por el sistema capitalista sin tener 

que suPrizi sus privaciones": Zuede suplantar gradualmente ~cato 
• 
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mac, Ayacuco, Cl/sco, Y!manca7r-q7c y jiln.S.n 	 c:11. 

(156n Jerrann del Tyreste al centro del nAl. con ca.yncterl r • "5 
• • t. 

socioculturAes y econlaicAs my similar  2s son mies, 

y aProntAn los misnos problenas. 

El repwrto do las tierras comunales ademl.s, tia:men otcn 

rísticas, que siguen cono mecanismo de derensa, procu~do cor-- 

servar el uso colectivo de la tierra; así, de 3.71Y; 2716 cwlyni71- 

des, se rep=ten tierras en usufructo permanente en 611 

canbio, 519 (19%) el usufructo es temporal; mientras r51P 

gomas de usurructo (permanente y temporal) se acostwibm en 1'n 

(2%). 

La posesi6n de las tierras por los comuneros ha originado t1n... 

bi6n otras formas de determinar la propiedad comunal y "privada" 

que se da en el territorio conunal; preguntado n1 estos tincr, 

manifestaron que en 1318 (4911) la propiedad conurll co, ?rer/ie 4.~ 

"la mayor parte de la supere3cic ccrunal"; 113 (11j 

y 905 (33%) la Hmonor parten di21 territorio comunAl; entre tanto 

en 380 coraunidarIns no dieron ninguna informaci6n. 
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los ayllus o comunidades, ningln gobierno hi zo respetar; 55 

hin con el General Velasco Alvarado, se habla comenzado. a dr 

volver a algunas comunidades sus tierras usurpadas, contradic 

toriamente, las Comunidades sufren los neoreS golpes, corno -- 

veremOs más adelante.. Por lo mismo tuvieron que soportar per 

nanentes "Agylniones y Jargos conflictos legales para recupe-- 

rar algunos de sus recursos. 

El Código Civil de 1852, máxima expresión del liberalismo pe- 

ruano, pretendiendo conglidar la propiedad privada e indivi-- 

dual, Fomentó la disolución de las comunidades indibenasj de- 

bido a ese dispositivo se agudizó .el déspojo de las tierras - 

comunales y se facilite) el incremento de haciendas y latifun- 

dios. 

Los conflictos legales iniciador¿ en la Colonia, aumentaron -- 

considerablemente en la Repáblica, en todo el territorio na-- 

cional; a manera de ilustración citaremos algunos casos: 
1 

- La Comunidad Campesina "Chavilan (Ayacucho) sostuvo un liti 

gi o durante 105 anos -esto es, cuatro generacioneg-, para re- 

cuperar 6 mi]. Has. de las' 12 mil invadidas por los "gamanales° 

el título de propiedad de dicha comunidad le ampa:ra desde --- 

15f30, pues fue reconocida por e]. virrey Ladrón de Guevara. En 

1711, tuvo 'pie enfrentar por primera vez a la agresión de los 

espanoles, a partir de esta fechA, son'ort6 despojos y una se- 

rie de luchas; • habiendo iniciado su Illtimo itigí o en 1872 y 

concluido el 11 de mayo de 1978, para recuperar las 12 mil -- 

Has . mediante un fallo legal a su Pavor, 
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—LA empreF_!a imperialista Cerro de Pisco Corporation, en la.Sie 

rra Central (comprende los aepartlrentos Psco, JnnÍn, Puáruco 

y. Huancavelica), con la adquisici6n de sus primeros 

tos por .lor arío-  de 1902 y la intalaci.6n de la planta mot1111 

gica de La. Oroya, logr6 la C'ulidícilln y comercializaci6n maniv,  

de minerUes, obligando a los pequelio,~ y pedían° minero{; nacio 

nales primero a venderle. su p).'oducci6n y' luego sus minar; 

tre tanto con los. humos cargados de ¿i.zufre y otros minerales — 

tóxicos, pretextando la construccilly de caminos, plantas Didro 

re?resas,inntalaciohes de ca...y.i1.1rntos„ contaminan 

do el ambiente, envenewIndo phstds, agjás y ganado de las com 

.nddades dePaucartambo, Cajamarquilla, R:Ancas, Pncará, Uoctla 

plmua, etc. les oblig6'a venderle sus tierras en la mayoría 

de log casos por precios miserables y en otros despo,VindolAs 

prepotentemente, a la vez que conseguían mano de obra barata.— 

rstn lucha prolongada de las comunidades contra el invasor --- 

yanqui apoyado por los gobiernos de turno duró raldlos aloe i   

(76) y signific() el acrivihlamiento de numerosos comuneros. 

Alln hoy e]. Gobierno de Belal.nde di9puso el asalto de la comnni 

dad de On:lores, matando la pálicía a 2 comuneros y dejando mu— 

chos heridos para imponer por la fuerza criterios tecnocr:Iti-- 

cos ajenos a la p:i.'ác t 	cc.mamitaria tradici °nal. 

— Los si(rlos XTX 	inicio del XX registran las peorer; agresio• 

YlPn y despojon, inclusive en pleno proceso rc;volucionario gme 

—aunauo os Vewdaa que comienzan a reivindicar sus tierras y ga 

nar crnrlictos lejlles que muchln conunidall 	13,111,11s Lubiarilu 

):‘ misa Dircc'ci6n neneral de l'nferna A:jraríTs 

r 
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ra .Pise del gobierno mi7itar) escuchare .o a loe= grupos de ppder 

afcct6 tierras comunale 	forrv.ir CAPs, ISAIg; por ejcmplo 

la compnidnd 	ASi;71 (Caleto-Lima); (nuLlchi, Parmr;arra 

Catr,  (Aílcash); Kampdan, Laraos (Lia). 11"»1 

70117.1 agraria dr Lina denostrnhdo 	let~ 1nticmun11_, rc:en- 

noci6 finda1:o!^1 ;711. las commlid;sdes 'de Calango y OcriMr, (u 

Flete) y miraciore (yl17,y0.9) a Pin de prOnover la org.anizacibn. 

Cae oasociaciones de p rnioí10.9 nrmietnrios".D.L. 213`V.3. 

Frnnte.,71 crios problemas tanto ion rj'obirx~, su burocracia, 

comn,sns encrga,I.os de administrar jlIstici 	complacientt: 

tolorarbn .todas las aresiones, despojOs y .ace.?taron presion()9 

de toda Indole; pbr eje9i7)lo lastierras;  corunalem de RATICAl; 

la rona denomind fiVinchuscbacan - que tensa mimg de ca7rbt:T4  

r119 violentamente tomado por la ya indic:Idl Co. Cerro, en bAse 

a 	denuncio que ?Ista hab571. gestionado en 1937 y, cuando la 

conunidad pelelYt por la reiNindicacilm de sus tir'rr..u3, todmz 

1:751 mxtoridades (en todos su n niveles) er,tuvicron a Pavor .de-- 
i 

la compaqía norteamericana; sin embargo, la comunidad siuui6 - 

luchando y r.m. 1 960 la t maromo  p er o la c orv afi 5.a con e]. 	oy - 

del gobidrno comet16 la peor masacre de conuneros basta desalo 

jarlos; o lea que la burocracia creada por .la oliTArquiu terrA 

teniente sierapre estuvo a sus 6rd,:mes y mAs z11án cInndo se tra- 

taba de !~vir a enpresas extranjeras como la Cerro de rasco - 

Co. 

- Digno de menci6n es el, caso de la clonunidad nAndanjou (riurA), 

agu5. los terratenienteg 1ck7raron "El prec~ civil 13 ,.-; 

long dol nuniJon  Un fallo jud:Icilll que amy,tra el delito y des- 1 

r 
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e 

e rf '1' mTs. 	a flra CO1 1.i=1:1(.1 	J.111'1707, ttleinar n 

1 

t6rYca"; 'con 
	

tÁrtIllo pronnnta el abortado Tv- o1M1 '12,•111 

(in. 1:orlo 	T)rocrrlo y 1 1:1.11 	c.: 2 r! 0:1 7:4 

n3:11: a 	PCr.-917.1.11:10 	.:11.171 , 	 d(?). P(-n:%1 	. r 
~11 

hiPrn;7,), .en olla entro otIlas cosas 

dn And-Anjó, los conunero's de2ienderr 	ti.";"a por 1- inperAtiva* 

1».1.7,611 (3179yrN (ion givan, 111.('71 la tierra es Patria del cmilnere, 

"11 y 2. o 1 	•tal veZ 11o.y o rta?lan,:1, pol-,o 

orle» r.'5n a 	de ple se cunpla ego, 	11:.-t' 	w1to .PY.1.3 I  

ra 811a de la Corte Suprena, eso qur? se llama juticia. Y . o 

la Constitución es el _Poder Ejcutd.ve el enargado rJ  bacer 

plir las redoluciores del Poder. judicial. Los court?.?ron de 

jo, 5ahrfill entonces, que están solos que nnria ni nadie . puede 
e I 

pararlos, que no están en su. Patria y que cortra ellos estA: trvIA 

una organización punitiva, porque se rebelan contra la justicin. 

y el despojo que se llama el orden, porque alteran la paz g¿riai. 

Tal vez se dirá que quienes promueven este sentimiento de pro': ':;  

ta son. agitadorps.' Esto scaor Presidente me lleva a prcYjuntlrl: 

¿Q17P clase de ordernmiento social impera en el Pera de hoy? ¿Fu' 

de el Poder Pjecutivo hacer cumplir resoluciones judiciales de 

este juez?, ¿De quC sirve la lay, entonces?. • • los ineces YAD M.• -41 

a.tropellado la Constitución, todas las garant!tas que la lv OCol,  

ga y no puede pasar, &si, ol k.spojo alevoso y toram,ario contzla 

una colectividad campesjná, no puedo dejar2e vía 	a la 
1~4 

tr:lrj.ediA tonoraría quo no rol) ara en nada y pone en rel:i.91,0  

vda ¿te los indios que tambián son se:ces humanos y Gua son nr1Pin 

non" 2n,/. L. conuwidad ca.ifiresna•Andanjb tiene sitc, tftnlm ("1-d 
*". 

2n/ Nanole6n 1Pello, El caso de :Indanjo, PI 4 
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1785, pero los "ganonales" usando a sus serviles despojaron a 

los comuneros de sus tierras. 

- Para evitar que la comunidad "Cocingluasi" (Liria) reivindica. 

ra 1550 Has, de sus tierras ve en 1924 le Cuera despoj:lda;des 

de 1935, los 2uncionarios de Asuntos Indígenas (Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Indígenas), más tarde Dirección de Comunida- 

des Campesinas (Ministerio de Agricultura) obstaculizaron su . 

reconocimiento oFicial -este reconocimiento es requisito indis 

pensable para iniciar acciones legales-, basta que el =MOS 

, 
	 antes de ser liquid:lda la reconoció el 17-12-77. A Partir de - 

esta 2ecba la comunidad comenzará las gestiones para recuperar 

sus tierras arrebatadas. 

El D. L. 18225 de 14-01-70 Nueva Ley de Minería, dispone,Art.40. 

inc, a) "Los yacimientos minerales, cualquiera que sea la nai:u 
I. 	S 

raleza de las sentencias que contengan, son bienes de propio-- 

dad del Estado, inalienables e imprescriptibles". 

El D.L. 13810, Ley General de Pesqw2ría, sofiala en el. Art. lo. 

"Son de dominio d,:q Estado las especies hidrobiológican conte- 

nidas en el mar jurisdiccional hasta las 200 millas y en las - 

aguas continentales del territorio nacional"; para el electo - 

segi.n el Art. 3o. "El Ministerio de Pesquería namará 3a coner 

cialización interna y externa de los productos de consuno pupa 

no directo y participará en ella, cuando sea necesario, a tra- 

vós de la Enprega Pdblica de Servicios resqueros". 

71 i).L. 21117 Lay Forestal y de Fauna 23.1vostre del 13 de mayo 
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Contradictoriamente a la política revolucionaria el Ministerio 

de Agricultura por intermedio de Reforma Agraria afecta a las - 

comunidades campesinas en sus recursos esenciales; al incumplir 

se el Art. 3o., inc. c) del. D.L. 17716 que dice: "Garantizar la 

integridad del derecho comunal de propiedad de las comunidades 

campesinas sobre sus tierras, y adjudicarlas las extensiones -- 

que requieran para cubrir las necesidades de su l'oblación". De- 

bido a la pólítica anticomunal de Reforma Agraria únicamente 

453 comunidades se beneficiaron con 899,037 Has. En forma absur 

da la Dirección General de Reforma y A.R. (DGRAR) adjudicó por 

Resolución flinisterial Uo. 02268-77 las tierras de la comunidad 

campesina de Cbilca a una Sociedad Agropecuaria, una extensión 

de 70 Has. 

De 2716 comunidades, la tierra comunal, principal recurso comu- 

nal presenta las siguientes características: en 1102 (4240711) 

son de secano y castos naturales; mientras que 567 (22.40%) tie 

nen tierras de riego-secano-pastos naturales; en esta cantidad 

de comunidades la producción agrcpecuaria es equilibrada debido 

a que abarca diferentes niveles ecológicos; mientras que en las 

primeras, la producción credominante resulta ganadera, los tu-- 

b¿Srculos (papa, oca, arlo, maswa, papalisa), quínua, qariiva y ce 

bada. 

Unicanente 49 comunidades (1.91%) tienen exclusivamente tierras 

de riego, porque la :r,ran mayoría 2ueron despojados por los te- 

rrateniente3. 	242 comunidades (9.24) los comuneros so ao(li- 

cau solanentc a la ganadería: cría de auqunidos (alpacas y 11:-A 
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1 

Como ya referimos anteriormente, la mayoría de comunidades conta 

ban con tierras en tres niveles ecol6gicos, tensan una produc--- 

cilln generalmente completa, ?ero los agresores terratenientes 

apoyados por los gobiernos les fueron arrebatando sns nnjores OMI 

tierras, de esta manera en 1977 encontramos 	cal 20:,1 de las co 

munidades allr conducen tierras solamente en un nivel eco16gico, 
á 

distribuidos de la siguiente manera: de riego, 2%; ilnicamente en 

tierras de secano, 9% y, sola en las zonas altinas de pastos na- 

turalns 9%. 

La gran mayoría de comunlaades: 46% conducen tierras ubicadas en 

dos niveles eco16gicos: de riego-norano 2'1, riego pastas natura- 

les, 3% y pastos naturales-secano 41%. Todavla el 22% de las co- 

munldAdes tienen tierras en, los tres niveies: riego-secano-ps-- 

tos natul^ales. Vsta raracterSstica h i permitido no solamente a 

los pueblos y ciudades de las regiones donde estIn las comunida- 

des a contar con productos casi en formai)ermanente, cono yero-- 

mos nr.ts adelante; sino a los comuneros nantener nucloos 1•e sus va 

lores culturales como el lenguaje, mediante el cual exi)renan su 

identidad COI'luzi..r.va y se defienden contra la penetracitm watural 

implwentada por los diferentes gobiewnos -nucllas veces con el 

asaRmamionto no:rtna:1.02?jcarto-. En las comunidades es indisclAt4.- 

los cnnumeros a.ln poseen el poder' 	dnris ti l5n F',ohre is 

pro2i0s elementos culturales, p1i‹29 lo proluren, lo usan e jnelu- 

sive reproducen; controlan sus elementos culturales que son 

lactados por los riigrantcs a las ciudades donde organizadamente 

las pract3can. 

En la: 1 renu;lidiAcis tambin se )1an (LIdo toda clase dn 
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1z,11:ttralmr:nte que este hecho contradictorio, volv:115 a 
enrarecer 

a los corzur.-.7.,.'os bastl qtte el problema 
SU lagud. i z 6 

n155; en vista 

t1:2 ta/ sitn;:,
..c1;_tn nediAnte Resoluci6n Suprema 021 de. 1976 (segun 

f.'.ts.e) (....;.. ....,... 	,,
.c.1.;.irth Pede r.ece.tz75.d.d. y utilidad pb1.1c1 las conce— 

.1.11.cag" 	
autoriz6 al Ilininterio de rnergia y 115.--

,.,,- pinr f.mc- ex? p 
roi.e. coryforne a la ley ilo, 9125 para que la 

...,  

....,Cic.
:,..na de 'Pregie,..9.ítki Social de dicho Ministerio organice la ex-

‘.10 '.:. _.....e. :1CA del.. .ye !.- o de Men:Tope. 

1.uolta cont-r::‘„  les usual) i;!.dc.n. es do 1.71' c' t ierr as e a-7,I,unales t  espem.  

sin esa...)argo, no ru.e . - 13 a.monnle 9 ; 

A. a 

c los t,....A.teniente:., y 

, 	or r,rd 
c 576 coaartidad.es re.lvir,dic:tran 	

t ien? D.5 # riO 

<201'121:1c:tos 	n 	S 	duraron riucl:c>s anos 
,• 

711 , 218 	, rcivindica 
C 	Z.17. 11C r .7 ; O r. 

5; r,V M C1, 0: 7;11 1127k 111 	C 002 erf. . :•..idr;11 	O 	n nlets.  

• • 'I C-1""; 1 f') 

y7 t !: »3 	3.2,  7> AT .1 1 	.„‘ 	CL.. t: 	i/+ 

otros re..c 	
t.'.1 • que 

onien-Ne. 

y 1. 	.„.; 	- • 	C 	(J. . 	1. 4 	 e:44‘. 

1:4'7:v1;1. 	rf,) 
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. 	. • 

tIc37)ac:!•/1". e2ect:-.3.ra en ladt.ire..1.6n iønal—ne...I.r.ry,nrc- a.,-"to u 

ocultado pc-21..1.1 	 ;Ncrv. 27.;aq vrarr"."..l.a:- -• 	cci1 '1 

Antrono Agroccuario de 19759  la ‘..:51-cc.1-iif-r,41- 	107, C011n.C.; 

(sin incluír 1 nroclizcci6n rfo 	tj..74.(1-T1 ceratnial) ni7x0.1:' .frA (21 

64% del ganado caprino, 61% de vacuno, 52'?:u o'..rjno, 70% (12 

equino y 435.: de aug,tAnidos a nivel nacional 	• la cruesti6n. 

cuaria. En el área agrícola, la ?roducci6n !le los cautno3 

os de la rás (1:1_ve7,%a l  delyillo a que trabajAn e torkG los n-Sve 

eco16:-Iiew del territerjo ce..11:ra1; sebr2 tolo 

	

activ-Idad se dirlue a la p.zollucción J.1j.rícola 	la alinta- 
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ción, por eso la participación de las comunidades en este aspec 

te entrega voldmenes importantes para la alimentación nacional. 

"Si establecemos relación entre las áreas de cultivo por produc 

to declaradas por los comuneros (mayo 1977) y la información -- 

del Anuario Estadístico Agropecuario de 1976, encontraremos que 

los comuneros cultivan áreas importantes en quinua (100%), haba 

(93%), papa (92%), cebada (75%), arveja (55%), manzana (91%), - 

etc. que no por coincidencia las tres primeras son cultivos de 

altura; tienen también participación signiPicativa en alfalfa,- 

maíz, melocotones, camote, naranja, etc," 21/ 

r 

pero, laagresión del actual gobierno en un :proyecto de decreto 

supremo que prepara para su próxima promulgación modificando la 

legislación agraria vigente es por demás ne2asta que en el Art. 

21 se tala la delimitación de las tierras de las comunidades cam 

pesinas; que además dispone: "Cuando existan planos de conjunto 

ya aprobados, la Oficina General de Catastro Rural determinará 

en ellos las áreas poseídas por las comunidades y además la. --- 

D.G.R.A.R. publicurd en Diario Oficial "El Peruano" las resolu- 

ciones do aprobación de planos de conjunto expedidas con ante— 

rioridad a la fecha de publicación de esta norma, a fin de que 

21/ Ministerio de Agricultura y Alimentacitn, Comunirb.des cam- 
pesinag del rerd, información básic.a, p. 33. 
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IODO DE PRODUCCION 

Las relacioneli sociales de producción y de desarrollo de las -- 

fuerzas productivas en las comunidades campesinas, presentan -- 

principalmente los siguientes modos de producción: parcelario,- 

comunal y en menor grado aparecería, todas subordilndas al modo 

de producción capitalista. 

EL MODO DE PRODUCCION PARCELARIO se caracterizx por la existen- 

cia de comuneros que se consideran "propietarios privados" o 

"pequegos propietarios" de una o varias parcelas de tierras cc- 
1 

nunales en los diferentes niveles ecoleuicos que las adquirie-- 

ron por medio del reparto rotativo que las autoridades comuna-- 

les realizan o por compra-venta ilegal (las tierras de la comu- 

nidad no se pueden transferir ni por herencia). Muchas autori- 

dades comunales a petición de comuneros influyentes o por propio 

interés no ejercen la acción de devolv.c-tón. De 2 716 comunida- 

des, en 525 (19%) han revertido las parcelas repartidas, las -- 

189 286 Has, devueltas se volverán a repartir; mientras que -- 

2 160 (79%) lo realizan forzadamente y/o dejan de hacerlo. 

Los supuestos "propietarios" o poseedores individulles saben 

que las tierras son de la comunidad y a fin de consolidar su 

posesión procuran desempelar cargos de autoridad comunal, pra 

luego constituir el grupo de poder comunal. 

Este modo de producción es más generalizado en 49 y 71 	y 111.11» ME» 

3%) de comunidtdes con tierras de riego y riego-secano respocti 

vamente donde al comunero 1.1bora con su familia y sus propils 

herraniontxs de trubIjo; el resultado de 1.3 producción lo do!:,ti 

nan al consuiao farAliar y su excodonte es v..mdlin en los inerea- 

dos de las cA2itA1.es distritales o provinciales, donde general- 



jln como asalariados cn tierr,ls de los nedianos prepictriwzr  
CAPs o SUS. 

sistema de omingau y u.lyrnin. *1 rstoz comuneros a su vez tr.ftl 
rr 

r 
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1 

n:•nt 9 Cl 	 paja lo que qule-:!. r1,1 la 	d 2 

las ce:ilunidld,:.'s de 	•lA 	el intrnedial,io euvra 

itn 	pIrau (-)) inclugive antcs de 1.1 nie irc 
• 

 

a. 	 eiIitl dineo p4ra el cultivo. 

Culada los co=ncwos tien nuchas parce1.1, contlutan 1 

 

ros pobren plz.:17) cuando poseen 	o do;.las trdbajan,  por ol 

.17,1 	 cenunrro-tierrl poco a poco 2e ha venido derajun- 

tando porque cada comunero se conllidera "pronietario" de La nar 

IA Ilred.a, (le esta manera va acumulando pircelas h 1sta - 

ocAsionar va cealitzt  especialmente rn lan comunidades cl)yan F.1.1011  

chacras tiewm riego; es :t5.11 c6mo aparecen comuneros urirosn y 

"poi.veso; per dltimo la Falta-dcl tierra pAra repartir a los 

yenes, les obliTi a emigrar en busca de írabajo a%las 	#5/a 
lles de la costal .tapit.z.los de de?artamentos o d 	en coni.h. 

.'niWes con os te tipo &.1 problemas os •r:trcada la J.Jroncileiri', 
y -"esigualdad econtniel que va resquebrajlndo lentamente la vie 

t rw 

jai estructura igualltaria de la comunidad. • Los corduncros' hri-- 

cowo poseedores de:vJrius parcrUas trabajan. la tierra con 

n.es. asAlulTados que t;bn comuneros npobres"; muchos de los 

acrerciantes internedi trios yl que cworin en la CCI111.5. 
two 

-dad los productos 4groptJcuariog y los 11rIn7'L a las 	!r rr 

J.íinqa: py:',!Ilrnmo y .Ii>oy6 ou t:inbajo, 
Ayni: rf::::iprecid,l,d de tr.tbajo, • ,-tyulD mutu 	cocverAcSX/1. 
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nitre tanto los comuneros pobres que tienen el mínimo piala sobre 

vivir, puesto que transfieren sus tierras a los ricos, com.21etan 

sus ingresos cono trabajadores migr-Antes "golondrinos" en las mi 

izas o ciudades cercanas o trabajando para comuneros ricos, 

Esta sit:uacicn significa que en las comunidades han comenzado a 

aparecer clases sociales, perdiendo su anterior unidad social •••1•1•• 

igualitario.; por lo mismo se identifican los grupos de poder 

comtu 	que se oponen a la reversi6n de las tierras comunales y 

cometen una serie de abusos. 
• 

Es evidente quo en las comunidades canpeSinas con tierras de re- 

gadio especialmente la estructura econ6mica estA suCrjendo des-- 

ajustes Profundos; empero, la comunidad sigue siendo la institu 

ci6n social y politicJt que sirvo do arabiente fraterno, color fa- 

miliartrecuporaci6n y hasta refugio al comunero en su vida social. 

EL 110D0 Dfl rnmuccItur =DM:U se caracteriza por el usufructo co 

leCtivo de las tierras y la apropiaci6n individual del producto, 

se da especialmente en las tierras de temporal y ;gastos natura-- 

les. La comunidad en calidad de propietario de la tierra repar- 

te a los comuneros mara que stos siembren las parcelas usando - 

un deterninado tiempo. La "raincla" y el slaynin son las formas de 

ayuda más frecuentes; Ilnicanente•en 110 (cm) conunidades no S° - 

usa; en cambio en 1n7)4 (613) comunidades, los coirluneros usan el 

"ayni" y/o la "minga" de acuerdo a la cantidAd do tierras que 

tienen los comuneros.(Cuadro Ido. 22 
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L.• CLY'í:1-1 -'1 	• 	t.:<=  11-1 rl 	t.-.  
mu tiza 'Y1 ?1. tl-L.11%.-ilz: o ie 	t. I c.rx?,a • . 	 < 

	 t: 

.1111~~~.~.~, •~11,..1~~~4.,1«•~•.1•11~ ~MI» •••••••~10100*~• ••••• •••0,  ••••••••••••40*~~.~^~111,  Irdom••••~0~1.1~~•91.1111...11.~.10.000~0~040 	 1....'••••mme• 

Trc,11 	,•1 	y 	 *, 7 	 - C, 	-3 1-1 	• 

	

ah. 	 ro~ralalp~... 01.• ~e" 41~ 

.. , • •,.. 	., 
Los nue. rieren pc)c..,.‘ t:.“..,..J:rcia. ., 	 '114 k 	 2.0..."‘ .. 

Los que tienen rt.z., (31,t1...u• t jorra. 35 943 
..,.1?-,  

Todos u.s.:In 	 297 	 11 ..:- 

Los que tionr.?.n. -.ruic.,11.1. tic.).-.:..). 1-1,--7- 4,...) 	 3 

No 	13 e u.5113. 	 • 1.:0 	 4 

Sin ik-L'ewniacil::.11 	 547 	 20 
b- all.a~ MI011~~40•••01■• 111~ */~0~...~ 1•40 v•." ,•••••~1•11~ .1.1.11.,1114 I. ~00  "••••••••• •••••4~.....~4~1›.••••• 1/11114.11~ rl.A.4r **11•111~1.11.1•1•4410111.4.,..001~ 040/0.0100.00000111.010*•••• 0~1~ .0100~001, 

Totales 
	

3 716 	 100 
• 1111~~' 	.10~~1~11....~1~~~~411.•  ~Mg. 	 • .1~~. 0.M11~~~411~1.11~~1.11~10.1*~~11.01~~111~ 4~ e glikl•Mge~ 1~1~11~0.11011ri,  

• rx?1.1:11-ito..&.? las p..o.Ncelas so hace en •forma rotativv.i dE:h. 	r..:(1 o 

que 1t comun.:,ron trabajln 	 dit;tintas en runcit.In. a ion 

ciclos product....i.vos y en dif'erenten n.i.veles'É-!col.t.)7j.co.s; 

de rotaCitn. v,v.ria entre tres y cinco anos. Ex.3.14'te la 41;:::t:I.I:wre 

de hlcer desc:Innar 1a5 tierras do3 o tri.l.s anos, en uno!? 	n~ 

obliclatori-::tiv.;nta lir en otros centó . nr..?canisno 

n11 zons 
	

drTu‘t:nrrnt:cs de Cusco,-Apurimic y .wucuello a 

las ti nrrar.: pare, tievartjrse 1..e5 der.ordzia Haypu.", 	ercuc-nitrtn 

en .1-as parte.d.; tiltaa- -yC:.son 	p 	ic...da d. e crin:. 	p o p r 

rUe t o j. l'Id Di 5 dtud. ; 	" 	u 	 u ayp ,0  en sl no es r.1 	 ry 

sir.b6,9.co 	 1..t.,ticrr.i.; 	er.launero nue 

!•-• 
• • •• 

serabr,.o,  y c-.3 	1.:ro:39c t o t.)5t 	e itv  e 7d,tr.). 	 N4) 4-3, 	? • 	».0.0114 

In los ‘i'vpo.fz's <Je 114 	 re.,),Irto 	lea 

o?,  

n'Y'1C,C 11  171  

Or1:1.1 
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cor.lunidlelos'- id ent 	 ".detiou  ri 	 • • 
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escogen las mejores tierrls. lasantoridades comunixles determi 

nan los sectores destinarlos para ilaypus« y se encargan de ha-. 

cer el reparto anual entre les cbmuneros. 	sembrio en los 

«aypus« es .de secano: la siembíu y la cosecha se efectdan en 

días senalados pdik las autoridades. Cada ,anexo, cada barrio - 

tiene sus «aypus«, los que son' sembrados durante dos anos se-. 

guidos y luego descansan hasta cinco anos, para cumplir esta 

rotaciem cada barrio tiene sus «aypus« en distintos sitios. 

En' los «aypus« se cumple la niguiemte rotaci6n de cultivos; 

el primer. ano siembran papas y en el siguiente flocusil, "ollu-- 

cosi*, «alio«.  y «mashua« (variedad de tubtrculw); el primer' sea 

brio pueden alteran.; Id s papas con hb,ts yukínua" (cereal) y - 

luego descansa. Como gimeralmcnte el coounro vive en los va. 

Iles donde se dedican al sembrío del ruiz, principal cultivo 

de la zona, una vez terminada la siembra en el «aypu», el "ay.. 

pu« qued a cargo de un cuid¿Inte, llamado «.:umayock. quien i:41 

momento de la cosecha recibe de cada uno de los que han sembra 

do una raya (surco) como pago por haber cuidado la «chacra» de 

todos los que sembraron en los 0:typus», pues se considera que 

este itramaync« no h pulido sembrar en el valle por h.lborse de 

dicado a esta labor. 

Este modo de producciem se acostumbra aln, erk más de 1602 ccmu 

nldades (59%) cuyas tierras son de pastos DAtinuIes, past¿Is19 

tu cales-:secano: sin embargo, tiene una estrech. xeiacita con 

la produccitn pa.rcelero-c manero, .¡)orque la. ¡?osel.6.J. p;Arcela... 

ría avInza lentamente hacia la «prc2iedad p:ArcelcIria«, de esta 

minera a, modo de prolucci6n purcelurio nc va cwbinAndo coi rl 

• modo dc. proeucc.:_5n 	pacsto que el co;auncl.o 'z-, u; 	una virgo 

1 
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parcela y partibipa en la forma comunal de producción. FI modo 

de producción comunal se da a más de los 3 500 mem]. del m. en 

las zonas altinas1 en estas tierras de secano, las parcelal de 

cultivo, propiedad inalienable, poseída en corra n, se distribuye 

periódicamente entre 'loscomuneros, inclusive les toca a los 

jóvenes que comienzn a pg.rticipar en el qUebacer y obligacio— 

nes comunlles; de tal manera que cada comunero trabaja por su 

cuenta la parcela que se le asigna y se apropia de los frutos 

como propiedad privada. 

Las áreas de pastos naturales se dividen en echaderos ',canchas'. 

(cercos) o 'lestancias" donde los comuneros palta/2 libremente su 

ganado o pagando un arriendo anual; como quiera que no todos 111".  

los comuneros tienen ganado, los "echaderos" están siendo apremio» 

pitidos por comuneros con ganado. La propiedad comunitaria del 

suelo .y la explotación por parcelas familiares, es una combina..." 

citan que aunque dtil en períodos anteriores, se vuelve peligro.. 

sa en estos tiempot, porque la superioridad económica de la pro 

piedad comunitaria ~con base del trabajo cooperativo y colecti~ 

vo- se va perdiendo. 

EL MODO D PRODUCCION D1 APARCFRIA denominado también "partida-. 

rio", "medianía", ',al partir" se da en 760 comunidades (28%), 

aquí se encuentran el poseedor o supuesto "propietario" de la 

parcela o parcelas que casi siempre vive fuera de la comunidad 

o es el que acumuló muchas parcelas; y los comuneros aparceros 

que trabajan la parcela a cambio de una renta en productos equi 

valente a la mitad de la cosecha; el comunero-aparcero tiene 

una pequena parcela insuficiente para asegurar la reproducción 

de sus condiciones materiales, trabaja las tierras de otros co~ 

• 
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(:).e no re oc.u.?Ltn de ., 	!..:1 

eva:)1c.t.Idos y ab '0.1'106en. 1.as ci11dadel..1; adcr,:1'14:-, el 

pone. gerieralmelite la semill.a, 	 '.,-¡(:rrartients y 

cl cultivo dr.rante tol.o su preces°. Al. 	de la co 

rer...11 	repz.trte lo producido en partes iguales con el ducTio o 

re7resentante; el reparto pueden bacer: por .TICOS de p.a.:A.5f 

por ejeuplo, o por surcos. 

cinco comunidades se organizaron "cooper.3.tiv-.1.s comunales,' y 

rr..solvii2ron trabajar y/o explotar sus recursos en 2orma 

(t -t ',477npresa.,comunal ,' o ,,multicoramalo; esta secunda forma está 

res..catar el trabajo colectivo, porque la diferencia 

rpt.n,..' una coo2erativa comunal y una empresa comunal se plantea 

L siguiente manera: La primer-a, es de origen occidental y 

necesita ser organizada previamente y gestionar su personería 

17 2."tZica , dura lo que quieren SUS socios cooperativistas; tie— 

Lr 	embito restringido, las acciones son de propiedad indivi 

t.11.Y...ki o de grupo, la p,articipaciem- de los váribros es rol.:tringi— 

C.a, 	objetivo es el beneficio individual, puede ser financia 

17o per.  la banca o e.utofin,Ancia.rse; el capital inicial se basa 

en 1.t1. ..9orte individu.71 O er,.1.dito 	 1...t disponibilidad de 

Cf.; V0111111:a7.'3.ó p  la clistribuci(?n de loo; bc...ne.2 -icios re 

cn 	 tral).).zio y servicio; lo!:3 zzien132:,os son socios indl 

c:.; y 	 11 	v OlUnt 	p  _.e b 	1.(2 3..i1.11 1 05::, •j3 

- cc:a:21'1,J_ en 	 trlbajo cf,-.)1(..!ctivo 
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t". 	 D( r 

12;1'1:1 ..1`1:7:.1 	ir L:' 	 .: 11) CG 	accir.) 	es 
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cada qualice WiefGp el 2c.).:.¿.•itanc, •.4 ;s 	 JaWa wao,••••," 

rios, en previi6n de caco /os 	eon!itruyeron los 

	

* N ••• No. 	" • !!' 	" 	• 	. ) 	v" 1,--.11) a S y in a á. 5, C.:1) 	 o. que erar 
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• 

das para ecnvc:,:tjricuz en ocIlu.Y.co, fi:no:,dvan y ochcchccau ctle 

a.lnacenados cientos de alte3 C12. MI:10 &o p 	ent a b 	t*.:? 
• 

fentnenos tx.asladaban los pvoductos a lcs lugarwi 

Ahora, los cawgesinos que sullrcn estos fenCmenos 	J e 11 t 
11~ 

dos a moNldr 	h=bre o migrar a otitis regiones o a 11..11,  

des, Aderals, los factores ecolGicos han determiwdo 	1.x.1 - 
I. 

producción ajrppeeuaria sea estacional, en coriscwncia 

actividades econCmicas eoraunales no son ilnicanmte aur!koLus o 

pecuarias, sino que tambi6n se complementan con la artes=lu o 

industria don6stica comunera, Dichas actividades están a car- 

go de los miembros de la familia, 

La Familia conrune.ra realiza directamente direrentes 

des productivas que se desarrollan alrededor de la agrcCUa-- 

rda; en forma paralela cultiva, cuida su ganado y en le d.1 tien~ 

pos que dichas actividades no requieren de las labores clAtura 

111P,!•1,$ 
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ten sus condiciones de autóabastecimiento el volUmen de las 

transacciones comerciales consiste en conseguir los productos dm 

que complementen sus necesidades .mediante el "chalo o" (trueque) 

o ccmpraZventa, La comercialdzaci6n en la mayoría de las comunT 

dades se realiza dp tr'es maneras: 1) y4113 productos agrícolas en 

pequenas cantidades llevan las mujeres a ven.der a los "q'atos" - 

(mercados)•y a las ferias semanales; 2) Cuando resuelven vender 

. 	mayores cantidades, prefieren a los intermediarios y acaparado-- 

res que son personas de la propia comunidad o c'omerciarites 

neos; 3) Realizan.el trueque de productos en las comunidades al 

tinas que bajan a los valles con: "charki" (carne seca), queso;.. 

huevos, valjas; tejidos para cambiar por maíz, cebada, trigo, 

etc. Los productos que truecan, son: papas por maíz, carne por 

maíz, habas por az-dcar, kínua por cebada, huevos por sal o azd-- 

cár; oca, papalisa, ano por sal, kerosene (petreaeo) o azocar. - 

Como se ve el trueque es unal instituci6n econ6mico-socio-cultu-- 

ral vigente en la mayoría de las comunidades 85%, dnicamente en 

las comuradades campesinas de la costa se practica muy poco y/o 

se ha perdido, 

Las transacciones comerciales son de dos tipos: el comercio en - 

tiendas y el comercio en las ferias. Las tiendas no son numero- 

sas en un 85% comunidades existe una tienda por comunidad en las 

comunidades-distrito hay un promedio de 4 tiendas por comunidad; 

en las tiendas se venden: abarrotes, cigarrillos, ceca y aguar— 

diente. Los que tienen tiendas pequeilas son comuneros que tie-- 

nen esta actividad paralela'a sus trabajos agrícolas. Las tien- 

das un poco nos surtidas son de gentes no comuneros "foráneos" o 

comuneros llamados nmistis"; ambos grupos constituyeron el grupo 
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de poder comunal, tienen por lo menos educación prima*ria empleta. 

 

1,  

1 
r 

o 

Las ferias semanales generalmente se realizan los días: viernes, 

sábado o domingo en comunidades que tiene la categoría política de 

capital de distrito (comunidad-distrito); a ellas asiston comunc-- 

ros de., las eomuniclAdes. circunvecinas. Los comerciantes proceden 

de las capitales de provincá.as y departamentos ve se movilizan en 

cam iones; ,y a los yugares donde no hay carretera lo hacen en asenni. 
• 11,11 

las; la feria se inicia un día antes con ]allegada de los comercian 

tes y negociantes, jiy/ Los productos que llegan a las Perlas se w14119 

distribuyen por secciones: coca, panes, bizcochos, galletas, aba 

rrotes en general., ropa hecha, "usuta" (guaraches), zanatos, to-- 

las, bayetas, frazadas, "champas", anilinas, aguardiente, cigarri- 

llcs, ollas, jarras, platos, tatas de cerflmica y pcltmr remedios, 

ra0oportatil, etc. ganado vacuno y ovino especialmente. 

Los comuneros utilizan caballos, mulas, asnos, llamas para transpor 

tan sus productos, los quelo hacen a pie se trasladan cargando en - 

la espalda algunos productos y regresan en igual foitta con los pro- 

ductos adquiridos. Las comidas,chicha y refrescos en la feria están 

a cargo de mujeres de la localidad: comuneros y "foráneas". 

9 

Los comerPiantes utilizan para la compra-veuta una serie de unida.....4 

des de medida, desde la modeirn.a.s (balanzas romanas, metro, litro, 

gal6n) hasta las tradicionales (mano, brazada, pujado, "al ojo", P4111114 

"al tanteo",, etc..) tos canpradores de prtyly.ctos agrícolas tiene 41,41441 

dos rezuman: lima para comprar y otra para vuy,der; mientras que /os 

intermediarios de productos textiles, comuneros y foráneos envían 1114 

a los comercios de las capitales de provincias, departammltos 	144 

]Ama el producto acaparado durante la s(:.-mallam 

"Negociantes" son los dedicados exclusivamente a ln compra de 
ganadob- 

1!! 
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m:, 111r.5 	p:Nolucci6n. 	cril. la n:ví.',n 	J.?. ex 	— 

1 

.:11 una u etra forn-.1 	ivmr.gar:, C4 el 
# 

In c:-% -:, _.U:.list,711  1,1u71.1;ceno para el cer,i; 

r 1,2...;bacs, inclusive 17.:y?crtaLde n,uterias 	culo lts la— 

fibrar,„ Al mismo tieínc 	reIacionldon coa 	ca?ita 

1 :zo cuando alqu:leren para su cocar; no ciertos proJucto5; ajríco 
Mw 

1:15 ccno industria/c.ls o cuando salen de la con id. 	en calidad 

trabajadores golondrinos, 

cw,unidad tiene un nivel de conciencia soc-ial y comunal que 

que se distinga de las otras, pero tanbién que se relacione 

cr:1 la 'estructura agraMa regidnal, no sólo por el tipo de culti 

ipt—  sino por la uti1izaci6n de cierto modo de relaciones de pro 

4 

	 :cierno  para tener una uniformidad socio-.cultural. 

. la jran rayorla de conauidades caucJecinar, pl<Icticalunte to-- 
•,1 

o.; 1051 comuneros 1.4. cen las nisnas cosas al niso tiwipo; pPro,~ 

inter—ecrilunal las conunidaden de las 2,cilias altinas (espe 

c:. .::11te en el Cusce, 	Huencavolinlv, juniu y Ayacucho) pre 

7i1a división de trabajo en base a las actividades de las 

1 • De esta manera., la cconanía canpesiria cc encuentra 

;..",:r.Z.1::•! 
	

c tres concc.ptos .Cvald...:::-.1e.ntales: la tierra, la fanilia y 

P011  lo tc- nto cada 2arlilia tiene un cierto n&lero do 

2elar, de tie2-l'a, ciertá r¿.,ntidad de natos cc=nles en lag.-- 
o 1 	 ti-abd j o .1.¿1.1.1.4.3..al. 	 £:r.plc:nc-Intada. por 

teienef.7. ewl/Inuleso 

t-P 	 . 	.1 	.... 	. 

t: A 
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L 	Hl  

1 4 	.4- 4 	 r1  p r P 	 t'ir~uci,u1A!:,;: la aCect.lcít:In y 1,1 croo cora. 

LA 	 tkritro 	pree(44 	- 

la il;,11f, 	 c-1:1 	 qu (ala 	la liclimídi 

-(1.A 1..1t1 'uE.dio 
oro' 
conecueLtel:te 	14 oli,T.Irquiu trAdícil as 

del T)als, Un t:..Into que la egunda, persijue 1,1 traliferericia 

del ?cjer c'con6:tico y politien u las persmaG y ora-11111,1cinc 

LeneficiAriu!::, (WS, 	 y Cenunidudcs Ca:'¿t?2,1'?/11.11;) n.±(111 

ti 	la entreTA de tierra y m:A:lios (1(7 ?roduccirJn agro;i L4cu.rLJ.1,5ta 

etapa, sin dejar de ser significativa, adol;I.cr de algunos 

res, muchos de ellos, com,,Aidos por Miciencla en el coivcinic 

te de nuestra realidad; particularmente en lo que reectu a las 

Comunidadas Camp:2sinas, es neccear¡o observ,Irlo baje diw'rges -- 

aspectos, para .41canzur una id(u 	la sit9aci6n. de rllus, t2n ron 

.ciln de 145 expetutivas y lo planvadg 

Las esperanzas de recuparacAn de tierras por parte de 1..1 Conuni 

dades, se cifraron en la 1;!forma Agraria, comoldio de reivindi- 

car su patrimonio que les había sido usurpado. Fi iumlaj(. Presi- 

dencial del 24 de junio de 1969 alienta esa esperanza cuando dice: 

*ir por responder al clamor, de justicia' y al dercho dr. len :,1fts 

necesitados, L5 que la Ley de R2forma Agraria ha dado su r05-jialdo 

a esa gran masa de campesinos que forman las comunidades indlje-. 

nas que, a partir de hoy -abandonando un calificativo de rcs4bios 

racistas y de perjuicio inaceptablo. se  llamarán Comunidades Cam- 

pesinas, Los cientos de miles de hombres del campo (-1ke lar; for-- 

man, tendrá deselQ ahora el respaldo efectivo del Estado para lo-. 

grar los cr6dites y 14 ayuda ttcnica que indis?ensublementc se 

4; 
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"/"Nn#91/1nWNTI 
1.4 N. 	•••.. 	•Ika 	%Mb. -in dn convertirlas en díneas dn 

1 
cióncoa:orativa. Crenmon cul»)14" -(1 con verdadero deber de 

rcn arz.tc bn para todos 	c: )e 	olvidados dol Per d, 

hombres que centeneriamente han sufrido el cactiao do todas Wad 

rAn ex2oliacionns y de todas las injusticias. Con esta Ley 
I 	• 

Ce lnIcia el camino de 1 dr,  su vcr,Idadera 10 ,...nrl• on social", 

Durante el proceso do Reforma Agraria, de 2,037 Comunidades - 

Campesinas roconocidaá, llnicnnerte a 453 so los adjudic6 on 

2orma diregtu o sea que tAlo el 15 	rncib'do tierras. Li^ 

ier 	.1..4 ..» recibid ;c er•a„ 

lJ  
OW Cet-tr' CO1 V1141, llegan a l'99,°37 Has„ 

/+11e :ir cr)"▪  ̂ ose.nt.an  el 10';1 del total adjudicado en techs 

1 lidades (CArs, SAIS Gs.J 	 01; 	 inor, AderAs 

cabe 'indicar riuo 2;rts tierras nd -lildicadas a Comunidades Ca r pesi a- 
nas, de acuorrio a 2 _as Irn wmo..44 

	 -̂ ,- nalizadan por lo- 	5.. 

con d 1 Ministwil▪  o de Agricultura, son de baja rentlbilidad, 
v 	 con :Nagunas exce-pcion-it7 collresDondiendo en su 7:,Avor 

pastos nativY'A3nr " tiorrac eria""" scbrn todo aquellas que 

ubican en la cc ta. 

Las cifras antericren ccm7)-aradas con las que tic:nen 	otrs 

orjaniz.:Icioner benficiarias de Reforma Ajram, .,I.nqtran man - 1 - 
2. 	ce=n1d.tdr.: vr cz:mntrloin_le'l  con las que monos b=eficie han 

cibido de es:te proceso de trz.:nsform:;cieln del Jherro. 	rnnr.1 

clont:kn el 11 do lis org.ulizaci• onen fxvorecids, en tanto que 

1.1 C:\  r.on el 33 y los Gru-Jc.,., C=2r:cd.nor 12%; nn tierras 

..-.171112i= n1 11 del tot.tl adjdiedc, en tante -11», 

v:11.. 
r". 
•••-' 1-4n1,~1 n1 119'' j " los Cru-? cs 4  i11051 c. 1 1 , . 

euu.nto s b 	. r.r 	 I V. 'e 	d 
•-• 	 . . 	'44 	.4+ io.rt 1 	; 1 1.1 1 y, 

1 79(:.1 	tcLA, 	pan mi• 
 

1o.4 	 á 44 tienen el 31 rl 
• 
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AproxiATJacrate unAs 	crxruidades 	sirs SC! .11cc)vitrab:In - 

rode!Idar de Liacd.As, 	tiorrus :Antes habían sido dn ollos;. 

consocuwiteidente debí-tu ser bene2iciarias clz! la Pc2orilla 

pero no fue asi, sino en ellas se foru:Aron p,2(11AQ:las CAPs. 

• 

ADarte 	lo dicho, (ye re roBi(:ro ]. bow_ficio dir¿cto de Las 

Comun5dIdas por 01 proceso de nceorm Agraria, existe lA alterna 

tiva d,-y su bereeicio indirecto a tr:I.v6s de su pa1'tici2acitm en - 

1-As SociedAdes Agrícolas (1-1 Interts Social (SAIS), como manerA 

de ;)osibilitr su din.tminuci6n y calabio estructurAI. Pero lo 1.M1~ 

que re vi6 cmo unprobabilidad que permiti:r1...1 cambios en las 11~.1••04 

cmunidides así beneficiadln, noL1. dado los resultados )revis--

tos. Pubs, lts =presas bases de 1As S. S, con su org).nizacilm - 

anterior, cOn rus mi ^:'.o5 trAbAjAdores y Parr:,x de exp1or,.,ci6n de 

la tierrk; no h -tbrer :Josiblid.Ades 	tr.ibajo para los conunerce; 

1:610 alredl!dor dol 11r; de las colaunIdAdv3s socias reciben benefl.-

cios, linr:ho (19e se explica porque la wAyorll,'Itrte de DAIS se 111 

constitvido con fundos 1Jsc.A2itAlizAdos y 2111 ora buscan su reno- 

tvdmito. 	 ícisten coalictw entre 1,:s comp.nirladl!s y 

org;tniztcf..1. : (;1 . :,Gru?,a a los trabAjAdwes de I-ts unidAdos prc-- 

ductivar!., los qu;.11 se derivan de la 2orml d ..reprosentcAn en 

6rg.1:..los de gobierno y advinilltrAci6n, do 1.1 distrily,lciki. (1 -2 

excedentes, cono de a5:-5ctos S1LITialc111, 

Se do1-:.1 indiwkr, sin ellbarjo, quo wzdstcn situaciones de cxcep-- 

ci6n en 1 	collunidides intojrxdAs u lAs S.-tiu de lA 

tr11, c1ci1¿1.-1 .1.(11231N0, reciben 1.11-1111013 ber Pic±os , acepa. n :t loe, - 

exr:1(1cmtes y :czar. riel() de 1:1. 5,13 	t 	dr.v. ,rll roo y or- 
, 	r c 	 Dt-stacando ch todo ‹-sto la SLIJ 



Í 

194 	 194 

A 7.3esur 	 Cotituel6lt (Art.21), 1:.t4 	 y -)rivi- 

legiA a Li ronv.11,11 1  ,)or lo 111,'_:!cho en su 

/Alas resultin ntr(jd.w.kdas del proceso di.: neform.A 

benc22irit...: •  

 

 

r 

• - las 	onitido como sujeto priorit trio d4, adjudícaci6 y L.  

actuldo con cLscollocinicmto 	!:11 reAlidad socio-codUtic ,  e his- 

t6ric, con awi2 	t 	dcJ 	lz.vi en 	 oSibi 1 

oue lA 	 Camp.nína 

rranilslci6n aufrestiontrio peruano, 

un 	(Je cr- 

En las conunidades dondn conpulsivwnnte 

nado coo0,-2rativ:Is 	2roducci6n o socitAzd agrar.1.3.s 

s  e 9  Or' t 	'7 
•J 	" 

sociA, los cnmunJros ro ti=en control de lAs raiss y 

tidos a 441U2VaS nod:alidds de e'plotAci6n, aumntAndo 	Trado 

dominAci6n y dl.:vendenci:1, 

Cuando los comuneros se han lanz.l.do  recuperar sus t1=.1 s, 

gobl.(:!rno 1.-EL desataao contra ellos $oroces rc?rusiols 

obligundo 151tima instanci:1 pagar por sus propias ti= 157., desco- 

nociendo en muchos casos los títulos que oporianJIm..t.:7; eyhibíA11.. 

La rePorna agraria no ha restituido a Lts comunic A.J.1.-.! casina5J 

las.ti=as clu,  les 2ueror. usurladls por los rr,,'.:;11.J., 

b ee lc que tA restituci6n 	cundo la usur-71:: 

rIor a 1012C, siendo cl' » 	casi totalidd ¿k! les c..J.5:tn, 1.t9 r 

nunicktd:;Is cablivo.s ru,21,it7:wo 1 t usurn-Aci6n con 	11i1::(1. d. 

arlo sell.11ado, 

1 — 

En 	2 Cirr.1..1 	1, 	c 5.01111 	 t•.!1 	t o 	'7', 	 d 

1l :11 nnt .idc 1.1. re.c.dicion::s 1(7:j 1(.:r 

1". 	 (.: 	 . 1,  1: 
	

• 

,rn 
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't) . n e VI° y  er.:1117. -in(1-11) 	lel (1 • • 	. 1 	c• 	19 (s1  „i,  
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1 11-1' lewn 	r 	r   

nvn5.dades7 9.1-estri:.'s GO $nrcuentrn en 	s.Tit=7, lo rill2 	2.71 
MliUS 

d,,»1•: ,  i 1.ccm!Indd;\•34, 	 intenEldí -Ario ,w1.(vIcy 

•• 
-Nr2 	L'Ht 

011m imponen: 1 	er.Drns: 	0 ir:ntit9.ricr. 	 (5.117.!1—..e.7 

	

1 	 7r1tro 197n-1977 de un tet•.?,1 le 71,1 

v2erc1 isdle 1ecr5:55.1:0441(1-.:.)ncr 

monto 1e 774'494,47(5 role 	dist-riuidoe, de 1:1, 511t41,,,z1..r st: 

	

H 	 (7'3.91;) crolto jr.co1a, (15.3;.) 	 rilnrc•Ir 

reir.nr -.1.r711Tertrz, T'e .=,!2,--‘1.! 1.r,  5 H'!.'7 benef 5(..“:.    j 

• 

 

107 r,11Dn1::-),s pues egtelz c.: 1. 111 dIr5q7;lo 	1L,7! coun.j,11.7.7 

nYIMP 	 cer-z.1 

gr,.?CernnciPts, en 	1r#-•!:1,J. 	(1t/or 	e7 	em.• ti lit la ubi can, 

Mb, 
,) 

El monto rc:;.17d.do por 1.:s cri-:mwld:t(les en qu 

w _11 1 de los 4 (- 	1)1 ri del 2.1nco A7r-r1-10 dr,1 Tp n1.11 

""" 	• 	• Ir 	 C 

gAdw 	el Dnrfc,lo 1972.1977, 'Act.1-11r-rte,en 

..4•44 44.414 no exirter1,11.7tos i):ø a L,5 corn!mi»-.1(ler.. (-1 711-) c, • - 

. 3 
Ir! 4. 

rif- 4 	"1 	7 	1 t. .4.4 • 	1,••1 .! 	• • 	t•  
• •• 

1 
B=co 

e, • I 4 	— 1 rt..4 	t '711. t.'. • • 3• 3  

- • 1 	
t. 	• 

Ir/ 	e 	 1 

f 
1' '  • ; 	t 

— 
- 

!•••'.) 	t!).-r • ••• 

• • 

e 	 7T) 	 1, 1", 	;: 	 11 	:1  - 

crld1.to5 1.1r?.nzdor.;: por 1t.5 ccnunidades. 	tos 

adem's que 1rs pocas conundd'Ides Tue 'u n .tccedislo 

pitalisn de 1. produccibt ztjrc?rzcrri..x. 

111-, .1'1« 	 • .a 	 , ,  

Banco y qu,:' 11 1-111:17rilln Al.177". ,'!. 	:v 

lls contirrin en 1.-v: 	 ecindicicn.,cr 	corm,:t1 

r 

(". 

(_"*.<71.T.I.:1:1 d. - -3 	c 

D r-• 	t •-.1 e 	3, .71. 	1-1..;1.4,yr  

for •••• *mi mai 

a

'1 

j 

" 
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dretencibn o wrgin:Irlierto de 1:ts couniddes ctiins 

'1r si?t:er 	r.nte 	lo impere-, es evidente a 1 -;, 

existencia de nr:N, ctitud -:Idvers-.. de gran T'arte de 11 burecrl& 

t1cnicos y prosiomles que trbajtren y trabn en el Ministe- 

rio de Agrirl,ltuwi y Alientacibn, &9 concretente en la Direc- 

citm d? Reforrv. 	 nImero hijos de lirIcend7Aor y cer=e, 
~el 

ro 5 desct1dos-, resentidos y car2Jkdocl de prejuicios dispuestos 

4 liquid?tr a estas organicieres, baGe de ln orrInizución socio- 

colica andin. 

En resumen, 11.s.  cem:Ini_dades cAmpeGinas, organizci6n soci:Il de m 

yo! -111:igedad en el 7)7Als, que ba contribuido durante ;iles 	la 

coror.& de la jdentídad nacional y de las cracteristicas 

4 

	 Purdments de nuestra sociedad, no ia ecibido el beneficio 104,5* am• 

qug deb5,7, de l.roCormA 	convirtiendo lo ye nr.71, espe.Inn- 

z en Prustr7tc.i.6n. 



territorio y una rljy,11:(To nn lo fl.rn'r1;:íi:ic 

red ros 	ura /.1nid‘d política y 

cuentran en la Cultwa 

c.  1.1.1r 	7, 	'1 	, 

11,9sa-roll6 #.-71.11 
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AwrcTo IDT:o-• oLTTwo Y CULTUIZU 

r)ATIMInII •CIO1T 

Los 	 v lo5*.4 peri:anos en gener11, 

r 

qierra y selva) y Ilas'ta.  en lo limnano; precisamente, 

ner nsta unirlad 2-rófund que el tiPnpo demostr6 su 

cia y seguridad. 

'nrifA 	1 n- 1L-t0 

SlAnnl'IViVen~~ 

Los incas supieron manejar conpetentelqente lo que hubo /le ricr!u1 

los pueblos que los intezraban a su dominio, - 1)1 (N 	 C.% , 	. 

hablan lojrdo a travls del tiempo un alto grA.do de dirollo — 

cultural; sin este procedimiento Mbil la Cultura Andin-A no bu.. 

biera consegul.do su supervivelloia en los siglog veni(levor?, 17.!. 55  •.._ 

por esto que dicha cultura no podía ser totalmente . destril5da en 

lo himno y en su hábitat, por muy :3oderosas que fueron las ,,-iré 

siones. nebo observar prineramente que considero que todA la 
. 

'•'*•117.aci6n peruana aborijon Porrn una unidad —dice el il_trop6lo— 

go Al2red Eroeber—, un tolo hist6rico nás vasto, una =ea cult-J.— 

ral con p7coEundidal en el t4rzr1:)o"• 

El sistema colonial y l rAninistraci6n vírrvnal tiwo ve 1  

rulrscY a las característics de 1;t Cultura ADdinA, debirdo 
~Mi 

ves-71r :ftv.^.r.:nros dr2nier1:o y mn,I. tor>ojr 	invenc5U1N; 1, 	.'11 	',~•••• 

miento reonri(70 £'ue witrcanentc 	 nr11^ 	.;u1.dw; 

• 
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p,-1r l conservar la uWdAd; resultando Factor determini.nte de .1)o- 
, der e in21u ncia que en el Peri" tuvo y tiene la Cultura Andin:a; 

los es-)arloles tuvieron que earentarse a la rebeldía de los nue 

bloc mdinos durante toda la época colonial que concluy6 aparen 

temente en la nep.6.blica, este periodo rejistra h.tFlta estos días 

irnurler::Ibles rebeliones de comuneros, trabajAdores de DaciendAs 

(yanaconas, colonos o Peudatrios) o de anbor sectores poblacio 

salas; especialmente los comuneros contra las llamadas recauda- 

ciones, contribuciones en trabajo y dinero, época (1879-1896) - 

en que comienza a introw.lucirse el capitalismo en lx costa norte 

y la modiPicaci6n de las relaciones de producción nn esa zoma, 

por ejemplo con la aparici6n del uenp.ncheo. Entre 1919-1930,so 

bre todo a partir de 1921 se produjo un mAsivo,levantamiento de 

los Peudataríos de las haciendas solicitando que 6stas se con-- 

viertan en comunidades, por eso los terratenientes abandonan -- 

sus bnciendas y se instalan on pueblos cercanos a los Perroca-- 

rriles y ciudades principales; 	partir de 1923 el gobierno in:1. 

sial -después de un breve periodo de incertidumbres- una siste- 

mtic campa la  de lieridaci6n de la rebeldía campesina que tela 

la .Corra de numeros -xs masacres anArentemente aisladas y respon- 

diendo a motivos diferentes. SimultInoamente se manifiesta el - 

deterioro de l..l olivarquia tradicíowa, mientras la polltica e 

ideología del dictador Iicijuía se orientaba a la destrucci6n del 

cri.staliz.indo el nacimiento de los partidos aprist:i 

y emunista, 

Frente a la ;71.jresi6n gubernam .2ntal, lentlmente se recupran los 

croupeinos y, de 1945 a 1965 se produce la alianza de conuneron 

1 
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poqueflo ny,oLiitarios y ..E.'u(.1 t3zior d2 !'13.ciendas; 	1A V17, r111.9 

e ir-:11s comienza a vivir los ron2lir-tog de 1JA burrr. 51.A. 

trial y 13. agroexortadora. la  despojo de tierras de 1:1!; ewm— 

nidadrr,  contind:1, 	explotaeihn y Marginacihn del cam7leGinado 

se generaliza, notiv3ndo l organizaci'm dei s_ncncatos 

las y toma de tierras bljo la dj.ccihn i Hugo 313neo (1,712) 

en la Convención y Lares en el Cuaco. El problema 5e. 

aparecen los movinientos guerrilleros (1965) dil-ijidoq nor 

la Fuente en el Cusco, ipebathn en Junín y el ELn en AyAeurYos 

Actualmente, Bela.dnde vuelve a enfrentarse a otro movinie.nto 

guerrillero y a toda una poblción campesna orjanizada. 

En estas condiciones la Cultura Andina supervive a tnris de 

narticularuente en 1::s comunid~ cries4r.=, (Te 

la mantienen di2erenciada de la cultura occidental. Li C1).1t9ria 

Andina (a la que equivocadanente denominan india), es el resuI 
• 

tado de un largo proceso de evoluci6n, a partir de la antigua 

cultura peruana y desde el momento en que recibió el iipacto 
• 

de la invasión occidental. 

/1.;inicio de este capítulo re2erimos al ayllu y su evolución 

dl'alIctica, ].o que evidenci?. la vitalidad de la cultunl ?rehis 

1-)Inicl y su capacidad de canbio, de :,rinilacihn y adecun 

de elementos c1 1turIlr:!9 ajrnIns, "La organirarrlón social 

nhmica, la religión, e]. rtTin C.1(1 l¿t 2araild7., ,- las t,lerdc.: de 

2abricición y construcción d  los 11a/l1os elf.N.mentos naN.yria.. 

les de la cultura, las arte; todo II-) cunbido desde 1ó tie— 

pos de la Conquista; pero l'Tt Termanecido a trw,2s 	nn1:of! 

; 
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„slambios importantes, distinta a la occidental, a pesar de que ta 

les y tan sustanciales cambios se han prcducido en la cultura au 

tóctona peruana por la influencia que sobre ella ha ejercido la 

de los conquistadores" 2214 

Luego, la Cultura Andina en el Perii, como en Bolivia y Ecuador no 

es occidental, sino sigue siendo andina producto de un proceso — 

propio que se desarrolla con el correr del tiempo. Muchos de NOM M011 

esos elementos se nantienen en las comunidades y transfieren a 

las ciudades donde el individualismo y la indiferencia a lo soli 

Bario se ha perdido. 

La participación en las comunidades campesinas es a/n costumbre 

generalizada, cuando hablamos de participación de dichas organi— 

zaciones nos estamos ocupando de una ingerencia de los comuneros 

en las decisiones que muestran la intervención real y directa en 

el quehacer comunal, tal situación se co aprueba mediante las reu 
MEM 

nicnes comunales que los comuneros realizan en forma "regular" — 

en 1501 (55.3%) comunidades, o "segdn las circunstancias" en IMM IM• 

11G4 (42,5; he aquí una de las razones porqué a/n se mantiene 

la personali.dad cultural, superviven las antiguas danzas, se ha 

enriquec5do el folclor y han aparecido otras nuevas; el rock, el 

cha cha cha y el mambo han sido asimilados como palabras sueltas 

casi sin sentido 3r en el contexto dcl ~lo aparece como una mí— 

nima expresión; por ejemplo cuando llegó el mambo al Per, se 

bailó el wayno "Macii.aq'ray" que decía: "Desde Lima vengo a mi Ma- 

2,2/ Job  Ma. Arnuedas, Formación de una Cu].tur:. Nacional indoa:te 
ricAna, pe 2). 
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haii:Ir el nanbo con 1:11. chcaitavA2to FuvurcA • _ 

sal-Arny a visitar a ni c'flolitay/i,nibo (1114 rico nAllho/l o 	+Dm 

Macliarrny"; o anuM. otro 7wAyno r=:-.1larion:Elo con ni ro& 

,,C1.3.te una .J-1.1.c.?lta Ipor 	che:Lita/Sara clutn ne voa tu.  naril/7),11,1az 

la mano 1.)o-J.- acá. cl.lolita/para que ve 

c anrolayfr oc1( ros,'.-,  roe 	ol 	• 

Unicnlerte en diez c 	 (o.3:1 no 1‘....o1'.1tiri,lbrIn 

con la 2recuencia que ló hacen la aran navoría, 

Controlar la rique.za de un sociedad, es casi sic:rrre, cnntrr.,-- 

lar sus Drinci:nales 2u entes 	 7.71 or lo t7.n.to las ceun.21.1:1(1A 

des donde s' Pretende 7..,itzrar l s nonlas ese.ncalr:s, 	2recnen 

ciaCde lar, reuniones son lier, • nalect o 7-1Ainc2nalnsli, 15tf 

tAron c..tn 242 comunidades.  ():;); aqta frec=lencia -1,  71 ,1;11 T.)  •••• 

ra tratar asuntos relacion:idos c011 obras de in2rae,lh...”,71:7-.1-a ccp- 

muna", ciando el territcrio conunal es aloctido o 	 9 OT 

tiene un con21:icto por tierr,:i.s comunales, -̀ 7,n la naycría 	las: 
1 

comunidades 1023 (32?7;) 	acostmlbrar, ".1,71n reunionr:v.; 

mientras qUe 352 (1 3,0011 	nnnsulles o trinestr-17, 
r t 't 

s:,i".procede en ese ,-,:)(-Irlodo porque lor.; CC77:;':.17.C1"Clr, en r:u mayol-ta 

son trabajadores golondrino ,--.; nn 	comunichdes (11 rc 

res son artualeo, y casi siempre .coincil.cm con las Pi esta 	-- 

pueblo. 

tra,1•;!..2ite)n oral, su S istenn 	oran zacit)1i 

o 	obl 	3 	 1'1111 	.`.*;q eb3"b11..01.!:: crrn1Y"?:0:11.C':.: r•• ? 

C oraun c71:1.(11-..!s (77%) (1.11 r_111 t 71:11 	 3 ,-)i:enc:i r:*.1 r1r, 	te y 

  

1 
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nr./‘ 
r-1111-1/, tr; nue en 4n7 	(.1,,) coneurron 11 -•-• o 1,7110r. 3:4 

mitl.do; en 117 (42 se f:rerlrmta l t uninoría"; otro erDo bastan 

te inpo.ntte es la participaci6n de loo j1.1vens, lo que signi- 

Pica cmc los ilvoy.inq 	nntregrdo los jóvenes responsabili- 

lawlr7's u 1^=7::Is flor eso os que en 16iI4 (61.3:1 ro-wnicIldes 

te m a las 71.5Ambleaq nellerale "rIlvorog y j6venes°; mientras qu,2 

en 973 ronlIniTlilIns (35,1151) Ilnicamente Darticip:m lc 

y en 37 (1.4%) las as.amble= est-1n a cargo de j6venes. 

Las mujeres asisten 	tc1a5 1,r4 reunioneq, 1-Yelno no narticipan. 

:m :uks discionesslincamente escuckan con mucli.a atenri6n, 

indiroct:: sirve prn. ve en clsa anUicen 1 partici 

*.)acitin del je2e de 	 del H.jo o de otras personas, -los 9.4 

coment71:o:!o 	re.,Airn las mujeres casi siempre tienen una 

dcCisiva. 

Lor comunn:::.oT. 17-thrañoyles; tely.yren tr  naqtmeg rle grande s plilmonv3, 

emvior3.dor de 5 1.1 ,p~je, sienten ID. mvor dicIrA a/ CultivAr •••• •.•• 

qus c111.rran y al cosechar Pntown rcmciones de  graetud : la Nm• 

• 	

"n orne 	(w,adre tierrJ...); ecylo bnenos her&dlroa. rdn los an- 

tiguos rermnos aln en. mucbas comunidades no consideran la pose 

sitIn de l.71 tiorra como Puente de erriquecimiento individual; 

por eso en. 1224 conuniddes (9571) se red= en AwInblea Genelnl 

"n Ara tomr acur-?rdos sobre Paerasn. 

Pero, 1A n-i.rtic17-)aci6n no se da linicrmente en este tiro de reo.. 

niorns, sino en el romlnliento de comit 	je tr:Abajo, para eiTr 

enecífica, 	asmblnA jeneral en 1963 (39) conu- 

ridA 1 s trlhajn:• mdiAnt 	 e!7nocialer; as1 pues, la 11••• Mai 

1 
r 
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d+ w1. 	en n'idio y denr4o do 1  

del nade J.e vid71 cmun-11; ilor lo 	 autor' 

0,11 <7.3„ er- 3 ,-.1;-1,s con nro.euxt_ii o 	(1.0 d. k71. 
eme 

nónsAbilid.71:1 en 9490 (91.15)J conimillyds, 

do nr) 7-.01ran a rwlmwon con ":-..aci,71,.¡A .):Ira (141 771r in .-!1-2 ,.15. 

dado collo lo demogtraron 2.3nn (""' d 1̀! ; 
^In ..••• 

3o1 (11'1) se 	 cu-17;li 

cortunhTe me viene deinrJr. at-5 to-lc o 11 11:,,71.1 

Esto ro quiere decir Tul no existan autorídclos tradicionAles 

como los: vr,iYyoc, alc'ade 71;:ky0.11  to.pile, etc. cruE' 

adn non (1,nsiílnados en 1256 (47;) connnid:2,det acuellos 

.ment,  snn los yudantes O M.7O/''O imortrte. de las ml.toriJ(1.es 

nriPci- ITI-s de la comilnidad. 

La participacitin connw1,1 resilln de r2 t•. manera el comw:ulte 

rals dinánico 	v5.(1.1 comnal y cowtituye el 

sustento de lo solidario; esta cw1414d.yd 2• 1cr•Nrs-1,--, '14-) 	r 	1,1e-1  
4~110 

t6 en m a onu uclls cnidades duiznte 	mobiel,no del GenzIn,1 7n3. 3  Mai 

ce,11 puesto que se bwtc.....-11.17.1. "111 ri.6:11 	 r`, 	 I 7. _ 
iffir» 

nz). 	171 que los reclyrsos 	 1') 01' 

la adnrin5strcin, pasarlan A emplearse rn Punci6n. de 1 	deci- 

siones 15h~s de laconunidd orgniz:vla en los (14‹lf-4:1.^r,  1,4v11›. •• 

les y Inbitos de la acti5(1.:t1 	 ,:;11 ronseciumclat 	'11"'"n 
~Eh 

kplrf 1. ;.1.11nr.lyns relacion 	.sncj 1105.), 	 nn15:- ▪  r 
. 	 o fyl,r1 	 • y 	 ", 	 • 	• ,0 o' (1' .c • 11  

*1 • 1 	 • 1 I *4 P 

r 

*4,orewag,,.•.4 

I I 
• . 

). 	' ("71T 	J. •.1 7, 	C'! 

r. 
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BprrIlidez , Prustró e5.7ta 	de renovación. 

Por lo tanto, lxs, poibililAdry?, de desarrollo de la población 

conunal, orientada como de costumbre desde 1.).s eGf(-7TA9 guberra 

mentales, sin considerar la mjnión ni narticinAción de los co 
1 

muneros; contrwrinente dirigida a favorecer a los grupos de - 

poder comuml y Ymral In..telve. a negar a las cómunidades camnesi 

nas como organizAeión con potencial humano e institucional su 

capacidad para loTrar su desarrollo autónomo. 

Los acuerdol; acerca de los Derecilos de las Poblaciones Indlge- 

nas,(I'rimer Congreso Interamericano, 1910): "1) El dereco vi- 

t:1.1 a 13 tierra y 	la libertad; 2) El derecho al voto univer- 

sal n*.t.rx 7-)articipAr directanente en la constitución de los 1-No 

dol Estado; 3) El derecho al. tr:Ito igullitario, condenl.0 

coge tcxio concepto y prIctica de discrininación racial; 4) El 

derecho a la ort;anzac:16n comunitaria sindical y cooperativa; 

5) El derecho al trabajo aproliadlmerte rerannerativo y a la -- 

protección de las leyes sociales; 6) El derecho a los benePi-- 

cios de los servidores plIbljcos, en prmorción a la dersidad 

geojr.12ic, las contribuciones económicas y las necesidades de  

1;:\ población indígena", janrxs se cumplieron en el re" el In 

tituto Nacional Indigenista al igual que el Interamericano, 

siempre estuvieron de Lulo de los etnoci das o explotAdores o - 

en el mejor de los casos sirvieron para aparentar la "preocup;x 

eión" de los gobiernos. 

LAS IlefEralz protc.c.ionistas! y adninistrvtivas en nada llejaron 

A Aliviar los millltiples proLlr= r'reAdos per los nuevos colo- 

r 



r 

1 

206 

205 

111~9 73c,r1171.11(y;; el corurnro 

exiji6 reza  er.cv.chadc; nro, 1 x AllPairir_ltpr-lc?511 	fi..1 

din de 10.7 int,:lreses de los jr1To de nol-Jr, dt- sviaba 1(\- . 

tenton de justicia exigidoq tanto a nivel de ba5J::%. (co=zj,1:td) 

como a nivel rtacionAle  

En el Congreso Indijenista Intiusaricuno (112 Bolivil (La P:z -- 

19'14) (779 11.2pron a acuerdo:: Cr.)Grelndnt:Ilen ¿orlo 1-1 i;3; 	2 )::— 

tiripar,i6n do los indSgenas en los pyocesos electorales 	1  

pases miembros del In2tituto Indigenista Interaraev-icano, JciAer 

.4cy; 

do que. no Pue - nrobado por los (Tobi41~nr de  los Estados {Jni 	1 

Brasil, Peri, y El Salvador, en esos 7) alsPs el rluimnn 

tico" reconocen el carIcter do ciudadanos •15nicarlente a los (T11 -
1 • 

sa]..:ían leer y escribir; sijuiendo este abslirdo, noraleg 

der, impidi6 la prticipaciz5n de los comuneros en 1r= 

elecciones, aun en contra de lo dispuesto por 

que en su poca se dio. 

la Constituri6n 

Durante el gobierno del General Vc.11assco —a nesar de 'pie los con 

ductores de la rePorma agraria marginaron a las copunid;Iles— ,.} 
c7"ros sectores mayoritarios comenzaron a revalorar y rescatar -- , 
'ás cualidades participatorias de los comuneros y se corénz6 A 

sostener flue la base orjanizacional de la vieja trndici6h ¿le 11 

cultura andina (loc ayllus), hoy comilnidades or?-zec917:11- J cm, 11.11. 

gran myorta del canpecin:Ido una solnc5.6n. Y esa solucil,,  r 

las comunidades campesinas. Si bien Dan sido en 

virtuad;:u por niglos de dminacilm feudal y capitalin, 

bien r n  	taenen rinclia veces m5s 'Nono 

-oye 

— ••••••••• 
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realidad vivid..1, las comunidades contienen de todas maneras un 

extraowdinario potencial organizativo. 

Ellas son concretamente las que pueden viabilizar la participa 

ci6n de 2.:14 poblztción en la puesta en marcha do proyectos loca- 

les implementando con recursos y canalizando los anhelos del - 

comunero y campesino en general, en tal forma que permitan el 

despegue econbmico, social de :Los sectores más atrasados del 

agro porque ellas son las verdaderas propietarias de mucbos re 

cursos acaparados individualmente por grizpos minoritarios y -- 

porque ellas ofrec= un instrumento fundamental paxa la crea-- 

ci6n de nuevas perspectivas, empleos y redistribuci6n de los - 
o 

instrumentos de trabajo, restaurando las costumbres de trabajo 

comunitario y solidario. T.11 como sucede en las empresas multi 

comunales mineras (Trie permiten la rotación do trabajadores 

tal suerte quz. todos los comuneros alternativamente laboran en 

las minas y en sus propias parcelas y, canalizan los emceden-- 

tes p ra que se inviertan en obras reproductjvas para todos o 

en crwvicios colectivos. Este procedimiento Pacilita 3:1 partí- 

cíT)aci6n de los coa. ros 2n las emnresls y paralelamente, acre 

contan la puNticipación de las mismas comuridader c-Ir2esjnas - 

socias. 
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?'IODO DE VIDA. 

ASENTAIIIL111TO POB14.1CI01.11.4. 

Las coro nidden cam.171(104 rac del 	re encunntran , 

19 DrIr 11-11 I: :VlOnt CS 	 t "t 
vr 1'111 	) • p n1 er'' dn 

nidades .70 ubican en la 3-14"-'-'" /r """t4'"11"""'"It4 (zIn ,n) 

sur dc..N1 (417,01e 	4 	 4. de 
• a 	•• 	• .1. 	•• a to 	

aa• 

•-) " 

en la costa come 1. 
r$11 la e9t1 conctitujlo nn.r, 

▪ •••• .4•-• 	 • 
MB* 

nucleadas en los valles Ir partes bajas; mientras que en 1 1 re. 	ni 
qi; 

tes altas Pe dispersa; en 	nIrtne C! ete 
111,•• 	•••• conb-;nan 

d'Isydisnolne-1 621 1D~Crodeznet-Irr-7111 1-Nid'fl 	4 •••• 	•••• 	-••• d • a. •••rt4Nn wal 	• • - •¥ ••••. 

ticularidades deterninadas por el aprovecba:liento 

de riesro y secano. 

1.1.'.194,"ne 
..••• 	911. 	 ••••• 

Las cc caridades nurleadac cuentan con un centro 2c1bldr, 

.• . líes, viviendas y loc11.14c com 	5" unales ec7-.1orrinn•  carcterís 

cas ecoljicas del lugar. 

La sede principal 3 ta las r.czranirl aelen s es rincj II len. nOTNIn da a ••• at• 	••.1 	••• 	•• • 
MEV 

des se ubican en rliPerontr,r n4 vfnler-7 de la orgari.znci6n 7',"141111- 4(e7. 

del 11:1s; así pues, 35 cr111114an'Ine campesinas 

" ,n1,4-n de 	1. 

•• 

to capital de wrovincia n prypwin ••• • • • ••A• 	I; 	•••  4; • 	• # 

• ne/) 

(y, caco- - 

CVO 
•••1 	• •••• 

gpde.Nr.., son 	 de nl'ovinci; nntlle nnto nn 1,1"", 191 	"r."1"IN 
« a • 	wo• 	 • •••• 

IP I 

cuadro 23 ) la sede de las corryYdra.:.,L= son car.14 talt71 

nq t_ 	ip 	.4: • • ar• • 	-•• ,•••• 	•• ro, 	-- • •• • ••• 	 r.01 	dn wad> a • •I 	•a 	«Fa 	•. • . • ••• ••• 	,« • ye :10 
«ya 

vine n rinylftrnr r,r,blnarv, 	" 	" 	In 4 -1 + "vi 4" 	re " • u* 1 _ 	'V 	• 'V - ah* •• • ,••• 	«- 111 	••••, 	a• ••• •••• ••• • m• «I Ya ah '•0.4411 .. a 	Na• ««•.• « • k• • Oh «* S. ••• • • p 	 4.• 	 ••• 	 ••• 

ria.ze. encuentra en la mayoría I r4 •••• \.. 	 ••11 	•••• 	oh ro, «,44 	k• • a.' . 1 	«A• • wia« 4 • db« ••••• 
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1 

C. Uo. 23 nn4-^,~4n rolltica rl 
"o. nw. a,  1,r co-11,,4- .gb .1» 	J. 	 4.4 	 ••O 

dldnr. 

Categoría rolítica 	 Co=nidadnr Cwnes-i Yrs 

Ca"ltal de rrovincia • 

Clnit^1 d(1 Dl▪  n4-"4to «.4. 

rueblo o "L'acta" 

Otros 

3G 

679 

1715 

230 

26 

1.3 
or o•  

') 

8.5 

0.9 

11~1~~~0~~1~~1~~1.1.1.1...• 	 

Total cv 	 2716 	100.0 

1 —1. 

sede 4l .6/1  " r141  , 	 44 e • 

n,̂14t4P-1 dn "llact-," (pueblo). •A• th.• 

tienen la catego-- 

L-). mayoría do las r_ c, 	re dividen en "anexos;  11 , "caseríos" 
111-..,~14^r0 

. 1 	 "pagos"; cada sede-,  a su vez en 	11r,r• v1 

ciago, "ayllus", "cu-:.w"4"Nln-" • U--- -nn.te 31 1C;4 de comunidadrs 

no tiennn ndr k. 
4- • 	 • 
"") O d d vi i6n =terna, oste tipo '010"1 1.4 N.••• 

.1 r4r0.%11..4 1 
km0M444 4," 

044 

des tícnnn 
	

tc"ritc—io comunal reducido y un.'.. 	conronur,:i. 

pob111.cional. 
• 

COMO rn nvy,,rin  • „ %.• ,..10 • á 	 ▪  'I." 4" 	tu, .1•0  cam..-Yesinas on el 1=11. no n 

soci re- 	br • 	%S 	•••• 1.0 	 ales  de,  

"Ir 	sino ( t'O desde los r_ivc1c:3 provinciales 	distwit,:41‹zs 

yln al ni.:Intenlmiento de r,:uchos valores trnd.icion.nlne% y cuidado — 
4- - s ry su nci• t:2:'.10ndo 4 
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2clo LA FAnILIA 

.P 	11 	 1:111 

ruca 0 v-1.; d " 
,J:CdUCCi6"  r 4. si bien el e cierto T.1,2 el 'D 11  • •••• 

tionc 	 • 1,1=3:1- los ncdios de ryubsiz=-- -- 

tcdoc 	 cst,In obligidon a collbor:Ir. 	JC11 

• . 	4•• lb* lá 	 L ..... 	cr d 	t 10 

	 • 

bros Q^ 	 tienen -11 -> ver coi las ,Ict4 v44ader ..jr!co 

las, pewuria y artesanales; ..'..demás los padres tienen la grou. Mg ~y 

obligacj6n de reten= el patrimonio 2amili,:lw n 	o. • 

comunera todos tienen rerpensabilidades hasta 	ninen rs 

mi» 

acuerdo a su edad; cuando las 2..7:.rce.1_-).s agrícolas scn peque--

las e insuficientes para cubrir las necesidades del cculnuno 

Eiraili:x, al j,.:22e de 2nilia y los hijos Tr_N.rones :7.aycrcs doJ 

14 ,aros salen a trabajar CCrIC medianlros, jornaleros en «111.111•Man• 

otras parcelas, inclusive mizran a otros lugares ciudades; 

entre tanto 1.J. mujer y los hijos menores quedan al cuidadL de 

su patrtlionio, 

La mujer colabora en la nayoría de las actividades, sin dus— 

cuidar curl obligaciones de re,Ilivir sus quehaceres dom(Js. : 

cos, ?nes, los combinan perk‘ect artent e; p or /2jenv lo, .ab • ••••• 41. 

n 71. 0 C4 n. 114 1:1 Y1  o riv-= la roa de la 2antiliza.; raientras 	. 	4 ..• 
•~111. 

jon ras-"a 	eellasse dedican a sus act.„4  virl-Ir e-, .. 	 1 

ticas ó a transfcr2= los r>r/.L)ductos conerhados en otros 

vados. 
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Loe hijos varonc.s d 12 a 14 arios ya est.ln a2tes rara ayudar al 

, 	4. " 	" 	C 	r3 C.1. 1. C de labc-  r• culturalculturalesgrc:Nocuariar.; los rae- r 
a  nrtnr nAndrIr realizan. tare.z.ts monos v)o....oad.,,-is 

que la madre y ilnr-+ _ 11  or cjonDlo en la T."' • culttu:u en el ~1. 

dor.lbierbo, recolección do productos cosechados o en la siembra 

don• ositando la ser' 4  112 oc tanbión ocupación do niflos menores 

1 

r 

de 12 z.nlios y do raijeres ol pastoreo, acarreo de lana, pasto 3-.1a- 

ra los inCaltables "cucos" (conejo de cocina) y agua p:tra prora 

rar los alimentos, 

La organización 	 e:.r.tensa está cediendo lugar en la mayo 
de  in e comunidades c¿mapesinas a la fanilia nuclear, aunque 

el trabajó agropecuario lo realizan en car.dn 	 =tensa), 

el ..D.1macenTtniento de los productos lo hacen separadamente (.f ami 

nuclear) el ::.•:c c: ont z la 17roducción no bnr^r=icia en co- 

mdn, sino so distribuye. 

En lo que respecta a la autoridad y poder dd decisión respecto 
• • a las par.ce.las familiares, cada jefe de .r. ...2.12.a lo cjwcr para t. • 

ru grupo faniliar. La autoridad do los padres que acccre a la ..R.. 

nuow. pareja c tenada en cuenta solo como fuerza orientadora, 

no es deciriva como en la tipica organización familiar extensa. 

La mentalidad ancestral del conti.nero qun 	cric.Intaba a velar - 

por 	 , 	 susw. t"'% "1,1".4  d 	de la totalidad devn* 	e t71 4r te. 17! 	irr^ 

Cuando 	pareja cc compromete en matrimcnio, en la mayoría 

las co: conunidades do la ri 4 c1Nra 	 oosiz-zi:.:a kuy" 

(matril-.1e..,•;e ennirIZ.1  a vivlr cn ;:=1' do 

del novio 	C 01r12.Vr'21:" • a (2res simpro 	 pued. 
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que (2.2, 	cordcllzo c"IcN 1 PardliJ1 nucic1r; 2er=cce ha ta cc, 

truir ru ?re25.a 	 tiopo en al 	nacen aljunes 

Si el mtriracnio 	plveba nc 	nati• v,factorio, tanto el va 

rtll C:07:10 	nujnr 	t2rm-i=r1c, 	 •En este cz'xo los nElec:, 

quedan con 1'. rladre, qt1.111 regnnza a 	casa de su" 

	

7- 	1(1'r 	La 

dc? C  '1 0 0r Cr—) t*"" te:Ilorllnente 

sus padvnG, hnta qun ce 	 d3 un paqu o el natricnic id* 

egtn ?atricnio celdllza a 20ww1=1-2 rn b'e7-1 a los C.:-• 

e'ocu3c," 	 3,1 Forrnr el nuevo hogar, 

2.2. ESTRUCTUA SOCIAL 

Dentro de la estructura capitalista, estructura quin ecinctn 

un conjunto de Plenntos. -grupos, cl 	sociales, etc,--ecntac- 

tados entrn cl1- 1'd ^r relaciones de axplotación, y en el ,1;:w2 los - 

grupos dcminantes orjanicsan y subordinan dando a los de:7.1.z 	~111 

reccieln, sentido y significado; en este contexto, 

de las cc; nidades carTesinas Lucren (s Buen siendo) el zwtor 

pcblcional del ca2pezimdo perv.ano mls rebelde; respecto los 

2Pud,:ta,"4oz o "colonos" O le neones"<r.,iaros de 11:1C " -• 	1 

campesinos 	sometidos y 	 delPero); mientras.loz 

coriunnI"os o "llactarunlc" (horabrec de pueblo) r. 	t.* Ir" In 	 •-yr •-• • . 	- • - 	-• 

',libres". Ardí pues, 1 .71 • - 	ra ••• adc. 	 notIn rir"Qtit'It4  ...... 

/.4.• 	 •44¿"1.3. 	1"111(1  henderse 17.  mec.ti"Ce; rkir2. nYli."1plrert:4 
•4. 	á 	 cor 1 

tirrarnente can.unrircs,y 10:1 Or.2.10. , r.:0-.CC.r.1.1Y1Cr 	p 	trtrk 

regiones re les denomina: "dr.ientes", "vncínos", 

rAcocl CrorActriro doc,nudo enrirTut..:ci.1,z; 

1 

1 :1  +.• 
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la conunidad), 

LOS "IIMIGEITAS" clospectivazente denominados "indios" -llamar "in 

dio" a un comunero o a cualquier persona es tan insultante y l'u- 

millante que la inagen es tan neptiva, pues represenn a la gen 

te mala e incivi.lizad71- por lo que la gran mayoría de comuneros 

rechazan sor llarlados "indios" y se designan comuneros, cuyo J.DC 

llido mayoritariamente os tac; bin l'..ckua o aynara; son monoli--- 

ques especialmente en las comunidades de la sierra altina, dedi- 

cados exclusivamente .1 las labores agropecuarias o artesanales; 

se dividen- de acuerdo a su situación econ6nic4. en: "q'apac" o .. - 
"qvamiri" ("ricos") y "wacchas" ("pobres"). 

Los primeros poseedores de varias "chacras", propietarios de vi- 

viendas pcmanentes en el pueblo y viviendas tenporales en las - 

punas (dedicados a la ganadería inclusive arriendan p,Istos en in 

&tandas vecinas); por el nismo hecho do tener altos ingresos en 

conparaci6n. con el resto, ascienden más rápidamente a la caego-

ría de "cholos", educan a sus hijos hasta los niveles medio y 
a." 

perior, buen n.eimero son bilingues: "n6chua" 	astellano o "ayma- 

ra"--clutellano; en alTxnas comunidades de la sierra norte, los 

hijos hablan muy peco Y6chua. 21. trabajo INeuunerado en las ha— 

ciendas de la costa y ciudades 21,6ximas les nervite ahornar 	••• 

"cwTr:.r" tierras de riego, la migración va nedMicando sus mc-- 

dos de vida, sobre todo la inCluencia do la vida urbana les ha - 

ensenado las formas de conportaniento del sistema no conunal;sus 

I+• bitos de consuno tiende a igual-arre al anl 

mente en el vestido; adquieren r!.1.,quinzls de coser, radios, tor2N.-- 

e 	 • 

r 



D ernite una 

nal; p'..:¡.%c 

n. 7.yor 

hecho t!e 

ign las deriiones a nivoi ••• 

caritellno y cmccer 

" 
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r 
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dj.luir su -;d,,Ntidld comunero. Su dir.  

1 

sijue 	vawiar 	trIr reEpetuoim d los valores esenziAlw d^ 
• 

ror,Ivnid-Ids  

DcIrsist=cia del anal2b2tisno 	or11._7en commniro 
4 

12S 

7,1 

des les otorga prestigio y poder a nivel comunal. 

Entre los "menos pudientes" hay una subdivisión tambión de'tipo 

económico, en Pn"I114-nel con tierl"an agrícolas, cuya 

ción apenas cubre (11 consumo Familiar; y lar. fanilLN.s 

rras cuya actividad agrícola rara el ,~onsun-so generalm2nte 

ficientn, la realizan solo en parcelas de secano czue 

411 01 
.1. 

comnidad, trabajan de jornaleros nrícolas o co= "Y):11-t 

riOS", rus hijos tienen menos oportunid des de segui-1,  ne!tlrlioe- 

y salen fuera de la comunidad en bucea de trabajo. La min-ación 

temporal por trabajo continla siendo la princip.:11 fuente de 4n- 

gresos. 

Su movilidad geogrieica y los medios de información de masas 

que ya llega hasta ellos -9specialmente la nudiotra2mir,in 

siempre conducidos por hijos de comuncrw-, atenll.an la absolutl; 

incomuniccAn or' un se :Nallaan los y.,..Ibitantle 4.",C11.1111V-1.10... 
• • 

dades recT)ooto A los acontc:cimi=tes A nvel '5^crjnYN'N1 	nacic-- 

na/. L.1 gr n myoría con monolingues Mchua o ‘1.yr,12,ra), ,:ungurl 

en . las conunidades con WCUCI:J.2 	au=atandc e,  .af • 

Sus 	p:;.tror= de connwo 	Vd. wric!ntan a 1:1. c:1,tie2r,oci,!;11 	.11,1 .1•0 01'  111. • Y.. / 



215 

tanto el vestjdo como la dieta provean en la misma comunidad 

1 

r 

1 

acostumbran el trueque y compran lo indirponsable; en todo lo - 

demás procnran ser antoru2icionteso  

Se encuentran en condiciones de iii2erioridad respecto al ucholoy 

el uq111.1au o el resto de la poblaci6n peruam, son víctimas de 

la nr-Dlotacj6n rV g¿waIl-;int. y terratenlentos, "así cwlo de la - 

ignorancia do sus ;)rwios derocos en que ha sido artiPicialnzln 

te mantenido y del aislaniento cn que se le ha colocado frente 

a los IrNinT'es da la civilizaci6n moderna" j./
• 

 

Los mfts n obres 1 	que tienen muy pocas tierras cuyo producto no -- 

les alcanza para subsistir y los cue no tienen son jornaleros ,  

concertados o abandonan su comuriflad en busca de mejor vi dl. 

Los ind.1:gems practican el sinertismo religioso, tnnto creen - 

elt sus dioses tutelares (una raortnn el río, la misma tierra) 

culo en el santo 2atr6n. La aspiraci6n 	de.los indígenas 

es 	de,p,r de ner pel-cibido como "indio" e .3rIentiPicne coro• •— ••••••• 

"cholo"; la da !,oto es lleraY$ r — • s2r mrhs3t-...zo. 	en Amber 

7,11nr,e. una tendencia vigorosa a Ja nror.ccr;,6n • rilr9.1 shas 1...• 

ene al -nr-visa,̂ lar «rh 
	 c=1:1es en las que ce 

guan el ol~1 

 

rr71177)0 - a• ay una censtant'N dnelinaci611. 

del nol'crh 2n • •• •••••• 

 

e IncrwenLo 	 de - nsti7o9 é.I wo _ 	 111 

Si bimi er cj"Y-In ryun 	romuney= y lel: • —Á • 	en •••• ••••, 	 ▪  • •••••. 	•••• .4.•• • 

III•••••••••••• 	 ••••••••• 

/ 	es1.11.9 .11,1 	-.111 rit P9 x •1_ .1 el 
	

y• 
•••••••• 	

a Luz:, 	si • 
r,i-v,‹..) 	,n.---N4.4P4, t. -- 

on 	 hoy, 	17) 
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4.4 	 •••• 	 M••• .44.  e 	 ••• ••••••‘. MieC 	 • 	le,• J. 	h.. Ya. 	•••0 	••.• ••• +••••• ••• 4 

ndl▪  no 	C! PI 1 .'1 
4.w• • ... 

ri • •• 
yV• " `••• •••••• •••••• • 	II, 	• ••• 

1, 1 
p .4.. 44 

	

1 te r • reh 	,••• 	••• 	44, 
*▪  1 	4 s_•••• ••••• a • %p.' 	 ••••• 'qm.. • •• .1•1• ‘•-•• 

• , 
1.4. e t., 	deo .14 •••• t «. al ,iblaw n1 ,.N:es:t.- >I4101 	 cc11. e/ "  

sl tie..:yre lin chisto • • f-•,!•• 	 ^.1 	f1 	 ira -; 
•••••• e e ee 	vw.. VI. • ••• 	e• •••• ••• ••• 	 'Aw V V.1. 	 • e  ilwa 

1.•••• 

1 	.,
4. V 46 41. me ...O 

ro y •la al'tnsan4a 	muntionon y denunetran oaDarid7'd 	- 
• I 

ut6ntir-a, incluso n" 
• • " 

••••• •.••• Ár•e• •••• 	 •.• 	 • 
s1"14  

liPPr7'.r. La 	oPicial, 	-;o." 	1 1.*: !-▪  -.1 	1:::!Z:1 ol ••• l• e 	re 	•.• 	• 4 e 4. V 
I - 	I 

lleg nrs..cesaria:. :cate eJ •••• viej0 .40 p • 
•• 

111 	."101 4 ,+.1 •••• 	*se 1.1 • 

al2abctizaci6n 7)rwrrnn lent=e te y se revnla 

como medio ...Daza eraisr:r. 	 C" 	̂ t" 1."'4 4 	 - 	 • 	•••• 

pleo,seguirin siendo comunuc a una 	do la .,)oblaciq ," y 

especialmente comunal y a una p=te de la c:;.pital del 	• 

sirvienta, el vendedor ambul 	el albanl.Intr, 	 • l y 	7:1 W s ,̂I •,•• n"1. • •• 	 de 

limpia se mantienen unidos a la comunidad en 	nncieron 

a la vcz habitantes de la ciudad. 

L02 "irsdi enes" en general se cwracterizan por su a?  eso a 21;t:7 -rae 

tT,adicicnes„ ro"t"ribN"n" e.) 	1 • 	e. bel •••) eol ke 	ke, " .•,-, 	dr% " 

••• ••••• •••• 	 • ••• .•••/ .0 

exclwi.vamnntr. 1 n e 1 r-~,-Ne v— nro2ccua*v..i-Nr.  p V a.74"rm--141-,,..  I 

botos r,  ny, escasa escol=1:.lad, r: r-, .7  ...J....v.-1 r J.• i • .4 • On. e rs. e Locall. t 

considerados como lcs 

poco afectos a nigraw, 

ervin " 0..." 471,  1 actl• tudrNs OV-11 	r•li e.••• r  , 	(..„ 
Y 	. 4 .. 	4,  .41 e. a ••••••I 111 

 

• • • 	e• •wk 1.4 «ei 
r$1  • r. 

• ..•• 	tr. e a. 

con los' "cholos" (emerjentec) 

por lo uenern.. 

  

cc 	dn -In cyo y Sr
•• •`•e• 

'1 co..' 1 
•••• 	•••• 	 .. 	• lee 

   



• • A sistar.7k tu 	transflgurado" 25A asi 	los cl.olcs a • n con 
4~1~ 	 ~I 

r 

Lo_. indv'nnu jlmtamrnt^ que los "cholos" constituyan la pobl- 

ción fuerte; si bien es clorto que la influencia occidental no 

ha cesado, es isualmente cvidente que al mismo ti=po se viene 

"411dig"Ili a0". • .4 ejemplo, la es cta -asiento tradicional de 

1 

la población blanca y criolla- ha penctrado en la nio-ra, n 

t~An ást¥a c.1 vez ha penetr::.do y penetra hondanente en aqun •• 	I •••• 	 •••1  

11a; 11.nicamento en Lima, más de la tercera parte de su pobla— 

ción procede ?In L1,:3 co: unldadon campesinas de la sierra. 

LOS "CHOLOS" constituyen el nivel intermedio de la estructura 

social cor.mn:11, ron comuneros que aljanoq antropftwor nrruiyo- Q; 	") I 	' 

s# 
•.J • 	-••• cadamente los drinon-'n-In aeult=adov L'1 Panosa aculturación que 4.4 	J 	• L. 

significa carnbic hacia donde quiere el c7=sor, no se cumplió - 

felizmente .en nuestras comunidades, sino que se dio y se da el 

c=bio hacia donde quieren los ccmuneros, mejor dicho que sn 

dado y so d un evolutivo, puesto que es una población 

con cilltura viv::.; el cambie evolutivo es un3. respuer:4•2 	la ac- 

eión comr)ulsiva aculturante de los grupos de poder doninante; - 

"en la aculturación la ay doculturaeión, vaciamiento culturaltrup 
• 

•. 	• 	 — • t""a 	°t1'01' 1'01 al •,•-•.. 	 r 111 -c; 	
CI '1)4 0 evolutivo esto t,1.1to r • 	 ""' 

snrvmn nucllor valoren de su eultuz::. comunal y Ios elementos cul 

t".-112nn run 10 	• Llw414.1.14. lo h2-cnn -)or 	drIc4sión y no grer.4 . 

:lente como result2.do • 
1.1 	11"1""' ec • rrnrcown. 

	

4.4 	 ,o •-• 	_ 0 

porque de2ienden la identidad cultural por 	 s cn los - 

25/ Adol2o ric10-1"-nce "Uomontor 2zra una Tocr1:1 de 11 Culturz 
Lvtinocric-Ana" p. 127, cn el libro 	'rio-7)"1-111 •-•.a. • 
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2J,ctore • • 

• _ 	• 	.... • . •. 	• 
tNNW 
I 

r".•• 	 11 ••• • 
cro• •••••• 

r 

mentados Pn nue0.tro5: plzes 3racrasaron pr=qu'2 entab= 

dos ..: .1..niquil)r c cori-,11:,-Iir rpcco 	peco 1 

a 	 : 	 - nEl ocllo/ot ast!, c)stell,niz,do y 	,ercta=to  

, original: 	o 

por lo r.leno... 0 	0-  el tc,re'er 	 y 

rl '; 	 1 

ha egtualado 'Jduc.s.ción 	o 

rizvietw; recibe la in21v.enci.1 de la ziudad; es inquieto, intr'l 

pido, audaz, tiend.¿! 4 ser individualista. 

El "cholo,' es el indígena. que salió de su. cemun:i.d.:td notivado - 

por el trab.ljo migratorio estacional, de esta manera h.1 :dquí- 

rir.lo algunos elementos de lu cultura occidental y de l.& cultur:% 

urbanl nodern.-1, en su a.elln de superación trlta de hacer suyor: 

patrones de conducta, valores e ideas del estrato su22rior anoek *Mb 

ellos, -A cual tiende alcanzJir allun.11s veces hasta conv.rtír 

en explotador'de otros ccmuneros, por cuya razón son rccJ.zader 

por sus integrantes tradicionales. 'Tratan de asumir l sntus 

y los rolzs de los 11m..dos "docuntcso (hacend.Idos), los que - 

riada vez se van retirando de los distritos, 	ocur lcs 

d.os dejados por los mestizos y acunlir 	3.ctitud n-w1nr.,ntr,  
r. •  1 	V. • 	 ‘1.• 

de datos, la relaciln con los oindije.w.s se va tornando cda. - 

vez mls conProtiva% 

Los pldres de los "clIolo00  cor "infltr-nlcit Dovt (-leo con o.ir:,c f 

tnriP,Idw romo e/ grunn grJrerAlmont vv=1.1 • 
	

'11  

genericion.1.1; cuya cAnv-id:d 	 nivc]...zr! r.M^ 

rioree rosult -;?. tenaz P 
.1 1 (r!. lno 	17.!wt.:;. .7innde do 	• 4,  • 	• .•  
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En :-
?3. contm,.'to de 1.-x ..struntur..,.. v.ocial nacion).11 lw 

cen!:.titllyn -n1 jru2o s6lid-,,,mc:ntc: em,utgcntc,. 
e 

Le 	ncl-h.o3.CT ,, r.? die (?1-,(1^..17. 4  :11 dE! 1 os Ilíndírjen2..9 1,  .,:, or r_ti.,1 Del oC1.-1, ',  x ..1. ..... 
N  
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(..r!.-rv ci ir ,,
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zor 	
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. 	

... 
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1 .211 las ciudades y crr.t.= " - 

41•141.4. 

ficativo sin embargo, estl destinldc a hacer ca-Ykrr. 	.11, la 1.12 -O. 

desci• enden o 22 cn (N1 estrato medie" p 
1 lee 

%d'aria. 

e 

Los "Cholos" jtArrY/e ill amb C11 SU 	rrvri. 
4.. J. 5 2tudi.ln 

las co-11 ••• 1-d'ne. tT  --ID,tae de% ••• •..• 	 •m• distritor, • 1,1 -•- 9- 

dad. 	Cholo 	el 1 " 
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1 • 1 41
:1  .7)  e :1 O 5% 	C  •- r 	nri O r" 	v 	:en ..MY 	 7.%• j '  d1"."17.  

(son••• ..• 	.4. y \J 	 4 

lenriadc. 

prwesicnes ?restigiadas y a lograr 	lls 

" drnd")  all/ T7, *nnerino 
•••• 

enTYV4 "^ 
•••• •4» • -.e .1. a su. 2ueblo, tal ••• 

• 

del General Velasco Alvarado. 

Los "cholos" en el i'eri constityyen un estrato cccial y cst.!.:: 

jugando un papel protagbnico en el' proceso de'"cl:olific:riez1"; 

para los mestizos el "cholo" es un advenedizo que ce. o 	krn.. o  

egt1 infiltrando en 1.1. cace su2grior; es un atrevido que 

interviene en cuestiones que no le corres-) cr.d^- 2cr orl- T°J▪  .n. 

"cholo" es tambi&I por definición um. personalidad 

insolente, que se niega a ocuplr ru lurTTY,  • k• 	Á. 	J 

un tratamiento ir_ o difer=c qu,tJ el te se le dcb, 1:o J172 

ta dnicamente del "indljen.:111  que se oduca. C,.z crig 	y .).1.^c-- 

J:cci senci▪  l ,nieden ser "t114 t"i'L-- a tcdos 	estrato:1 ♦.11.: 1  
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ra el limarlo; el m6dico procedontc do HuancaYo pazca el de la 

ciudad do Limi; cl hacendado cusqueao para el de la costa,- 

En la sierra el cholo es el indio instruido para el mestizo 

y cholo os el hacendado nuevo -aunque sea mestizo- para el - 

que tiene vieja tradición, Es sólo en la perspectiva de las 

clases invadidas por los grupos emergentes, que el Perá se 

"cholirica". En la sierra los "indios" se instruyen y áso,- 

para el mestizo, es un escándalo porque quiere seguirlos man 

teniendo anal2abetos y explotados"lá/ 
• 

LOS ME3TIZOS constituyen el grupo de poder que acaparan tra- 

dicionalmente el poder econónico y político, aunque en los - 

•dltjlnos aaos en las comunidades se vienen disolviendo. 

Posee nuchas parcelas dentro de la comunid,,,d y tiene pro2ieda 

des ruo:ra de ell r• • desempolla cargos do autoridades o2icialns 

y se dedican al negocio; sus viviendas se encuentran en el can 

tro del pueblo, 

corm Pwnte'princi-)al de trab:jo la agricultura, gana- 

daría y/o el conercio; al pro2esionalizarse ocupan el lugar 

de las :litcs provinciales o regionales y terminan enijrando 

a la capital de la nep'ablica para integrarse a las capas c---- 

dias.  

Losmest5zos en lar comuniJ.ades constituyen el grupo minorit a- 

rio 	su rticico cst constituido por propitarios 	^ y r11^ 

:or lo o• -d 24/a"Ce".:ía sus t:ierrar, ad juirid,1.2 por despc- 

jo; tie12/Jr otrJ;1: act'w4d*Idn'-  ccwieentari2s como tall2res do 

26/ " •-• 
• ;.,!..1 	d - • ct  • • 	e 

r 
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,Artenan!an 4 	4. 	 • 4. e 	ar5_ ot-i; r,:uchos de ellos conztituyn el 

sector rvannnal. */ 

Lc ,:le., 	 2zh.lra de cultura los luce 21.dios a 

lord 	 :'clique una *)::i.Nsona con cultvlia t:'_tnze edur2 -1cen 

y dínnrou; 	a lc,c ce".::.u.neros cos,ao nentiwww y 1•:.1..ronc4: 
n4 rntrlr, lo .7; 	 --:or su 2.Jrto wn al nest.,zo con 7..n 

!Juro de qu si Alg.1111 	 veciben de 

nunca sera jratuito, ?crque devuelven CO2 creces, se.1 en pe- 

duetos agricolAs o 'Animales, e2 per el:e que les corrancros 

sienten cada vez 1 3 la necesidád de valerse rvor sl solos. 

Los mestizos se oponen directa o indirectanente 	progreso - 

de 1,1 cozanid.Ád, inuestrÁn uLa actitud indll'erente a los pro— 

blemas y necesidades del nueble; por ejeiplo c,  c?onen a la - 

construccilu de carreteras a fin de seguir cobrando p.-recios 

elevados por los 'articulas de primera necesidad ea sus tien.- 

das; se oponen tetraNi4n al establecimiento do escus, alejan 

do que los "cholos -que wIn a au‘ender fl leer y escribir se 

van a creer iguales a nosotros y.no van a querer trlbAjar co- 
mo peones": sin embargo, los mestizos defienden .muchas costura 

bres y fiestas indlgenmi, rs lwer5fTo de clAse do 1( conuno- 

ros, pero culturalmente se siente más cerca a ellos cjvAl. 4 las 

mestizos eitdinos, costelcs o limenes desconocedoreg y 

preciaderes de 3.o ccn)neros. 

rOiamorerma~r~rmsai~r~.~~e. 

ra 
•••• 

a J-31:tJ Lxtu zoc.c.7cuAlica ccusticuid,:. no ,:61c 
por latifundistls o !.:2-1nden propiet„Irion 
rue denirpu todo un 	 1 	1 
(..,,. 	 ,..1 rjcyje  
etc. 

i . o 
4 y• • • 

.1 • 
• .4,  .4 11.0 ~.1~ 

1 
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mayoría de loz mestizos que viv2n en lan ecrilunid'ans el e 

mIntienen indíjwas, en costumbres y por su condicitn social; 

su vida es indiGena en .UA nvoría do sus manifestaciones, r O.:   

ejemplo la rroducci6n artística de ellos •-% indígena; nos 11(2...0 

ferinos al genio de oca prcduccitn, a su clima a lo que se -- 

nu ucontenido estcon. 

Los mestizos constituyen la clase social dominante respecto - 

al comunero, aunTle su condici6n econ6mica no sea la mejlc 

Lac'zi)resi6n ¿rtística del mestizo en autInticamente indíjcna; 

por (-3.jwi.1o, los uestizes cantau 	m'yes los wAynos *:(14.3 n(1 	e 

nas; inclusive en el pueblo mestizo ti,z2n.e rauco mayor dominio 

el ele.aerto indlgen_x. :"Isi pues, 2,demás de la influencia Itni 

CA y del arbientcpen las relacionen de la vida diaria, de la 

N' M',  en todos 	aspoctor el nestizo es t5, Lucho 	cercA - 

del indílJc. 

e) 'a <— •J• T->A.13AJO 	CALEI!DA.111:0 DE ACTIVID 

El trabajo en las cownidados es eminwItera=te familiar, en - 

las 1J.bores tanto agrícolas CO20 pecuarias 	divisi6n por r• .07.1 

xc y edad es inperce2tible, aunque Ilay actividades qun re3rul 

w.,..clusiv."1.:1=te 1-11 iicinhrc tales cczao la rotur:.,c16n de las tic-- 

rras y aporque; en las otrus labores; C.4 
71, dushicrbe, cc- 

secha, etc, interviciun indil.ltintarier.te el hombre, la mujer,- 

jCvcnes y nilos; en el pastoreo del gar=lo intervienen los ni 

non y jbvcnos, hwbres y nujeres, excopcionaL,Ionte el jefe de 

familia. 
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se :contu2bra el 	ni° en genewal entre todos los conunclros, 

pero, especialraunte entre parientes, capad:es y vecinos;:en~ 

ta ayuda recl?roca es mis practicado en las labores de ?repa- 

ración del terreno, sienbra, cosecha y cuando se presentan la 

bines pesadas. Una sola familia diffeilmente acaba con los 

diversos trabajos agr/colas, 11,!1.5 adn, si el jefe de familia - 

por razones de trabajo se ausenta, por eso la mujer y los hi- 

jos reciben la ayuda de parientes y compadres o autoridades 

comunales. 

Los ancianos se dedican al pastoreo y art~nía, especialmen- 

te al tejido de la bayeta, frazadas y trenzado de lazos; las 

ancianos hilan y tejen. 

El wayniw tiene segdn las regiones diferentes denominaciones, 

por ejemplo en junin (sierra central) se le llama "vayay* o 

•vagete"; en el Callejón de Huaylas (sierra norte) se le dice 

elushca", wushcapaces o "peilly", ademas de aplicarse en las la 

bores agrícolas: Nyapuayniw, se acostumbra en la construcción 

de viviendas, especialmente durante el techado* "Wasichacuy 

ayniw, en la ayuda económica: wrOollge ayni". 

Una variante del wayni“es el wranty* que parece una especie 

de retribución por la ayuda prestada al momento de concluir 

la labor. En las comunidades con categoría distrital el 'layo* 

ni* esta siendo sustituido por la contratación de peones 

asalariados. 

1 
r 

En cambio la *mima* es el pr8stamo de trabajo que se acostun 

bra en las diferentes labores agrícolas, la L'orna de renunera 

ción consiste en que el trabajador al mismo tieiapo que es ~~~ 
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Cosecha de papasl ha- 
Abril base cebada,malz. Bar 

becho. Abundancia de 
frutas.. 

Castracitn de vIcu- 
nos y equinos,Pr¿pa- 
dre de ovejas. En- 
gorda de vacunos. 

Los alFareroG y 
ceramistas celi 
enzan srus acti- 
vidades. 

Cosecha de papaso qui 
Mayo nua, oca, arlo, habas 

y ndlZe 

Cosecha total de tu- 
Junio bérculos (papas,aflo, 

oca, papalisa), maíz 
trigo.Clasificacitm 
de papa para elabor 
raciem de chuflo y mo 

:raya, 

Ovinos y vacunos ba 
jan de las puras. Los 
augullnidos se reubi 
can en las punas. ". 
Venta de animales, • 

Ballo de lanares,Pas 
toreo de ganado en 
terrenos cosechados, 
Marca y seriales de 
quinos. Empadre de 

ovinos. 

Los art2sanos y 
másicos cumplen 
contratos, 

Comienza 
citn de jornale- 
ros, artesanos, 
etc. Produccitn 
de tejidos. 

iimpinsillate1111~~~. 

	NallINIMMIONIIIMIII"~11ffill~~111111~~~~1.1111w 

Cosecha total de ce- 
Julio reales etrilla de tri 

go,cebada,quínuaegar 
fibra. Flaboracien de 
Chuflo y moraya. 

Marca y senales de 
ganado.Epoca de rn 
yor paricihn de a 
vares. Venta de -2.  
animales en pie.  

ripia de acequias 
y canales de irri 
gacibn. Sigue ir 
producciln de cera 
mica,al.earerla y - 
cestería. 

Preparación de terre 
AgOsl:o nos. Trilla de quimera 

y trigo. 

Pastoreo de ganado 
en partes bajas. 
Marca de auqu6nidos 

Continla la mi7ra- 
ción "goIondrino5m. 
Arreglo de camincs; 
Islesiastrep.lriciU 
de viviendas o cia'zo 
ración de :idobesq7'" 

ill~~1111111~110•11. 

Continua el barbecho Sigue el pastoreo 	Artesanos y nds. iccl 
SeptiemSktmbra de habas y 	,en las partes bajase cum?len contrato,*• 
bre ocas, 	 Venta de productol; 

artesanales, 
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El mayni" no e uni recreacátn gen2r.ido por 	agresitn del derA 

rrollo cipitAlistl ni producto del alto írado de pobreza y dii?e- 

renciacitn secdal capitalista; puezto que entre les no-ccunercs 

también se pin.otica la "minga", "faena" al igual que el gaynig e  

La economía comunal como un todo y con su demanda propda se en-- 

frenta a la economía capitIli5ta en la medida en que, el =Ice?... 

to de economía comunal es tan amplio que permite englobe A quic 

nes venden una gran parte de su produccién al Mercado y quienes 

venden una pequena; quienes emplean, aunque sino sea ocasional-- 

mente trabajadores asalariados y quienes no; los que deben ven- 

der su fuerza de trabajo o aquellos que viven exclusivamente de 

su parcela. 

C, 24 P1ODUCCION AGRICOLA NACIONAL Y COMUNAL 
(en Has.) 

% o kik.litunai a Productos 	Total Nacional (1) Total Comunal (2) Nivel Lic. 
,~1111~11~1.1 . - 

	1/101~1100Mell11011111~101100~~~~~11101•01011011~~111011  

Papa 
Maíz 
Cebada 
Trigo 

Arleja 
P ima 
Alfal2a 
Manzano 
Melocot 6n 
Café 
Arroz • 
Algodón 

Naranja 
Camote 
Vid 

uente: 

	

252 810 	 232 889 	 92.1 

	

385 445 	' 173 353 	 44.9 

	

162 590 	 121 556 	 74.8 

	

133 925 	 75 363 	 56.3 

	

30 185 	 27 976 	 92.7 

	

29 815 	 16339 	 54.8 

	

15 065 	 15 401 	 100.0 

	

132 575 	 45 985 	 34.7 

	

7 057 	 6 438 	 91.1 

	

5 152 	 2 185 	 42.4 

	

120 781 	 13 551 	 11.2 

	

133 165 	 5 660 	 4.2 

	

98 290 	 4 538 	 4.6 

	

93 155 	 2 976 	 3.2 

	

15 230 	 2 829 	 113.5 

	

14 120 	 2 916 	 20.6 

	

10 653 	 225 	 2.1 
do..pusie~1~11~1~111.1111.1"4/4.0•0011 	  ww"0"11 1110 

Anuurio 	 j-iropecuario 1976. 
Información St12ica de Comunidades Campesinas, 1977 
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Si bien es cierto que en muchas comunid¿Adcs persiste la econo:lía 

natural donde 	r:vor pal-tr2 la „ -.ireducci6r.. cs de valo- 	do - 

uso directo; trab. jo diircct monta social y, wAda productor cone- 

ce de antemano el volumen de bienes que debe producir, así como 

su destino vía el trueque que, • T)-^ec.ina-lente antecede .. la nroduc 

r'i6n 	 si;;1)1n y se presenta como una base Iarl 1.1.1 dr1Ga— 

=olio, es igualnente cierto que la producci6n nercantil simple 

avanza inexorablemente sobre la economía natural, por lo mismo - 

de que las camridades destinAn una gran parte de su producci6n 

►2. nercto. • 

C.25 11011LACION rmuniA NACIONAL Y COMUNAL 
(cabezas) 

oundo 	Total. Nacional (1) Tot.241 Comunal (2) 

 

Cwiunal 
Nacion1.1 

artarria~m~a~i~~11..~.••••• "mg."004~4.4~.  

 

	~1~10.11~1~ 

 

••••.~.~•~•~* 

 

   

r 

wr 

Vacuno 
Ovino 
C,?21ino 
Auqunlidos 
Porcino 

Cuyes 
Aves  

lr.?$ 
294 
021 
C05 
141 
32 

27S 
CSM  

600 
2no 
non 
350 
onn 

500 
400 
390  

575 830 
7 399 368 
1 304 170 
1 G54 436 
915 537 
935 004 

4 974 340 
10 205 30  

G1.5 
51.6 

r: 
- r 

43.5 
1.2.7 
70.5 
23.4 
27.1 

il~~~.~.~1~4.111é,1~.~~~1,1•11.+~~ 

Puente: 
(2) 

An=:;.() Estad5stico Ajropecuario, 1 976 0137:I 
InCwnacilln .111.sica Conuniddes CameEin2.5 
Peri", 1:a1 o 1977. 

171 a 0,er arrollo del c:kpitallsno, rin enbrgo, no ha conseguido 

vidl,ulizArlos no- (-1(7,-.1o* los litnrnina 0.1o3n2ntn a . 1:-:Navs d2 

le,:Wmte la 	 dn «tptr.1 cnIcedntel: 

CO2 	o►  , 	 C 
	

dn Yntcrcilbio e 

• 
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La prcuccí611 	zi-.-1? 	de 	comunidad-2n 

del Parid ne c2Iracteríza pows 1) tzlabajo 2anili4r; 2) la 
lia es duer:a do' sus medíos de producciln; 3) la torna mercan-- 

tul que wlepta ol producto del trabajo y 4) intere=bio de las 

mercanefus con arreglo a sus valores. En este contexto la £a~ 

nilla cciraunra duela do les medios de ?reduce-1bn tazbiU en s. 
duo ;a del prolucto do 91.1 tr:',bajo por lo miszo produce lo cruz ~ 
quiere, y al ser llevado al ruIrcado se tramzforma en trabajo ~ 
social parque es consumido per la sociedad. 

2.4. CONTROL SOCIAL Y AUTORIDADES COMUNALES 

El sistema de control social se manifiesta a través de canales 

formales con el propósito de preservar el orden establecido que 

.Appr caracteriza por desenvolverse en un marco de relaciones asida,  

métricas y dependientes entre los mestizos, "cholos" e nindlgemp 

mas»: estos sectores poblacionales contribuyen en mayor o raenor 
•• 
	 grado al mantenimiento de un sistema de 'relaciones y de prestime 

El control social Formal es Fundamentalmente normativo y coacti 

VTI, sus disposiciones se hallan debidamente legisladas. Los mes 

tizas en muchas comunidades manipulan a su favor el sistema. 

El control social informal funciona con igual efectividad entre 

los tres sectores, el sitema tiende principalmente a conrcrmar 

al individuo con las costumbres y tradiciones del grupo coiaunimb 

tarjo. 	
TI 1 

4 

1 



231 

r 

 

rol -3..e1 enzs 2 -Irle 	0" 4 	".! c1 t: n 
.1111.e,  .4. - 'N'o • 4.— 4 • t. 	e:1 t 	̀:ir.) 	acti 	• d 	(-1 	1.•.oc2 

4.111 f•J$ 	cleb,cri dar eri. los d3• rt -.1..• r.too 
	

d 	Irent, sco 

c' 	ar :ft 	t ..;(9  y 	 7. :17 

La crítica (el Taz dirfm, 	rhisrin.q, 	3.-ia3lor% e 	 1 :'71$ '7; 01)  • " 

nialles t 	rj.l'i.a.s en 1•.:E.• 2:_▪  estas ron n7,3vic:i.') 1 41r / i /'-..'ej.12..▪  .10C 14 	4. 4.14 	44,4 	• '4-4 4.1 	4 h • 

-"o:. los cunee' (.1 	 °bac a.ór, o tic de 1..1 cenduc. t 

v de r'u .1"-''rri Dia, 

• cm.lor.aid..N.d del 5.11(15.vi2.1.1r cen 	ap'22.1to feqtivo 

	

•••• • 	• 	.• • 

t 	?, 
•-• 	• • 	•••• •.• 	••••• ••• 	•••••••.; 

3 r-1'7-,Na 	 c• 11  . 	 a•1••••• 	•• 	• 	- 

n'.22cn ocirrirlInln a 11 -.-lorr.c11..1 

dc..%1:gracias 

21. 	no .:%..c2(.1) .1 .:a 

4;:,! c:.»,:,4 0,,,C 1:1 . 
	do]. LSI  ant 	*#-V 	1 	bici 

:1.  e 

.W ~I 

P, '"'"'"1 )0 do .:10•1 :2 r •-7 t '1:11 7'. 1c) por 	:71,921:1 z 	 Lo con L 

raer -.Cr 	 1.“--•f.7%-j-,.1.171 . --t- ..4. 	 . • 	 ' 	17 " " 

„Lor no son ETcnr.-,-Iir 

las rIrotec:£..1 

cont:•.101 	 '1 1 '4 
ce 

a lo nr.(.r.ro y a lo conoci, 71.-..., t ....I 	• . 	ti 1.1 .71  C4 	• 
• l• ••••• ••• 	 I... • .1 	1..• • '"'""" 

- • 

t -  15.e161^. y 	1:Ydo dr ct: 4-4 • 1" f"'11. r? 	, 	.t  

O 	" 	•-• 	" CIA 1 (-21.4 " t «4.4.1 
	 1.41 na== 1 2-itatu 

cluc 	r enurd 	ror 	 r 

•-4 1 	r 	•f C' 	 t .7; :.,774 dor 	 e1•• 	 •'.‘y • -• 	••• •• • 	4,mi, e 

r• 	(11- 	 .1:: 	• ••, 	 „ 	 t • 	' 	 1 r • 	fi --lrolj - 	 _•• 

1 -41 	 (1.  
• • 	•• 1: ;.1:: 

r  t'II 1  



r 
1 

wr 

232 
	 2:32 

Los "Vamiresu culpan a los pobres peal las innolncioniDs y a la 

presencia de tIcnicon de desarrollo en la conunid Id; ticN..tos 

-dicen- al estar andando por los pueblos, se conocen con todo 

el mundo y traen a estos fuerelos, que ahora quieren hacer es- 

tos trabajos'. Como otra fuerza de control social actda tam-- 

bién el ridlculo Frente a todainnow.ciem; así por ej%¡:::.plo, -- 

cuando una mucluicha sale de .wu =unidad y radica Largo 	.• 
en alguna ciudad de la costa y al regresar a su comunichd 'lo- 

va ropas del estrato mestizo, en la comunidad inmediatmente - 

le aplican el apodo de "t'arqta" (aymara metida en ropa mestiza 

Tambitn siente parecida censura el hombre cuando regresa a su 

comunidad con ropas estraealavias o en vez de sombrero lleva u? 

un:7 gorra; inmediatamente le aplican el mote de "pampa misti" 

(Mestizo de piso). 

El compadrazgo sirve para buscar se'luridad econelmica y Jennciona 

bajo rígidas obligaciones que contraen los compadres res?ecto 

a los ahijados de "corte de ombligoM, bautizo, "corte de pelo", 

Nagua de socorro", evangelio, confirmaci6n, de matrimonio; to- 

Us estas formas de compadrazgo suponen una serie de obligacio 

'L'as generalmente para asegurar el desarrollo de los ahijados. 

Los sujetos de compadrazgo mientras mas ayuda econtmica o emo- 

cional reciban uno del otro, mis "parientes o familiares" se 

consileran; estas 2orma£: de ayuda encuentran »sus cimientw en 

el hccho de que una sola 	se ve incapacitada de !4olucio 
11. 

nar sus problenas; por lo tanto tiende a ampliar su grupo razi 	1' 1 

liar mediante las relaciones de cr71padrazgo; todo este conjun- 

to de parienten invarlablen nte acostumbran el "ay i". Un co- 
munara que C...Ce de parunten c.J; cowider,:do ova7:clu" 
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:L5 '7 
Autoriciales Comunales designadas por disposición del Esta 

tuto esttn constitu:;.das por la Asamblea Comun.1.1 y los Cense.-~ 

pos de Adninist.racibn y Vigilancia, estos últimos son los ver
,  

re?resentantes de la cantan:J.(11ml; el Estado reconoce a 

(7.utorádades cww.rules y supervisa nu 	
adalinistra 

y centren). a su propio sistema de autoridades para el carpli•- 

•xl(J2:..to do 	furciones pollticas o  Tromicipalest •judicialin y 

entas autoridades se afecta la Autalordzi. y li 

el cr,1.1e11:75.ccr de las autoridafies co:92n9.1es, 

la OS VIVI:: tirea C.1111.)110.l e 

C5 	g:t 1 	r  eildi.(?. en el zlobi.21.Tr.o 
	.r..-11 
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administrAci3n yviiinncia (ver el orEanivama). 

Aunque se ha nretendido 'nacer desapnrecer a .1.z%.s autoric':-.dtNs 

dicionales; hecho iwposible, porque en la mayoría de departslunen 

tos del Perú donde existen comunidades, se encuentran. ;:a cua- 

dro 25 (a) es por demtls ilu¿Arativo. pe 17 departamento inves- 

tigados nue tienen comunidades, en ].os departamentos de: La LL- 

bertad, lk,mbayeque y Piura (departamentos del norte) rirctica- 

mente han desaparecido estas autoridades; mientras que en la :la 

yoría de departamentos, sobre todo del centro y sur ertz'in 

tes los diferentes cargos por los que pasan los comuna '`o 	Dzs 

formas de gobierno introducidas en las comunidades han tenóio 

que adecuarse a esta realidad, puesto que a última inccía 

son los mismos comuneros los qué determinan. La duplieldd de 

funciones que puede "notarse" es aparente. 

En cambio, los cargos religiosos poco a poco han venid 

yendo; en todas las comunidades de 16 departamentos (excepto de 

Lambayeque) se acostumbra las mayordomías de fiesta óel Santo 1.-"f/  

trán. 

En todas las comunidades existen los consejos de admini tracidn 

y vigilancia (excepto en 13 comunidades, 0.5% que no ej2rcen), 

autoridades políticas, judiciales y municipales. Tanto las "au 

toridades comunales", como las tradicionales dependen c1( la Asirlm 

blea Comunal; inclusive las autoridades oficiales; por.:2 si la 

Asamblea Comunal decide cambiarlos, lo hace, aunque tar1:.1.:1!o 

ha debido crear un fuerte anticuerpo que obligue cambil:r]or. 
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4;::'toridad ambivInto: por Unl paxt1'2 	11,:cenurl,ciado 

y 	otro svcrormidado; porque cci.sideva qui! c,(:-Jp¿Iv c i cavi- 
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lacata cuida la vivienda de la comunidad visitando (12 
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gado del Cumplimiento de los actos renglones. Lcs 

colaboran tanto con el Consejo de Vigilancia y autorIlls 11111t• 

diclalos. 
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trol de aqu6llos ni al servicio de ellos; por ejes.? lo 2.11; c:1— 
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Si la irleclona. el el imek.ln elle ser (.1.n 	 hombl.es 

ciedad, resulta un fendmena colectivo, del que /os comuneros 1111.• 1•••• 

son agentes y ;"el cu:9. forman parte en cuanto,  tal. <7,„ re-re, en 

7a labor etluela i: -.tv .1 4  ....:1)1(.1v:.........C5 1 	.-.:4;:-....1 lar.  ' C er..7 	. ).Y1 d 1 r7  C S j;17.1, t!:: 	' !. C: . 	 . 

1:11V1) En coni:: i ei C fu r. i en la cultura c idiaolejta co:lun¿:•les y zlin-v.:::; )  

o',IN:lentacia a l .2crinacit•In del co:7J1nero y 1:1 tralisf.o:erscien ceo 11 

ccf.raniclad. 

, 	• 	"; • 	• ,•• 	 ••••% 	"1411••• 
.. 	.• 1 	• 

• 	
t.- 	4.• 

r 
	 • " 0111" 	el /11.: O de • ••• ••• 

tulo5 	 Ciestroz= (7G:riel:LIG"r.d e? ar t." .7" - • e pexsonajes, 

1 
r 

iicf., o,jar de quie•ne -;; en el si' lo 	se col:,•rdoli.de) 	utct:N5,1 
• l: vuoltz ;11 

r.11.A,TrultinEnyu r.igni.licaba el. :1:e orn o a 1.‘4,1z 

1,1 que tn:L:aracatch. 	 ca.n:r)esinos c 1.nc111.5enan, no liabria- 

C-.T.3tríelt.,ts ni. 	 racn.-_,cla 	 -.1g1c.sius Volvcrt:In 

lor., cultas tr.ldicionalln, L'st-:Is concepciones aparecen en la ra.1-1 

yo:rta de las lebeIiones catar..c.-sil-1as y/o coi: males: bacienclas arra 

sudas, ataques rio talicammte. t espaaoles sino tur.bitn a cviollos 

y mestizos, incluso a mindlosuricos. 

Ll utopia a:›ola a la cultura pg?ular calo obras (le teatro donde 
• o 	 . • recuer(1J. los Incas, 	 1::.,.1.£-,c41.1 y 	 - ir1 1••• 	• 

013 	 leo do la Pintura 	o el L..enzo, aulique son 	ve 

corinceiwt,..s derrh.1:...d.G55; 

wranea, des)us do 171.12 (.:11 	se proli'be s:1 vso e• 

vestido a la usrls..4 	.fretndo bwwx..„; todo veriel 

del 7al- ;:lr.111) 	en; 

(1.1.! jdooleil. 

• . 	 . nuev„1 	 . a. 

• 
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. 	.,:. .... ... . 	e, :I" ' • ' e "%. . .' ' 	t b 1 	".7Y (.12:1.0 ......t ,-11..-• 	,..- / IA10:71 1 a p C.' 11, la" r120 5 e (_:-.7.r.•.ron varias 6r 4s. 
...,..n...N 0110b . 

,"'31..j.e.tainTlente estuvo afinc;:,171, en dos inwi. 
”cyri:tit......) .1...::::: cetntros cultarz'íli,,m.: ; CV. S e O ( iriCaS ) y Ayacuc'do (wará.), deb~ 

.r.; de el ilial:ierictoy tuvo una 1:1....7.rg i 11 f".2,..e i 111 penn:Lbi:ina: lar, Itua--
....e , ioderor,o3 ovf.....1.11. Padhacanac, y el lario T:-.1.1eaca-1,... 	La In On...* 

C,..3'..1 h..il, 

, C, 1 1-  ".- () Ob 7., n:.-ivbr Z5 ... S t ev c:.:.us (D.n y ant es llar t .f.ne ?". d¿:.;b Co;!tp ¿1:1U (obispo 
i• .,..,, ft 

1.  1 

barr5cr 

	

.... o 	Ullac"¿r Olowte clz Lima) observa quecutlxt los campesinos 

la vey22.6:.1. 2or la mon¿wia de sus incas ecede toda descripcit5n, 
DuNt-ic....xl,,132^..:e en alruhos dc Im distritos del int(urior, donde -mi ..., 
..• 	., , .• . 	, 	 . 

	

... 	. 	... L'Ilc‘.7 n Cr" I j r• arr O es re!? rer..:entado anuaincnte, En 
n..J-- ....., t. A,. reentac:'16.1*1 mz gesto 	•es natural aunque cr.cesivo, 53us cano- 

	

c:Lonon 	... 	,.., • 
••• • ..• ,.4..... 

, 1 	
y 	v.ctal es Corto una escena de pena y desgram,  

. .1,1-.91:-.1.1nillrl  	el •  

c.,:i¿N4 y -..7......u.,n, 17, he n.pos..G..-.nciaclo sin 7,1.er.elar nis 1.f.jr5.r.as con las ahe .. 
‹:; ell 	Las ;.a..1:c.r.iCados ef..-)anolas han tratac1,0 c1: DiNehibir esta . 

'N • 

a la .co:_3ta y se rn'larai(! tantritlu 17.¿;c:la i' •t. norim 

:1 

+ .4 

"1 	• 121  

• • 
u  4 4., 

• 
1.• 

1- 	• 
• -•- ;7 	• 	• ,17 .E  

orras 	 el .• 
"47 

r• •t• acvecicAta y ac;.!1(...w...-, 	loz findes; 

1 

r 

pc!rn, nn ne.} 1. 110 ..› (1:1. 	 IZZ1'.cloua 
uidr, 	,rST: de peruanon 	 aviunra *pu. 

kifi? in re(1.5eln anal9Sníra), muchos  valore5; como el seay~ 
plaincian sj_iyun v-j,,rrtes y !:e degiurrollan. 

fr 
	

11.1 • • 	•r•lb, 	(1G2G) cuaricío el viajel'o oWilliaa rienet Stevellrt 

1■1•141111 

1,1 	

cent-;:oua 
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t CYI Ce. r4 0.:*3 	 c 	p :2:1,1 	1.111 b9 	t 	c 	• :ie.:J 	d:  

iar- 	 .3) 	r1.12,j 	2.0,0:1110r. 	t 1:1Ci as r 
norque talo 	en (.7.....zwc-dor cli-1 la T):i:12e3.-.71. humana, 
qtze e24:a.ba 	 iiitc:r.irc.1.2.¿,1 	zu a,yllt.1.; 	1.,J. 	 f... 4" 

vió en una e:-.-.t....oaordinal%ia uxiclad cen el C09:102 .15ae...;:- C -'1'-' (''''''" 
t . ra 1..-lard.lo);,5) tc..ias 131.1.:1 raj:;.one3 T.Iro.,...., -2c,..:»0-1-nn cou -ctjul 	

... 

 1 	 .. ,....... ....._. 
y en 2- cerata . •rzeja, Cíe cs te nodo nin(juria zo,an t.lon:j.i-tlu• ¿I, ..,., c,:i‘ \.tz-I, , 

• t,. 	I 	• 	.11. 
.r.re 

11 	de. rwandw 	• c:f..r)• .! ▪  os mcwalcs ecr::0 
loc.21:1 y un c 	:do r..entirlicnto 1"cliTiozip 	v.no Jelo, cc- 
mo 	 díJ la vida; 7) Las grJrit3s 

mente vilitan 7.)onjftWose al sc.a.v..cio del Ay2.111, es Cce4.r, gil 
vicio de tlia rpu2bIo; 3r 8) En los Cías cir::eros del Tzvar.ti=ilyk,  
lor,  cuatro 112:ribos. de (Ivo con:A:a e/ nundo 	 1:11 un so 

o pueblo inznnso. En eza gran un: 	nj 1-13 In ay //u ( cr 	
arar 

n2.71:L.:1 
nínjuna 	(wayu) D ard.:16 sus pllopías e e:Jai car daC. e puw, ~ 
tcdcs se scntian 41armanador, p0 .% una .-Ialre en cwan: Pe cn=)::,:la • 

• Inioz 	ar s c.' c).-.-.10 en ot 	• r w--• "e^ tom%• • 

„ • 

%..„.2 	...1,2.(r 	/ 	 rl •14. 	•••• 

1 

Ir, 

utc-25.a andj.na do/ 	t 	pz‘moniei2o las 

cas Bázicas del Secrundo Tavantin-zuyun en losti.1.•;u1r.mtc: 
nos: 1) Ida baga y sustento de la solcied:Ad del SeTanto 
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,suyu será el ayllu (comunidad) que operará.en formá que todos 

SUB integrantes tendrán 'ocupación variada y trabajeh alegre- 

mente. Los ayllus se sutogobiernan y prabtican procedimientos 
del ncamachicoc" o Asamblea Colunal; 2) E el proceso produc- 

tivo practicar la regla del naynin.  y la iminkal; 3) Él progre 
so económico se fundará en el perfeccionamiento tecnológico 

' continuado que implica el' mejoramiento de los medios .de produc 
ción y organización para producir.' No.se admitirá una teonolo 

gis, que dañe 	medio ambiente; 4).1a acción hximana se orien- 

. ,tará a la intensificación de la producción natural; para ello 

la tierra será tratada con verdadero amor, lo mismo que a los 

animales y a las plantaá que contribuyen a la.  vida; 5) La edu 

cación será retomada por el ayllu que empleará. la  escolarldad 

sólo como un elemento complementario de su acción formativa y 
de perfeccionamiento cultural 7 ético. As/ como todos trabaja 
rán, así tambi¿n todos estudiarán de manera permanente; 6)Los 

consejos serán la razón de los gobiernos, tanto nacionales co 

mo regionales; 7) Todas las actividades: económicas, sociales, 

políticas serán conducidas y orientadas comunitaríamente,para 

el servicio de todos sin exclusión alguna; 8) Las reglas mora 
les deberán ser entendidas como normas sagradas y, por tanto, 
serán de riguroso cumplimiento en todas las etapas de la vida 

humana; 9) la propia organización social que ,es el ayllu será 
considerada como una grandiosa obra humana en constante proce 

so de perfeccionamiento y 10) Como en los días cimeros del. Ta 

wantinsuyu, que en realidad fuera el gobierno de los padree 
de familia organizados decimalmente, en ayllus con autoridacbs 
rotativas, El segundo Tawantinsuyu será la Nación de los ay- 
llus en donde todos los padres de familia serán funcionarios 
responsables 'del progreso y bienestar del país" 2/0 

1q/ Manifiesto del Movimiento Indio Peruano, pps. 119-131, en 
libro Indianidad y Descolonización en AmJrica Latina. 

r 
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Ahora bien, si la utopía andina resultó irrealizable y lo sigue 
siendo, también es Cierto que sirvió pára mantener vivas las es 
peranzas de los indígenas, como ahora de los comuneros, y esta 

«1. 

perspectiva utópica que representaba la mitificación de una so 
ciedad sin explotados, como ahora con el segundo blwantinsuyu 
buscan; sirvió y sirve como meta inalcanzable para movilizar a 

• 
	 las multitudes campesinas y en alguna forma oponerse a las injus 

ticias y explotación° 

Conocer la cultura comunal, la cultura andina actual es tarea 
importante que se vincula con 'la transmisión de los aonocimien- 

•• 
	

tos y la transformación de los comuneros; extender el saber tra 
Uicional del:pueblo, trasmitido de generación en generación, do 
boca en boca significa entender una cultura como la cultura co- 
munal, como el folclor andino que perseguida por centurias y 4:1. 
vidada por los que administraron y gobiernan el país, sigue vi 
gente, se recupera y desarrolla° 

Los prejuicios sociales, económicos y hasta raciales que expli- 
caban el menosprecio que sentían por todo lo auténtico, andino, 
"indígena" está cayendo derrotado frente al avanzar silencioso 
do la cultura comunal andina. Las expresiones y manifestaciones 
de lo típj.co, de lo autóctono durante el gobierno del General 
Velasco ganó terreno con el rescate de "Inkary" y comenzó a for 
mar parte de la política nacionalista que se implementó en todo 
el país. 

Aunque el gobierno do Beladnde procuró por todos los medios po. 
pilles opacar, el folclor andino, peruano,aVanza y avanza, la 
cultura andina sigue ganando terreno adeuudndose al momento sin 
perder su raiz. Antes nadie se atrevía bailar el wayno en las 

tr 

fiestas de grupos dominantes, hoy toda fiesta de cualquier con- 
dición social termina en wayno generalizado; igualmente usar el 
IIponcho", la "liclla" o alguna prenda de hombre o mujer era 

1 

r 
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:;r 
....::11.1tante y' 43.egraklante., 'hoy 10 usan a j-1)..sto po

-rtili.c.-: 11.-in cr,o ...or 	a. ob, 

y do que . son inls i»r5..<7_,.r.i.os 	
niejores que ion cy.e tc.,11.5.an, 

La cultura an(3.5_1v.: le 3.1 qu.e as dcp osj.ta.ria 
la czur2 L.-.-.si— 

c 	
nuestra actilJt1-1-1.(.ni..t2 cl 32(7121c-do .eicit_:..d-3,ji-io del 1.1m-3. 7.)(.--1,03.)13.. ... 
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cóno el Van ani cs una deidad supedit,da de jecucrsto y, en ene 
r e 
	 ¿Lo t 	o 	 P 	 L 

	
o .:17,-:•.? 

••• 

ce que el Walani. es 'un secundo dial. I. De a2.11.1.a. rlancza, jesds 

...I el dios del pc.:..er 	y el 	 p odcr 

local, de la cozunidadi aderás, se notaba una distinción muy nc 

ta, entre el 'dios*. de los mistisi y el odios de los ranas*, en 

la cual Jesús representaba a los poderosos, a los ricos, 32/imp 

Lo que comprobó Ansión, observé en las comunidades d:;Cusco y 
d 1Jul:c; de ni lo en la comunidad donde nací participe 	ceremo~~ 

nias al namanie, que en el Cusco se denomina 'A pu'. Atin pez.-~ 

siste el culto al sol, la luna, los astros, a los antepasados I» 

(malquis), "huacaso (entierro de antiguos peruanos). 

Si no.4 ocupamos de la salud y enfermedades ex lar comnidadesem 

encontramos que tienen un modo de curnr.r y evitar en2crmedades, 

un iodo de conceptuar y determinar dolencias, que constituyen..: 

un conjunto de u-patrones'. Una catalogación nuy general de las 

.en2eymedades, segdn las causas que se atribuyen son: 1) Origina 	
e 

das por los agentes naturales, 2)0casionadas por agentes sobre 

naturales, 3) Provocadas por el deseo y poder malvado de los ~~ 

honbres (brujerta), A.) Ettivadas por e:1=ton estados del indivi 
111.1111 

duo y 5) Por cautas desconoeidzs, de 2.as que sc dicen que 	
rae 

dan". Si se callpa.ra la modalidad de las curacienes del curando 

ro ("jarapic's o IlYatilii") con la de/ 19...kdica: la del pllinero es 

"personal", mientras que la del secundo es lq....npersonal.". El. en 

Permo es cuy:' do por un curandero  .71 quien. conoce perT.,7e es de su 

rimulYd..(3.ad y con i!.°?l está. el': contacto cetirlizlno y pruebas ve 

ces es su pz--Iriente o ilr.lijc.); a la vez, tl forma. parte de su inun 

do cocio-cultural, por lo que deposita toda su confi..-.1nzt-:1 en el 

juau. 	 y 	 t'II la vic.., j,11. • .1.~P 
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6:cito de sus curaciones, El mr.!dico 	 N
cura a un•  

individuo, par:l..blj 

el paciente resulta ser un nf.maero más para sus rceords de a(l'is--

tenci:1; para el p.xciente, el mr_ldico
desconocido; un c:xtr:i.-

ílo a Fu comunidad y a su Jaundo Gocio-cultural, 
,Js un individuo - 

(rnn re 2..resenta y se va p ,,ra olv rzr cl _..,+.1_a 	415.. si juiente., 

tzInto c;ur. 01 cur:Ind2ro, 	cped:1 dr!ntro de su col.anidJtd y 211:.Nde 

:r ..1-cr 	a 	on 	nw?nto qu(-2 lo nr2.cerite, 	
olktr..dicc6n 

wt-Pc estAs des mod711-I• di.d2c 	cu-aci6n ,-?s una dc 

dn 	.1"c":111ri 	'Pes: 
ra ve el ».1:1, 	 .1.c-.1da a los 

especies silvestres; 

C.1.12 ..1..(:. 
1-hr Al.... e.....i.f».2.:c1.1..1.1,d3A2:-.; 

1r  .......... 
dolor de c7.).bcza, con lz.. _..... 

"salvia" p.t 
 -..... 

.„....1,., -, 

1  -.1" 	p:x..... 
dolores dr.:: c..‘.:-.1-.)0,...., 	a. 

{I• 

 

la firl:brc, 	"..oj-,
:,1" -2 ....,'.... i-,1 -ru?-1.1.:1..,

.1:.:.s:no, 
 

	

. 	.., 

ur, 
 irri-..-11 nD.ra delorns dc! los oidos; cisDerics c-,.

.tivesLrw:- 

11,-,,,--,,,,, 
 i 	---. -• 	

-...,, -- 	.... 

_, _,..__io.,....._, r 	113:, :I. i r 3. 	er ;:j... _,k 	p 
 

. 

"A.7.j4c." (zorrillo) - 

tijuc-.1-.," i'1,-Ar.:.1. la 
vc...-2.1.1g..u"., etc, 	

Con las 11:.i.laa ,,,,-.• .1 ,1- -,, r 

1 --- 	- 	
o 	 ......._._ 

	

_J......_, 	
.....1::,..J.,.',..1.z.:::, "cultv-ral,s": e':.

.2:-
:\nto o .zucto, fIrl "puciaic" 

zvn.:-.?..1 ."-, -I), del riAye, del 
Vi i21.:C.0 j'al 

de ojo, aun tienen que ver 

oue "cvitan el dailo" 

'V', 
--'r,,1,-ree e:-...,eci=.1

..11:12nte los hechiceros 
, 	

f 

	

. 	
á. 

o 2.1 11
Z '01,(1-1.CP".1 a ? ara r 

--.11,1sa.r dano 
rille i'.:Y.C1 su 2 -rii:11.1 raí.v °ría. se refie- 

ren 	
cor2 1:',ctcs do cz.u.'.1.c.

iter econlynicc y ...1J-1.-.los (-..e.rtil..{.n..1-3.1ec, - 

. 	 " ot. -ce , .., 

pleitos 1 
2..\.:Iilias antaj6r,icas por sus (-..)...i.a.ios, 

	1 , 	res;' 
J 

	

1 • 	
.11r,ntrac los lierhicoro.s ben(if:-

.1cc.)rz -:111-74 rl.st...bler..cr la 

,-..:1 	 -._ , ,-)1011Ano" acl/d21.1 --.)-21-42ernt.ricr, 
n 3....:1 tr.r.r :.;'-') 4.,. a la(3.- 

, • 
1......,..cIlz....,2, ; 

.,...,..,_. o 	
::........ 	

, 	 .., 

1 

u bac: de v• r,rbe, 
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ca. En la mayorid de las curaciones y sobre todo a cargo de he 

r:liccros se u5a 1. bojz..,  de lc coc.t, costumbre nilenaria de mi.- 

Loju r_,J1'.:1(la fue agredik:ia por lov colb-- 

nialistas hjgpanos que dijeren que era una hoja diab6lica, la ~ 

la 	r.vonter.te acusawklu cc= la caus.tr.te de 

males imaginarios propios de un pueblo atrasado, nada más falso 

y grotesco, porque científicos y estudiosos de esta hoja han ma 

rjP07Ttado que T>cre(.? vitaminas, protelnas y carbohidratos, además 

de tener propiedades estimulantes y reguladores de la presión, se 

ha comprobado que una tasa de café cargado es más da ano que su 

rnasticaci6n durante todo un dia. El campesino serrano en general 

y particularmente el comunero inclusive el mestizo masticanipor 

eso los primeros cono parte de su atuendo tienen una bolsita y 

la mujer una wripuchas (manta tejida de colores vistosos) para 

llevar sus hojas de coca, pues mastican cotidianamente y no seo' 

lo en casos de trabajos demasiado duros, caminatas largas, fati 

gas por las alturas, contra el hambre, el Yrío, cansancio. La 

coca tiene para el comunero un valor mágico, casi sagrado, tie- 

ne fuerzas sobrenaturales, por eso es usada en todos los ritos; 

"pago a la Pachamana" (madre tierra), a los oapuse o nwamanio 

(dioses), etc, 

rn este mundo con una gran riqueza cultural, los sistemas educa 

tivos ignoraron esta formidable cantera y o  contrariamente im--- 

plantaron en el áJabito rural y por consigniente en las comunida 

des, formas y procedimientos educativos para jurtificar y res.-- 

paldar el ordenamiento establecido y perpetuar los beneficios 

&I una minoría privilegiada. Sus planes, progranan y contenidos 

r., 



covicct..1..e.iu_.1 y j¿1.11 	 to=an 

0,;JJtviv¿., p7.,:ilLICIY:g[4CjI.::. G. todos: c i el c u st:u 
.. • 	•• 

""Ctg".-It¿sZio 

nunca dLquietawGn a 105 CC-1111'1(111'05 	perrAtiLlo l 1171eilill 
• .. y del pc-- sobrIl cl lit:J.tr.11o de pe la 	-" 	- 

	

u St.i. 	 da 	prc/2.ir;..1:..-1,...: 
. cica' nw.err (T:r.111,s r=ecluilloz.loz evi la scl:li-JdJ, 	cw,o 1.••••••• 

te de los bien(.-2r y cl uso cie los servicios generados per toda la 

oblacitin 

r 

e1l7 1 r.!5 r.. Kt¿blccc .5.,c1Ticjo 	 C cl 

5 	Fr.c1)(.11.:_L: 	:-.;l¿bJ111.1-acs 1,c11 3 o5 r 	
: • 
	 arcrácz,.ks rimb 11r. 

a :-.11n -9J-,a=- 	 fjh 	 cr-- 

recia3=te 	••• 	 ¿Lct áv 1 „ 	1••• 	•••••' 
	 * 	Y2.2: ras y 

Ce acr).-Jrdo con las ccndicicr.r17 y 1.;:c.c:(2i,J.J.adcs (5,2 	' 

rn el :110.0 	(19n1 se crean (raluas—talleres p.lra. vatios anua 

Cu 	y .-F. arpas; en el valle de Yucay (Urubamba—Cusco) re 

estrax:cit r.1: internado indígena (195), regentado por religio--

sor ..17,1e!:jallo con el ojEto de "sustrar ►el malyor InMe,r0 pocible 
(e 	indi2nas del vedio en que vivaci para rode.J.IrIos de am--- 

Mente 	prcpícío a su n.wor desanrclic físico, intelectual, 

moral, social, estiStico, reli2ioso, etc." Este intc:rnziído, empero, 

recibió especialmente a los hijos de los mestizos y haceDdados,-- 

resultando 7=7inados los hijo:: de lrs cwunerol. 

Sicuiendo los consejos del proceso de acvlturaci6n que si5nifica 

Sler71.t4 ri(5-'1  i 	 21 	

^* 	 é 	 • • 	• 

. 	 +1 	 d. y roEirac3ciu-li —7)roc.2.,..13.21eLto 1:71.1e ya U 
 

anlicwlo 	coloniali!Aar, cceáállale.(:?..— los indigel- ictPs 

de la reofkblica olvidando inte_ncionalnente O sicilos de dcrlia. 

ci6n colonial, de a:jrcsíón peric_ nzztr.! y cruel wnlotacitn, ja%!1J: 
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colvrendieron la cultura anCina, 

raron el modo de vida corunal o cultura comunal que 

lo que el horibre, come, viste, baila, juega, trI7241- Produe,,; 

cultura así mismo,e1 estilo en (ye el he:Jpre y la v.,ljer 

La Constituci6n Política de 1.933 dispuso que: "la enserLinza pri- 

maria es obligatoria y gratuita (Art. 72); ademas set faba: "nam- 

bra por lo menos una escuela en tolo lugar cuya población esco- 

lar sea de tointa alunnos" (Art. 73). La ilctual constjtucit 

(1979) en su 	23 oirrlrusa: "La educacitzá 	 en teda 

sus zez!al:idades. es oblivatoria. La educac'itn 	 DCZ Cl 

Estado es tjratuta en dto.:tos sus nivel(?s, con sujcitia a las 	1^- 

mas de ley"; a pesar de estas disposiciones, 1454 conunidades 

(54%) de 2716 estudiadas carecen de escuela. Es costumbre que - 

la comunidad construye el local escolar e inclusive la viviencla 

para el maestro, pero tiene que hacer un largo trtmitc para con- 

seguir la autorización a fin de que funcione y nombrolal maelAro. 

Además, un sistema de educacitm gratuita no es de ningdn modo una 

iftvariable garantía de que la oportunidad de la cultura alcance a 

todos. Siempre ha sido mayoritariamente el nálaero de estudiantes 

de la clase media o los grupos de poder. Es asi que la gratuidad 

de la onserianz-1, con ser un ra co positjvo, pca' lo general no al- 

canza a lar 1,1ne:s_s rurales y emunales. La edi)?¿,cjeln gratuita cun 

r1e su velNd74dera runciem sllo cuando se inscribe c,r1 rr: sistcna de 

jurticia 	ror eso en el Per es un rasgo de p/T1jrcrJ. c .11,J - 

no funciona cc,...o roda, sino cemo excepción. 

Cam una nueva solución al problema indíjena en 1939, sc cr.(n -- 

las Brigadas de Culturizaciem Xnrinene (D.S. de 9 Ce layo), depen- 

4. 
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dienLes 1-..! la Dirc:Cci6n1  do Asuntoz II111;11.„.w4s. 

de culterización tenían'ula Liisi6nn de ed1.1,car a la:3 rauc.‘.n in111. 

genaz adultas 2ro2o1'ciwil.ndolc!s alc:cuzi.daq cricutacienes 

ralos por mcdio 	cllArLis • 
y CO: .•,?'+.:I't213.0 lietad:ts en 

dh 	 • • 4. 	« • nlz objctiva po2ible, en su -.~.140 	‘-:11  sus ni• :3i.lir;  10,-Ja 

• lidades 	" 
	

1 	 ioc 	'Z:rir“:11▪  )].'2J 
. 

CO2. 	• al  Le1414.1.J.-tio y zow:....u.L.lua la Z3,..cc1til 

la Direcci6n del ramo de lrn,72rdo. con lar. 

res de vida y de trab.:Ijo de Ioz y• 1▪  (1 1 aG 

doninantes on la rnri6191. 

Ec.tlz brilfadas. cn su mvorta corPonzarlas Cr' rr"d- r",- 7-A 1 2.  
••• 	 4 

munall  llejawon a un reducido rill.naro de conlw.ida.,ns Tac -.=1,71.,n 

caminos carreteros; a los tres actos las B-flijadae 2u3rw_ v.-Jewj,  

n5..zadas y pasa•-on l control 	 dc 01  

• , concluir estaolow •.undocr% c-'nr‘c Prizadnt f""» • •••••1  Dzr) ".190.11. 111;^1, » n 
•••• 	••• • •• ah • t • N/ 

‘• ••~10 
.01; 	

•••• ••• al 7CCO 
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entre 195759 y vuelve a demostrar nuevamente que lo importante 

• y escribir o cenocor lrs rudintos del cticum,  

lo, sino camb.Lar las estructuras que agobian a.. los indígenas. 

Situación semejante ocurrió (1973~77) con el Programa de Alfabe 

tización Integral (AIFIN), a pesar de que se han operado cambios 

estructurales en el agro no ha llegado a tener felix éxito, ni 

en las organizaciones agrarias: CAPs, SAIS, ni en las Comunidam,  

cwIposinas. 

El intento ras serio de educación en las comunidades campesinas, 

lo constituyeron los senteleos escolares campesinos* (NECs), que 

se originaron en el Convenio, PeruanomBoliviano de Educación ¡u.' 

dígena, firmado en Arequipa por los Ministros de Educación de 

ambos países el los. de noviembre de 1945e Luego de minuciosas 

deldberaciones y con fines de realizar una acción conjunta para 

la solución del problema indígena, formularon los plIncipios ami 

rectores del Convenio: *Considerando el problema indígena como 

un problema de Estado de carácter social, económico, sanitarios  

vial, agrario, educacional, jurídico, etc., a cuya solución tie 

::en que concurrir con sus mejores esfuerzos todos los organis~ 

mos del Estado de ambas repdblicas*: ademas, "Considerar que el 

::dio 1 no debe ser incorporado a la vida civilizada, como es immo 

principio aceptado por la generalidad de las entidades que tra~~ 

t.1.21 este probleua, que es la civilización occidental la que de~ 

Le incorporarse a la vida del indio, respetando y enriqueciendo 

las grandes virtudes de este grupo humano, que ha contribuido ag- 

con brillo a la cultura universal". 

Los tires, a partir de 19/14 comienzan a inundar los campos de 4.» 

7" ,ano, Cusco; pura los altos 50, extenderse a Apuzinac, Ayacuello, 
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1 -1 

'11-::nwinado • ~Mi 

lc rdrcac:Itn Urniv,n) y. tcdo :ü avanzado, como 

r -- 4  

4 

11 c,.cirja:i 1.1ad da los UrCs, se drJsvirtla al int::oducirse profe 

y ::. cnicas estadounidenres en una realidild com?letanen 

Los trapajos d2 campo, forma y razucterístaca de 

acci!Sn 	2=.sonal porque no ercatinaba esfu=no ni tiwpo, 

ccncluynro por burocratinarse debido a las sugwencias de los 

ttcnIc nortearaercanos, glie apoyaron a los grupos de poder 

( t wcaten.lent es)  que cnnenzaban a ,ser cuestionados pn algunas 

conunidade5 que habían. zu.t,rido la desmembracitn de sus tierras, 

1 '0 041 
•.$ de las_ezleriencias nostradas se 1^an reali"ido otras. 4—** 

la de GjelNani (en Puno),. para catellaninar utilinando len 

igwlnalte la creaciU de los Ustitutos de Ewpc— .,;; 	• 

di. 	1,111 F.tucas i cual de. San joreniuo {casco) y Pur.o, para ---q• 
„ • (14  Ve?"101' O• r00• 1(.111,a r3 	ls eclueaci6n 	1."44 app 

.1ro los r'af.Jultder; dn e.eJto5 erruerzw rnaljx::.."w por 	mi.tes~ 

(1'.! 	3 tfituc5ones 	fucwon ocnerC13.zadoll ni fue—~ 

Lrl 1...,16'.racin en ci (1.rea rural (establecida en rx. gran nayoría 

pu: •-•• 	r 	 4 fi -.di., /-• 	• 	- y y- 	 c , 	(-',"•. 1 -.11 1•1'n,-,1▪ 	171n Y ntirun 
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C..). 	• • - 4. • . 
4+..r 11. 
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4,Y11.e..:Cau 117:o 	 y pre=1-)ac4oncs de 

'" C 	 e, 
t. 

n , 	, 	e, 	- 	. 	C. 	 o'• 
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0,„ ut 	 itrc 12q 3 	act5vo mls 

te le 11 0.:1,urlcin, :Minado a'currdir 	Llbor social 12 (2.1...,c7. 
rw 

rijniciracin; 	erlbar,Tío, se dw,ip,aban a jlvenw, 	t. 

er,iprobrIJcides que supir2ran leer y el:cribír, esta 

da clelrecin y nula 2cr:riaci6ni do maestros se sun6 a lc!-› 5:;erio 

defectos de la educdeíene 

Es a Dartir dci gobierno del C2neral Velasco qua se dJi 	L.y 

General de Educación que conjuga los intereses cl.. l pifeAo y ccl 

nienza a responder ala realidad peruana; rescata los n7Icleoll 

escolares ca:apesinos y con los ajustes necesarios los . w.7:ruli 

za a nivel nacional. Fl proceso nacionalista y 11 pol,Itica wrzi 

cultural expresa consc5entemente los valores autóctwo::, a'le; 

que brinda un apoyo especial y aquellos curGido1.1 fuera 

rritorio nacional que vienen a ser parte de la herencia 1-.ua 

universal y consecuentemente herencia peruana. S ilabla y r1,?,e 

ja prioritariamente la imagen de un Perd bicultural y crjcil-- 

mente bilinjf,le—KzIcima y castellano—, no se desconoce la rt:::11-1. 

dad pluricultural y plurilingtte del país, ni los iguJJ/in der.. 

chos de cada uno de los integrantes de todas las cultas mino— 

ritarias. Por eso la política cultural se sustentaba on "prin. 

cipios de libertad y justicia social, rescate y promoc:en de va 

lores culturales nacionales y universales; usu2ructo dp.1 

valores por todos los sectores sociales del pais; e idcLtifica— 

cien entre politica cultural y educaciór. Por clic, 	nu.ztvl 

educación peruana, T.cl'Iala las lineas normativas para toc.3 los 
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factores, rempjendo lor moLles clánicos de la ercolarización 

exclusivista y convirtiendo en educldores y educandos a todos mi 

los miembros de la sociedad. Esas líneas formativas ser .n el 

cauce por el cualdiscurrir,1 la corriente c:spiritual generadora 

de la auténtica cultura nacional. 3q/ 

En el Inbito cultural el Perd ha padecido las consecuencias de 

una ertructlra de dominación que se remonta, aun antes de la ellhoo 

conquKsta elpallola, por lo menos al Imperio de los Incas; la 

domimción criginI fenómenos de desintegración, marginación y 

centralización característicos de la condición de dependencia.~ 

Esta, ademls de inponer un dominio externo a toda la sociedadv- 

genera sucesivas dominaciones internas, con sus consecuencias -- 

de aisleniento re3ional o étnico y de priorización de unasformas 

y contenidos parciales sobre otros. 

Sin erib3rao, el "colonialismo cultural" principal 2enómeno urba 

no, no alcanzó totalmente al campo, sino su 2orma parcial; bas- 

ta co..-Nrob.kr el hecho de que, a trAv6s de varios siglos la ex-- 

plotIcón ecenloica del indio por el encomendero cspafiel, opre- 

riva y exten13, no dIndirreversiblenente 	nuncio interior, su 

eesmevsión y sus valores níticcs trz,..dicicnales, que el domina- 

dor no supo evilwir, 

ri aeH.el-no <3.12 Vol asco i!l?lantó la dc2zcolonilución de 1.1 cultura, 

Ilacia la cocializ.).ci6nI I 	 cultwral, cono 

un prec2c dialr5ct5co en el eu.),1  la c.{.. 	J. el arte y la tecnolo 

5.1, 	 te:10 	 ril2cwarío 	 _ p einult*1 

t.1~111.141~111~~~1~1~1111k.hipii~.", rillY,111~§1111.1111.".0111~1~1111 

UflyJ20, 

	

	 liacit=1.1 11J Ci:_lta-J'a; Pclític3, Cultural (101 
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'11r • 	'V 1' ".1 	• el Canpo 	tci..L.do su 	 foi-Tla 

¿van ',llanos cclit:)robJ.do repetidas veceD c63-.10 r.11-:-Jr1...rc,r,:,, que a 

vol 11 C .On. 	2:rict:cr..den. 	 cerio 	 U.C. 	al; cine el. 

Gobierno son los tils gatunilit 	lec.:11er, vt,r..Os 

tadol.Nen 	lco c.:1r,IDesines '7)(>1.-1,cs de 1:1 rzor'.1. 	r›: t. cn 
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tara los nativos, v,..uiderlcz a p::ecios 	 los bi,n,les 

que Intos 22C.:'!.'C gitana  conprarlen anyy.:cias de nivoria lp nadera. y 

las pieleu 	ban recojido... 	CujLua:_tvci..killa los ccir.un2roi.:1 

hablan decide do cliipezar a reb7."'- uctwear 	ro:uunidAd. P(.:ro lcs 

• ,••••4111~~~~1~12.•~RIPM41~wmvarierookommirip~~~=411 
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- 	* Dacisn  rie la ce7mnidad [..:uní.[..:uní. el 17.,..1^nce:uo 	't  

nmlanento d‹:. 	 Iducatjxon Ce2unales, ea?, 

	

I .• 	a Conqcío 1.:,ducativo Co 2u117.111  o;i 	•k• 	30 (1.k:J1-..f.: :I 
 

cat:ivo C.' C):11,'UlL:1'.). 	(7ue 

• rúa coo al.....2soli d e D:i.r,::2ctrz, 	Ir-etc-ice. y, :ti 

inntitakcj.en.:,1:1/2fra la nartiein.acte.in  de 3.a - cora:uy:J:1 1 
-grcsanta educat:wa 

n3.1-1r..1,A(3. 	 cs.r.lucarj.w.t. 

• 

1-1" 	d 	 , en !. 	 ad:ni:t:A.13 trae ji 1:1 
opnli 

ratl, 	 444...1150.101.W1,4 t15 	 O 1) 4.)1.N 11.0 '43 	d 	" 	• L'1  

rriorlbror, 	t V.,": non de diez, (In lcs eualr.r, 40711 co-LT(v.„-?0:..:.,,.,,J. 
9,, 

r,-:.N.sent-lntns de la Cc,--ittyudad .1 ,,••• ••,1: 

.11 L ALI 	 .f.41 	"Cri  a wx-,*'""'' .. 
". 

de la CorrarrifId. 	Padrer.1 	ramilia y 30:1 a .)s :mto 	~ 

renres:4.N.rktantes de otros' sectores y do institucionwi 	 " 

carIcto.r.• labr.nral, 	 cultiziy.11 y proi: ef.2: -.i. oral o  c cn 

de lac de Índole ?olítico 	 rstP..y. 	 ,jkAc't 

bonbil 	tic-, o Ilarn 	rir 	p 	 -,11"1 o 

r 	7ef: -  	rrc•oc .A 	c .  control,(10 y :7Ab,c.)ra elpet 	dttc..tivo, ru vrt. 

pero el 72•11.1.1.)lo se rue irr2eni.cndo; 11,7.19ta 11.2rjar 
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volucieln de Belad;r1e; es C,17:_ir retroceder, regresir a la apoca 

de la educacift vcy'ticA, (U2 considera a la poblaci6n peruana 

cm  •3 un to .O homojIneo, autc.itztica a los alumnos, dt:!!?,.aientallim 

minimiza y enajew; "el caso del Perú es particulumente COM~  

p:UJjo e ilul:trativo de los retrocesos que pueden d=re en pc»-- 

ces aAot, DesprAs de una reforna educativa a priIcipios de la 

dczada del '70 y considerada ejemplar a nivel regiznA en cuan 

to a su concmcíón, los posteriores gobiernos (Morles Bermd-~ 

de:: y Beladnde) pr,'Ádticamente han abandonado la iniciativa de- 

jan ,..lo decaer el proyecto. 

El r.lecreto..Aey de ofiializacii5n del quechua como linjua nacio 

nal y el Reglanento de Educaci6n Bilingüe de la L de Educa— 

cí6n no han sido aplidados hasta la fecha. El 52% 	la pobla 

clen indigew.1 no tiene tipo alguno de atencién esczl¿:74 15/ 

t. 

• 

r 	:;.,.rea es ilrdul. y .Celj.znerk.te ya se inició,. caraira 1,..,mtamente 

de los 	ccrozneros y, no serán los diEpositivos 

decretos los que raciliten una educ:_i:::1611 para *- 

la tranz..;i'orru.:.citn que dc.'Jsp ierte en los co::lurieros 	n..IturaI re 

bel t. y sun jniciativál3 para crecer dentro de un r.:.7:klio y con 

u ckatura; ceno (r..le rr necesit11103 de nirvrtl.n tipo (le dini)ositi .„. 
vo legal p,.iru 2 eguir hable,ndo el Z:Iclulas  wynara u (:Itro 

nativo, nlnplcintc lo 
	 • 	los pz 	doc- 

trinnrieg e i. 'l 	ene clarw r  cwIcrztos eme faciliten el pro 
ik• 

., o 	¿J.v.t.-:.at 	cc^ qu 	 r e ¡J;) 	 cinccnto.5, •40 firme 

1.1111,1'..44./4•111,4MBUrtb.',.•••114~41.19~1~ 1.14~••••••••1111.11i~! ént•*•111•••••••••10~114111•441~% 

••••'. •.' 
11.0 

stdano Vj,re.:10 • - 
j .—J1CnaS y 

ej. 12broz Tc11.7.c‘. 1. a.. 	• 	. 	• ..•• •••• 	••• • 
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del 	 rtt cut lt r:'1 	(11-Y.arrol10 4»11.to a 

t...1 	 •••, 	 • y 11-• 	4 l 4. 	u.• 	o. 4 	.1. 	%ir 

cAvketuras y 	 en 	re-ido, se busca edner al (.*:47...H .J.!;! 

-o y C,..'1'3-40.1.0 	gew:wal paró. que pueda o?to.r cono 

(lo que ilT1j.ca racionAlida y libertad) per una SeCiCd (."1")"-,!mim 

rior Coi' realición hum¿kna. 

APOYO F.'STAT:d Y ALIURNATIVAS DE Du¿wnollo 

-En sustitución de los anteriores pregranas de "desarrolle,' (aun 
.1+Sh 

que persistían :imitados) en la d&ada del 60, ce:aie.nz¿I a intr 
vR 

duc irse una nueva forma de trabajo que ya con t5xito la lubfa 

usado Inglaterra en sus colonias africanas. n  0 4.-i. trataba 	Ion 

prograna s de Desarrollo de la Cc; :unid d; de suerte que por D.3. 

002 de 20 de marzo de 1965, luego modificado por los D. $. 00;3 y 

010 del 29 de abril y 27 de mayo de 1966 respectivamente, 

creó el Consejo Nacional de Deszrrollo Comunal (CIJDC) adiujrica 
w.aa• 

do guerza con la Ley 16174 del 21 de junio de 1966. (Primer go 

bierno de Delaánde). 

El CNDC resulte ser el organismo encargado de pronover el desa- 

rrollo econemicio y social de la población campesina del pais,- 

a la vez cire de coordinar el Proyecto de Desarrollo e Integra.- 

ción de la Población indigenaten la cual se incluyen las Comuni 

dades Campesinasoara el efecto dicha Ley,autorize al Poder Eje 
YYr 

cutivo celebrar con el Banco Interamericano de Desarrollo un 

prIstamo hasta por la cantidad de quinientos treinta y siete Mama 

millones de soles ($ 537,000,000) para pror.iover el desarrollo - 

de las comunidades indígenas en siete diferentes áreas de]. terri 

1 
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torio nacional, con una población de 1'250,000 habitantes. 

Este vasto y ambicioso Proyecto se ejecutó con una frondosa 

burocracia, pues nunca como en los anos 60 se había contado - 

con tanto personal para hacer desarrollar las comunidades; •-- 

prácticamente era un nuevo Ministerio cuyas funciones fueron: 

a) Formular programas de desarrollo de las Comunidades Indíge 

nw: y del ca pesinado aborigen; b) Coordinar la labor de las 

diversas entidades que participan en los programas de desarro 

líos y e) Fijar las zonas de acción conjunta (ZAC). 

ni objetivo primordial del Proyecto era "Promover el desarro- 

llo de las Comunidades Indígenas, estinulando su capacidad de 

iniciativa y participación en la solución de sus propios pro- 

blemas", debiendo localizarse en el valle del Mantarho, Meseta 

de Bombón, tajo Titicaca (Piano), Canas-Canchis (Sicuani), An- 

dahuaylas, Cangallo, Callejón de Huaylas, Estas 7 ZAC, fue-- 

ron seleccionadas en base a: densidad de la población indíge- 

na, capacidad instalada de servicios, aplicación de la RePor- 

ma Agraria, áreas naturales o adninistrz;tivas homogéneas, ubi 

cación geográfica; siendo las instituciones ejecutivas: La -- 

Dirección General de Comunidades Campesinas, el Instituto in- 

digenista Peruano, Instituto Nacional de Cooperativas, Direc- 

ción de Cooperación Popular y Promoción Agraria, Fondo Nacio- 

nal de Salud y Bienestar Social, Oficin.-1 de Educación. Rural y 

Promoción Comunitaria, todos ellos coordinados por el Consejo 

Nacional de Desarrollo Comunal. 

A su vez en cada zona funcionaba un Comitd Zonal encargado de 



••••••••• 57, O (-3,2 1959, 

— 

1—  • "•-1. 

•r • „ . • • 1 	f
✓ 
• 1 

. 	+7. - 	.2 I 	dr 
J. 

r 	 -.  

• IP 
• r • I e. , 	 . • ,,•• 	 • 

t 	311: e 	-t. 	C 	Z.1.1.11,.. 	-•-•»!;  

• 

••• 	r ,.•••1•1. ita 	I I 

t

• 	• 

" C. ,- 	• 
.s 

;"4.  e -13. 

2G8 

1 ¿'1 C 001'd 	121 	CUT 	 itn y r.!-v,1".1.u„...te: 6n do 1.-1. 

d2]. .fraj?C't 0. 

fT).7, 	 ' 	i) .L . 	3 2 ti 

• , • dr 

C"1-11) C 	e 	 ' 1 	 • - 11 

• • 	 e 	 e 	 .""1 

r  rl  

CI.12 	 t.: v 

• 

1 

1 	.".? 	j".."-, " 
• 

• 

o e c.f.: 	(»r • .,, 	• 
• 0. O:a° 

1' C. _ 

• r 

• 

• ̀ 1 	-1 	(13 

1 -1 

— a 1 

.i. 

• 111.21  - u 

• 

• v C1 Ja. 1C  r O 

. 	.• — 	d„, ... 

• • 
.• 
• - 	 ,•••• 

• 

••• 

't '^  

• 

o 1 3. o C.. 	..>w1 

• e • 

_1 

• 

1." 	 1 r',1 • '711 	• 	 .1 	• t 

'1 	' 	4  - 	 a (1, , 	_ t • 



r 

C 

ne entleude c..: ).51m1:?nte este te:!rráno; por ol 

ycron al dc•Jarrollo del subdettio. 

Lo anterior siunteica que el Proyecto se ajustó a su concepción 

rrirrinal de desarrollo de la comunidad, es decir, la promoción 

o estímulo al individualismo ramiliare El CO3-~ 

cepto de desarrollo de la comunidad forrauldo por las Naciones 

Unidas ilustra mejor lo dicho: "La expresión desarrollo de la 

conunidad ne ha incorporado al uso internacional para designar 

nucllos procesos en cuya virtud los enruerzon de una población 

._;e suman a lo de su gobierno para mejorar lan condiciones eco.» 

sprJales y culturales de las comunidades, integrar as- 

u la vida del país y permitirles contribuir plenamente al .0. 

nacional". 34/ 

!Jo so_ tenido porr. las Naciones Unidas poco se dieerencia de lo 

17,1do por el Proyecto de Desarrollo e Integración Indígena, 

J 	 o2ic5na ha :encanecido que la f:alla principal de su 

b abajo ríSsidla en "la inexistencia de diagnósticos generales 

Lt2icie.411,:es y conr_lecuentemente de i?orwlul,acilm de :lineamientos 

r.r.:I.Nales de derrollo para obtener objetivos coherentes y 

,,,J16niccsum 35/ 

rn c1 cump3AmleLto d,sus metas hiln alternado actitude3 pator. 

Antas con autoitaril',mo y malos manjos de rnndos a nivel 

it,O.~.~11~~44.0"4„0 ir.% ~0~4.~ 1im.-1.4~•,11.111~SdrAl 

ONDC, 	Pinal;  p. 	L'A.:1a 1970e 

1 

4 

41110...» 

r. 

r. 
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dC 	 parte, por etra 9119 accieu 	rara ve!.., 

, 	 • 1 	
• 	 %** 	 •••• 

	 n4WW41..4 	1.41 41, 	 •••• ..• 	••• • • 

cla ‘••1, 	-•• • • 1.-J.Iltn:-..ndo en connicL 

4 

públ:J,..ri:knA y el:_»111¿:1...m 

1•1.111a 	 G(7.t 60 

Centr.11:1!::: on e 

Creywon 	leA:Ix5.a el  dn5arrollo del ho.:,lbre  o de la ccluund, 

•4•• 	 • • 	 1  

"ti Cep, 	 ::t len corw.r..eros lo  s3 ri?Stocio?. y 

•; e< 111  11. 

1 .; 	r! 
1.or, '.1L 

✓ todo.-., Ce t:1:, bajo t:neticlonal, por • y 

cien£5.fic:.as, Con esta vigitn nccanicista.el 'llop.lre ni 	cc 	~a. 

ro ne de!:;arroll=1, llo 1),.7ta 
• 

,32 	D.1-1 	l'icra).'i.1 

ja de su tz.::41:.J0 por una nw-va, El 'ho;:lbre zecolyt.ta 	YD..'icndcr 

el '17Jor qt.l.t.'!" de su u 	 fn 	 batinn, rrente a e5te,rne 	dez. 

cien críticr.nclit # 

nl ..^114n-rín 1/J...rta é %,•..L 

unl ce1'?cAunci:1 rolfeyiva, an.:.lien 1 :„. 

y 

cluzcc.nriej*Un dr.11 p2M.11r. 	stlo 

,01.11.4 	 cJitUiCi61.! 

comienza a supwar progrwivamcnte sus lirtit:.cien(.B, 

A pesar de las contradicciones y.hasta mala fe es?oci;.:,.1:lente dc 

la Direcci6n Conewal de neecrna Agrárib»A2pentamiwtn 1.IrJ.1 con— 

tra las comunidaden, sruáros en 2ranca oposicien a FV) 

y6 la reestructuración de las conunidades para que s:AjcIn 

aletarganiento cn base a su propia organizzc4.6n y 

C.11 
•.•1 

cu.A.Iban con 

lu 

1 

cipacien; de 2716 comunidades, encontramos que 15:3 

una organiza:il tJ:wresarial =tunal, inclusive , 

mentando dos multicomunales raine.ras; valL citar el 

dk.-1 	 junt.p.) que tuvo' que 

perativa comunal que servía sólo a un. pequel.-lo grupo y r" 1. - 
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O. 26 COMUNIDADFS CON EMPRESAS COMUNALES 
U FOR DEP'TA.MENTOS 

 

wr"~IIMMU !Mía 	AMINNINRII 

Departamentos 
Número de comunidades 
con empresas comunales 

r 

1 

41> 

Am.l zonas 
Anc4sh 
Apurfm:lc 
Arequipa 
Ayacucho 
Cajanarca 
Cusco 
Huancavelica 
Huánuco 
Junín 
La Libertd 
La:lb:1”que 
Lima 
piura 
Puno 

Totales 
YdAl>aarli4~,~~~~~41.glarma.~1~~~a~ 

1 
10 
11 

1 
4 
1 

30 
5 
1 

26 
1 

26 
2 

33 

158 

 

el trabajo comunal enpresarialmente logrando estructur=su la—

bor en los departamentos de: Minerla, agricultura, ganaderTa, 

lec3ria, consumo, transportes>, czJntro de engorde, industria 

(cAbotelladora de agua mineral); tan nblo el departalicnto de ni 

ne-›,la que produce sllicc, corlenzt, 	generar un ingreso que fue 

sutando las bases para proyectar la fabricacj6n de vidrio y 

drillos refractarios. Sin erlbci.rje, este logro no result6 nIda 

facil, signific6 un trabajo arduo y :::oviliracitn de todos los co 

nuneros residentes dentro y fuera Ce lu 	 1-"Ista conpren 

der previo 	 la probnIrAic;:-.: y dcidirse a crli:lar resuel 

twlente. LO5 obstticulos fuzron nfltiples.7 comenz;,ndo por loi -íe 

nos comuneros (grupos de poder) hasta la burocrcia miope. 

c.-periencia citaa prueba que rAe:Útras se proceda 511ponindo a.. a 
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programas desde afuera y por sobre los comuneros negando su de- 

cisión, los proyectos constituirán un fracaso, pérdida de tiem- 

po y presupuesto. 

Fmpero, hay muchas comunidades que se enfrentan a fuertes pro— 

blemas generados por el sistema, alentados por sus organismos 

estatales a todo nivel y apoyados por los malos comuneros (indí 

gen as y cholo F) y mestizos; los problemas más saltantes son: 

1) Los referentes al uso de las tierras comunales; éstas se en- 

cuentran parceladas en su mayoría, mal trabajadas y las usu- 

fructuan en calidad de "propietarios", efectuan transferen— 

cias contraviniendo la constitución y el D.L. 17716. Los -- 

pastos natur474,1cs son usados dnicamente por los que tienen -- 

ganados sin beneficio para la comunidad. Sostienen procesos 

judiciales por sus tierras; durante el estudio encontramos - 

2779 conflictos por tierras con particulares, 132 con CAPs e- 

SAIS, 1178 entre comunidades y 3397 entre conuneros, La ma- 

yoría de las tierras son de secano y las pocas de riego es-- 

tán siendo acaparadas por comuneros ricos y mestizos. 

2) rxistencia de grupos de peder comunal. Hay comuneros -gene- 

ralmente los cholos o sus padres- que se Lan adueñado de tie 

rras comiutAes en base a sv situación económica, relación -- 

con grupos de poder extracomanales y autori dades distritales, 

provinciales, departamentales hasta en Lima. La burocracia 

casi siempre se parcializa a favor de estos grupos; éstes -- 	t 

han llezado al extremo de cuestionar, desconocer e inclusive 

acusar hasta encarcelar a 1,3s autoridades comunales. 
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positivos legales y se hace poca digusi6n dc clion; 

favorece a los grupos de poder y nur. sur.v...1.1e(71* 

Los c:onuneros han sido acostumbrados auna 	nciót.B.cxcv 

te paternalist..1; el apoyo aprobado por los direrentes 

~cuando se dame tarda 3 mello en llegare  generalmente queda en el 

puro papel, 

• 
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CAPITULO III 

INSTITUCIONES REPRESENTATIVAS DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS 

EN LIMA 

1: RAZON DE SER 

LIMA FRENTE AL "PERU PROFUNDO" 

Una ligera mirada de nuestra historia, presenta en el Perd: un 

sector vencedor (Lima y algunas ciudades repetidoras), y el 

otro vencido (los llamados pueblos del interior o provincias y 

comunidades campesinas),. Lima desde su victoria domina el te- 

rritorio nacional, es el "Perú" visible y prepotente; el otro, 

es el oculto, completamente subdesarrollado. El primero con - 

una historia introducida, prestada, producto de la coloftiza--- 

ejem y subordinado al proceso histórico de la cultura occiden- 

tal, con un proyecto humano completamente ajeno al devenir bis 

t6rico de los pueblos y en mengua de la cultura andinai' Lima, 

puerta de entrada de los grupos dominantes para facilitar la - 

dependencia estructural del país que se ve sumido en una mise 

ria y atraso espantosos; mientras que el otro, el "Perú. Profun 

do", con genio y personalidad, idioma y cultura propios, con - 

fuerza cada vez más creciente lentamente va dejando de ser un 

oprimido en su propia tierra. "En Lima misma no he aprendido 

nada del Perd -dijo el Barón de Humboldt-, allí nunca se trata 

de algún objeto relativo a la felicidad pública del reino. -- 

Lima está más separada del Pera que Londres, y aunque en ningu 

na parte de América espanola se peca por demasiado patriotismo, 
no conozco otra en la cual este sentimiento sea más apagado. -- 



r 

<I 
01171 1:" 

1 

Un egoilmo 21--ío gd)le:rna a todo.s y lo que no sufre uno mismo 

no da cuidado al otros''. 

Lo observado por Eumboldt en la3 postrim2rías de la 'J.poca co- 

lonial fue más evidente, ya que por entonces los Idmenos y 

aristóreratas vdvlan en la pompa, la vanidad, frivolidad y de 

rroche; "la riqueza en Lima os, sin.. u¿. 1  at  la maym que S e 0.,  

nOCC". (Juan Mel6nd$213) 2/ Despuns de la independencia o mc:- 
jor, en los primeros .decenios de la rept5.blica /a estructura - 

social, producto de la herencia de antiglias costumbres y tra- 

diciones coloniales presentaba arriba gobernEndo siempre desde 

Lima los aristócratas -terratenientes, mineros, comerciantes-, 

abjo, gobernados los siervos indígenas, los esclavos negros,- 

los braceros chinos; "los encomenderos y los terratenienteg -- 

que, durante la revolución de la inde:pendencia oscilaron ambi- 

guamente, entre patriotas y realistas, se encargaron Troncal= 

te de la dirección de la Pleyablica. La aristocracia colonial 

se adoptó externamente a las institUciones crear por la revo- 

lución, pero la saturó de su espíritu colonial" 2//; consecuen. 

...mente le prestó toda la atención a la "Lima colonial" o "Per 
INIP•11 

la del Pacífico" a Fin. de mantenerla ;nitre las principales de 

Amlrica, ndentras olvidaba totalmente al resto 	pal!:;; con - 

razón MalrhWorg, .:"►ncla: "Si ex. Lima es la tradición colonial es 
-aunnue un poco desgw3tada- lo primero con que tropieza 

Cric leystri~~1~04:14. no* 1440,iwirl>1101411~~" •ro pr«4*~~ ~me 

1/ Barón dc HumboIdt; viajc~:, p'41 G5 
2 	oebastlun 	Lonuy v 	la HoIIILle, p 20 
Gwr 

3/ JO`; Carlos 11.3.rioterjui r  Ew7.1yov  p, +y) 
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un viajero extranjero; en México, en cambio, es la herencia in- 

dia -azteca en la capital y en la alta meseta- lo que inmediata 

mente salta a la vista. En los grandes paseos y avenidas de la 

capital, las enormes estatuas de' reyes indígenas han luchado -- 

con éxito contra Colón y los conquistadores por ocupar los mejo 

res emplazamientos... Por alTdn motivo que escapa al juicio 

del autor, en la cultura mejicana de la época colonial y, poste 

riormente, en la de la independencia, el ejemplo indígena ha ve 

nido gozando de un prestigio muy superior al del Per i. No hay 

ninguna estatua de Atahualpa en Lima: allí los conquistadores - 

dominan por completo. Y aunque los indios,con su lengua, que.. 

dan a la vuelta de la esquina, de hecho están infinitamente le- 

jos del mundo peruano de las ideas. Los peruanos no sienten so 

lidaridad sentimental alguna con el Pera. precolombino; un meji- 

cano, en cambio, puede hablar de sí mismo como de un Azteca...- 

para un mejicano existe 'algo' antes de la. llegada de los espa- 

soles ; hay una tradición americana con la que se sienten soli- 

darios". y He aquí otra verdad irrefutable de esta Lima que 

adn es añorada por grupos reaccionarios que se consideran aris- 

tecratas. 

Así, pues, Lima siguió creciendo debido a una absurda política 

centralista, desde aquella villa que en 1535 que apenas alcanza 

ba a 215 Has. con no mayor de cien habitantes; después las mira 

lías que cercaban a la Lima virreynal cayeron ante la expansión 

urbana durante el gobierno de Balta (1870-78; aunque transito-- 

4.1 Bertil Malmberg b  La América Hispana hablante, pps. 287-293 

1 
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riowrilte la guerra del Pacifico detuvo :'u crecimiento. Luogo, 

la dictadunv de Legula (1919-30) le dio mayor impulso en su -- 

dzsarrollo dominante, aparecen nuevas urbanizaciones y se abren 

grandes ave midas asraltadils, se une Lima con el puerto del ca- 

llao y otros distritos corno Miraflores, -Chorrilloz, Magdalena; 

simultáneamente el capitalismo conenz6 a sentar sus reales, 

estableciendo bancos, abriendo fabricas y mercados, a la vez - 

que comenz6 a crecer los emprestitos y entrega de recursos r 

ruanos. Los distritos municipales establecidos próximos a Lí. 

ma formando nuevos nlcleos aislados y enfrentados a sus propios 

problemas tambilln fueron creciendo, asimismo; fueron aumentan- 

do balnearios y barrios residenciales. La progresiva expan--- 

sjn de la capital absorbi( los distritos municipales que a la 

.recia alcanzan a 39 con una poblacilin que pasa de cuatro mi-- 

llones y medio de habitantes en una extensión mayor a las 

8 000 hectáreas. Todo este crecimiento la ha distanciado, em- 

pero de las otras ciudades del pais y la marginación total de 

los pueblos rurales y las comunidades. Adn en los arios cincuen- 

ta algunon escritores conservadores consideraban a Lima corno 

-a. ciudad de la ',eterna primaveral', con sus calles llenas de *MI 

".lores de los más variados colores y matices que hacen derro. 

che de gracia por todo Lima; 5/ sin embargo, la ml.tyor pobla.. 

ciem frente a los que derrochaban se encontraban tambiln pulu- 

lando por las calles lime las en condiciones infrahumanas, mos- 
e 

trando la enorme distancia socio-económica y la verdadera rea 

• 

ri 	1,)omero Ensayo p. 125. ,... 	• 	7 
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C. 27 MOVIMIENTO DEMOGRAFICO EN LIMA 

Míos 
	 Población 

1535 
1599 
1614 
1699 
1755 
1795 
1820 
1857 
1876 
1903 
1908 
1919 
1931 
1940 
1961(+) 
1972(+) 
1981(+)  

71 
14,262 
26,371 
31,259 
54,000 
62,627 
64,000 
94,195 
100,156 
130,289 
140,884 
173,007 
273,016 
520,528 

1 715,971 
2 931,513 
4 az2,781. 

Fuente: Victor 14. Oyaque, Area, pobla- 
ción y densidad de Lima 
Juan Bromley, Evolución urbana 
Lima 

(+) Censo nacional 

lidad peruana; "fijad vuestra mirada por sobre la cumbre del ce 

rro San Cristóbal -decía J. Morris y agregaba- y veréis casi a 

vuestros pies, la miseria; encaramándose hacia la cima, aferra- 

do al cerro como un torreón de pesadilla, se extiende un conjure 

to de habitáculos humanos míseros, ulcerosos, sucios, congestio 

nados, desprovistos de luz, alegría, salud y comodidad" 

esos conglomerados son las barriadas o "pueblos jóvenes" que no 

1( J. Morris, "Una urbe con el sello de su fundador", 13.44 Rey. 
Life. 
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Sólo rodn a lo que fue la "Feria del Pacífico", sino cine a - 

pocas cuadras del. Pal.lcio de Gobierno, diariamente con 	p:re- 

seneia muda reclaman justicia, piden sensibilidad social y exi 

gen comprensión humana, es el sector que denominan "lacra mo- 

derna" que surgió en Lima dende su fundación y que aumentó mu- 

cho más que los barrios residenciales, gemerados por la absurw- 

da centralización y el decadente sistema imperante. 

Lima se caracteriza siempre por su indiferencia al resto del - 

país, la problemática peruana no le inportaba o simplemente no 

existía para los limeños, Lima era un lugar de est6riles agi- 

taciones políticas y frívolos placeres, de alegría cano de des 

aliento, de entusiasmo como de despreocupacian. El historia-- 

dor Radl Porras B. a sus paisanos lirios los caracterizaba cO 
.1144111 

mo gentes inestables de conciencia, tan pronto creaban ídolos 

como los caricaturizaban; "de ahí el desarraigo de los ideales, 

que no encuentran una base duradera en la,opinión. Así somos 

-decía- no salo en religión, sino en política y en sociedad. 

Nos reímos de Duestros propios ideales y nuestras propias Me 1111111 

cmencias. 

Lima creada con el objeto de organizar polica y administrati 

vaniente los espacios conquistados y colonizados, se encarga en 

el InQjo:r caso de una dcainacian.  externa a todo el pais; meca-- 

ninw j.wportante c una organizaciem espacial dirigida desde . 	4 

aPlyra; adc12, convex,tida en agente de exportación y concen-- 

• • , ‘• 	 Na.1.41.11.11.1"0"11~WW...é.i.~.111.1%." 

r:1 rerr 	larrencelicta, Satíricos y costumbristas, p.p. 
t • 1 
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tración de recursos provenientes de la renta de la tierra, del 

comercio especulativo, del dinero o de las mercaderías, de la 

usura, de la administración pdblica. Esta situación se perfec 

cion6 con la incipiente industrialización que comenzó a respon 

der a las nuevas necesidades del sistema capitalista hasta 

constituirse en un aparato de explotación más complejo; por -- 

eso Lima "cabeza inmensa'', se vio forzada a organizar mejor su' 

zona de influencia »en todo el paísInun enano raquítico", a fin 

de que responda a las exigencias de organización de espacios - 

más . amplios e integrados a la economía internacional / de esta - 

manera logró subordinar la vida del país a los dictados de las 

transnacionales y el MI. 

Así, pues, Lima resultó ser cuna y testigo de quejas y protes- 

tas, de voces de ira y engato, servilismo y jactancia, también, 

cuna de arbitrariedades insolentes y proyectos entreguistas; - 

ciudad capitalista con una cultura que ofrece a sus pobladores 

el egoismo, individualismo, la propiedad privada, contaminación 

ambiental, deficiencia alimentaria, carencia de vivienda, me-- 

dios masivos alienantes (T.V., radio, cine, revistas, periódi- 

cos, etc.), manipulación y ofensiva ideológica de la burguesía 

y oligarquía nativas y externas; estos con el apoyo del actual 

gobierno libran una implacable guerra por todos los medios de 

comunicación masivos para enajenar la voluntad ideo-política y 

los recursos del país. 

El proceso de industrialización heredera de una sociedad cerra 

da, despótica y arbitraria le da forma a la cultura urbana, -- 

que agrede a la cultura andina o cultura nacional, manejando -- 
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co:nostrá .c.jia 	desintegracV6n de los ayllus 	comuniqa&ls, 

esencia de la peruanidad; pero la cultu/a limeaa que se \ia, -- 

despuAs de haber configurado en su poblacitul una actitud indi- 

ferente procurando que adqui,:w41. un comportamiento inestable, ea, 

arroGante prácticamente ajeno al Per á; situación qu* ha ,sido - 

hábilmente epplotado por políticos inescrupulosos y partidos 

políticos de derecha y populistas que luchan sin cesar por con 
• 

quistar o conservar el poder, junto a estos algunos jefes mili 

tares eternos guardianes y serviles de los grupos de poder,. 

Actualmente Lima vive jnstantes de con$usiC'n en que unas fuer- 

zas políticasIn. consumen defjnjtivamente, otros quieren burlar 

aun la historia, así como el pueblo se moviliza cono aut6ntica 
• 

vanguardia para sacarla de la podredumbre en que la viveza lie 

mella la ha postrado, porque 	miseria Física de Lima no es 

sino la expresión textual de la miseria de sus habitantes, Cría, 

ro, que no se puede negar que en algunos barrios no existe mi- 

seria y que a los misIllrables no los dejan entrar como sucede . 

en Las Casuarinan, por ejemplol cercada con dos entradas, una 

principal y otra falsa, como en las casas, con gvachimanes, -- 

parteros, perros, luces y trncase Pero, en general, la pobre 

za es la ley de Limat  su verdad y su vergUenza, y no otrc:J". 

Así, Lima crece en e • tensilm, vle 	n 	e. ro o s r 	 desarrolla, seguhá 

creciendo 	forma ccipletamnte desordenada y arbitrari a 

travls de ion:; "pueblo j6v(r›JI) o barriadas donde viven la gran 

mayoría de migrantes y 1.:: c:-uluciíSn que los capistalist4s sol 

han impreso a los terl-ulo2 irnos al elevar el valor de la 

tierra urbo 

2,/ Atut, 
	 mira ()t.,: .1,:ts.7,- 

elecc:Jc" p. 	 I 0', 'Y 

V 

1 -1 

1 
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El desequilibrio y desordenado crecimiento - "hay un desarrollo 

desorganizado de la ciudad de Lima que podría llegar a una si— 

tuación 'pavorosa' en el ano 2000- (dice el Ministro de Vivien- 

da Javier Velarde, reportaje de H. Zegarra, 23-02-82), está --- 

provocando una serie de dentustes económicos, sociales y políti 

cos, además de un insostenible incremento de tugurios / tanto 

en el corazón mismo de la ciudad como en las barriadas antiguas 

que han comenzado a subdividir las viviendas, porque deben alo- 

jarse las segundas y terceras generaciones de los primeros po— 

bladores; por lo mismo upima es sobre todo una ciudad problema, 

llena de problemas, cada vez más complejos y profundos. Nada - 

ha podido evitar que exista hoy un sentimiento generalizado de 

pesimismo en la población de que ya no hay arreglo posible, que 

Lima es y será un exceIeüle ejemplo de caos y desorden, inefi-- 

ciente, donde cada vez se hace más difícil 	L1; es asi 

mismo una excelente muestra de desgobierno, abuso, producto del 

sistema capitalista. 

En Lima como en todas las sociedades capitalistas, el bajo ingre 

so de los trabajadores limita su capacidad para satisfacer sus 

necesidades más elementales; alimento, vestido, educación y vi- 

vienda, dado el alto costo de esos satisfactores en relación d 

las percepciones del trabajo coman; esta situación ha generado 

desequilibrios provocando la insuficiencia de dichos satisfacto 

*/ El tugurio es definido como la vivienda precaria caracteri- 
zada por sus habitaciones reducidas subdividas, carente o - 
deficiente de servicios de agua, desagüe, alumbrado eléctri 
co; iluminación, ventilación, 

8 / Abelardo Sánchez y Luis Olivera, ob. cit. p. 27. 
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res, Ea hacinamiento, el crecimiento irregular y sin control, 

el incremento en el tiempo de traslado al trabajo, y el desoD 

d en m el Bullei•onamieYtto da los servicios públicos son, en can  

secuencia, algunos de los aspectos más característicos do la 

centralista capital peruana; entre tanto la poblacit;n 	menc 

ales ingresos se enfrenta. a un fuerte proceso de pauperiwción 

que compremete seriamente su nivel de vida. Por lo mismo se - 

encuentra ante la disyuntiva de escoger entre la comida, vestí 

do, educacitn o vivienda, sacrificando a menudo, uno o varios 

de estos satis2actores, Por dltimo, el crecimiento de Lima-- 

tiene una estrecha relación con la migración que por oleadas mi» 

salen del oPerd Profundo,' debido a las tremendas diferencias 

de ingresos entre el campo y la ciudad; en Lima se concentra 

. el 27% de la poblaci6n total del país, mientras que el 41% de • 

la población vive en pueblos menores.de mil habitantes. Tan 

profundo desequilibrio estructural provocado por la absurda -. 

C. No. 28 COLOCACIONES BANCARIAS 

A 	o 	mus"4' 	71.Callal" Resto    da.cra 
11~11.11~~~~aláni"-~•~5~4~~ ....,~411Mil • 71.1~ft homr.~.~~ MEM 11~~~1~1~0~1~1,0,....~~~1~~1. 

1948 	 79 	 21 
1953 	 80 	 20 
1958 	 85 	 15 
1963 	 81 	 19 
1966 	 78 	 22 
1973 	 83 	 17 
1977 	 81 	 19 

ni~~~~1.~ 	 t Off 	• • 	 ••••••- 4.1.~...~11•111411~1,~11~1~~.14111.1110 • 1~~~1~1~1~1~11411 

Fuente: .;v.peril[tilcia dc Bancos 
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centralización, tal como ilustra el cuadro referente a colocado 

nes del sistema bancario, dirigido preferentemente hacia Lima y 

Callao, desestimando el resto del país, entre 1948 y 1977 Lima 

acaparó alrededor del 80% del total de los créditos bancarios; - 

así pues, las Formas capitalistas de producción se hallan concen 

trallas en Lima y Callao, que a su vez son dependientes de otros 

centros de poder. La expansión y concentración de las activida- 

des económicas en Lima, sin la correspondiente expansión en el - 

interior del país ha creado un desequilibrio poblacional y gene- 

rado una enorme concentración del ingreso en un reducido grupo - 

de poder que ',subsistirá en tanto se produzca la transformación 

social y politica del país: jl jf 

1.2. MTGRACTON Y PROCESO DE ACOMODACTON 

En el Pera como en otros paises latinoamericanos está sucediendo 

una rápida transformación de la composición demográfica y en la 

distribución espacial de la población; este fenómeno se identifi 

ca en la migración rural-urbana, por la expulsión de grandes sec 

tones de la población rural, así como también, aunque en menor 

medida, por la atracción que para ésta ejercen las áreas urbanas. 

Las capitales de departamentos y particularmente Lima son las que 
• 

tienen los más altos índices de crecimiento urbano. 

Mucho se ha escrito sobre la migración rural-urbana, quizás dema- 

siado, porque el crecimiento de la ciudad y en este caso de Lima 

sigue desafiando, porque de 4'608,010 habitantes que tiene, 

11•111~111~~~~0~11~~1~1~~~1~•~1~~~~4 

• ..1 José Carlos Mariótegui, ob. cit. p. 148 
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2,6391 012 (575(,) son nacidos en Lima y residen en ella; mientras 

que 1 ,901,607 (12) proceden del interior del país, especi.11m(In 

te de las comunidades.campesinas y 46,832 (1%) provienen de -.- 

otros paiscso Si rest¿lramos de los nacidos en Lima a los hijos 

de los migrantes que, indudablemente siguen conservando muchos 

de los patrones, normas y valores de sus padres y que, por lo 

tanto, podrían ser considerados como migrantes, el 57% se nIdu- 

cir5a notablemnnte, resultando dominante el modo de ser de los 

migrantes. 

La migracilm rural-urbana llegó a constituirse en uno de los -- 

mecanismos bánicos del proceso de transformación de vara estruc. 

tura agraria que transfiere población del sector primario a los 

sectores secundarlo y especialmente terciario, sobre todo ul el 

componente principal del proceso de urbanización y del crecámien 

to de Lima particularmente; "el decrecimiento de las acLivida-. 

des primarias y el estancamiento relativo de las secundarias, - 

reconocidos como sectores más productivos ha obligado al sector 

popular a LY4 incmporación masiva, en aquellas actividades ter- 

ciarias suceptibles económicas y culturales"» 1y 
9 

1 

I 

= 

El Pera ogrupa una p oblaci(n de 17,005,210 habitantes, de 1sta, 

viven en 01 nrea rural 5'976,474 (35%) personas y en la urb.lna 

11 0 028,736 (65%); el desequilibrio de oportunidades entre el me 

dio ru:1 y 	upbano va generando el proceso acelerado de urba 
~I» 

nirAci1511 cemo manifestaciGn rafts visible de la migración 

urrt 	preauciendo así cambios en las actividades y relaciones 

. ••••••• 

I,ueblos Avenes, Aporte al preces° de uxbani 
p, 
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urbano-rurales, la aparición de nuevos centros poblados y el sur 

gimiento de un nuevo sistema de distribución poblacional. 

La distribución de la población rural-urbana nacional en las ál- 

timas décadas ha variado notablemente, así el cuadro No, 29 irsdi 

ca que en 1940 por cada habitante en el área urbana habían dos - 

C. No. 29 POBLACION RURAL Y URBANA DEL PERU 

Area 

Rural 

Urbana  

1940 
	

1961 

4 010 834 	5 2081 	568 

2 197 133 	4 698 178 

1972 

6 332 000 

6 832 800 

1981 

5 976 474 

11 028 736 

Fuente, Censos Nacionales 

en el área rural; en 1961' la relación cambia sensiblemente, diez 

anos después siguió el proceso hasta equipararse ambas áreas y, - 

en 1981 (último censo) la población urbana rebasó a la rural en - 

un 29.4%. El área rural, que albergaba a los dos tercios de la - 

población nacional y que abastecía con su producción a la gran ma 

yoria de la población, ingresó a una larga crisis expulsando a mi 

llares de campesinos y comuneros a las ciudades particularmente 

a Lima, reduciendo al mismo tiempo su importancia en la produc— 

ción nacional, hasta llegar a abastecer porcentajes cada vez más 

insignificantes de la producción para el consumo nacional. Mien- 

tras que las inversiones transnacionales fueron ganando terreno, 

constituyéndose en fuente fundamental de acumulación destinada a 

incrementar las utilidades de las empresas imperialistas y excep- 

cionalmente los recursos del Estado. 
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La migraciein rural-urbana a Lima se ha dado (sigue) cano 

do del deterioro dr2 las condiciones econtmicas en eI campo deri- 

vadas de 5A113 estructuras productivas; como falta de tierras, ya 

sea por presilin demográfica. o porque el latifundismo y la mecani 

zaci6n de la agricultura desplazan a la mano de obra. Acentl5a - 

estas tendencias el crecimiento de la poblaci6n que aum(Jrita el -- 

nfimero de trabajadores que buscan acclaodo ocupacional, consideran 

do como salvacitm el acomodo econtmico que ofrecen las ciudades 

y particularmente Lima. 

Pero, el crecimiento urbano, en Lima ha llegado a sobrepasar al - 

crecimiento industrial, mejor dicho, la oferta es mayor que la -- 

demanda de mano de obra. En otros tIrminos. las posibilidades de 

encontrar ccupacitin se ha reducido a tal grado de encontrzIrse con 

un elevado porcentáje de desocupados y subocupados. 

Este Pen6meno estructural de las actividades económicas urbanas,- 

se manifiesta en el ndmero alarmante de ocupaciones del sector 

terciario que se caracteriza por sus bajos ingresos y permanente r"Y 

inestabilidad; por ejemplo los vendedores ambulantes y/o trabaja- 

dores por cuenta propia. 

Las migraciones rural-urbanas del Perd responden al abandono y el• 116.» $:,".1 

estancamiento de pueblos del interior particularmente las comuni- 

dades y a situaciones generadas por fen6mencs naturales e intro-- 

ducci6n tecnológica. Las primeras se dan a partir de zonas paupe 

rizatbs, de agricultura de subsistenca, en las cuales :ta c:recien 1- 1 

te presitn sobra.. la tierra, producto de una tasa elevada de croci 

miento de la poblacAn en el contexto de una distribucAn muy des 

1 
r 
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igual de los recursos agrícolas (tierra, agua, crédito, etc.) 

impiden la abosrción productiva de crecientes sectores que se 

ven obligados a migrar hacia las ciudades. Las segundas ocu- 

rren cuando fenómenos naturales como: "waycusn (aluviones), - 

sequías o terremotos, o la introducción de comunicaciones y - 

transportes y la mecanización modifican el terreno y la divi- 

sión del trabajo desplazan a la población obligándola a bus— 

car empleo en las ciudades. Además, en el primer caso, se tra 

ta de movimientos migratorios continuos de excedentes de po— 

blación, en especial de adultos y jóvenes de ambos sexos que 

no tienen perspectiva alguna de encontrar empleo en el área - 

rural; en el segundo se trata más bien de migraciones esporS- 

dicas y/o selectivas en función del personal que se ve obliga 

do a salir o es desplazado de sus ocupaciones, .s;ca por vclver 

se éstas obsoletas o por no estar en posibilidades de compe— 

tir en términos de disponibilidad de recursos, etc. frentaa - 

las nuevas oportunidades tecnológicas disponibles. 

Así Lima por ser favorecida no cesa de acumular ventajas y -- 

los efectos de difusión del proceso se hacen sentir en un ám- 

bito territorial relativamente pequeño; mientras la población 

de las áreas rurales desfavorecidas se empobrecen: el arreglo 

institucional hace que participen del proceso de acumulación 

sin que puedan beneficiarse de sus frutos. El nivel de vida 

de la población permanece bajo, los horizontes culturrales se 

mantienen cerrados y las oportunidades económicas son casi ~1~ 

inexistentes, 
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El Pera sigue siendo un pals básicamente de3articulado y cilses 

tructurado, 	torpe contralismo "le ha dado la grotesca y. de-- 

plorable figura de un enano raquítico de una cabeza inmensa que 

apenas puede soportar" 11/; zonas íntegras se encuentran subor 

dinadas al proceso de circulaci6n capitalista, sin tener una 

incorporaci5n real de procela de producc!j6n capitalista; en es- 

tas condiciones saltan a la vista contraMcciones, por unl par- 

te, la contradicción entre las regiones, las zonas, los pueblos 

y el centro, es decir, la contradicción centralista; y por otra 

parte, y esto es fundamental, la contradicción entre el capital 

y el trabajo. 

Mientras que Lima, más y más concentra sobre si la producción,- 

los ingresos y la infraestructura nacionales, a la par que se - 

agrava el "Perra Profundo" de por si pauperizado sobre todo con 

el actual gobierno, la situación del centrAlismo se agudizt5 al 

convertir a los organismos de "desarrollo" regionales o depar- 

tamentales ea meros entes administrativos, apéndices del ejecu 

tino y arrebatárles su poder de decid.6n. Este proceso hist6~ 

rico seguirá agravándose durante los próximos críos debido a la 

falta de recursos p.rosupuestales, ajuzgar tanto de la continua 

da crisis económica, como por los compromisos asumidos por el 

gobierno con el FMI. Asá pueg, dada la persi7,tencia estructu- 

ral de menosprecio al "Pex,a Profundo", debido a la creciente - 

centralizaci6n de la eco ,:...1al  el futtalecimiento del capit1 

ol
. 	61Ic o y transnacir.»:.:,:.:i a.s.(nli:,,‘(:1053 en Lima y algunas 11••••441 MEI 

In.§1..."-nr ~GIS« 	 • 

13./ lif2ctor ColLincjID 	 ,vrly::; principios para un nmvo - 
Pern, p, 

5 
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áreas de mayor desarrollo capitalista relativo, la debilidad 

del Estado para canalizar recursos hacia las regiones, depar 

tamentos, provincias y comunidades, el abandono de extensas 

áreas poblacionales, el creciente deterioro de los niveles - 

de vida están generando la migración rural -urbana. jost 

Váscones, demógrafo estudioso del tema dice: "Las migracio- 

nes internas en el Perd han ido acelerándose paulatinamente 

y obedeciendo a poderosas razones de carácter socio-econ6mi- 

co y ecológico -afiade- Lima ha sido, siempre, el foco central 

al que han afluido las corrientes migratorias internas." 12../ 

De todas las regiones del país, verdaderos ríos de provincia 

nos y especialmente comuneros llegan a Lima para quedarse de 

finitivamente; llegan 41 norte, del centro y del sur; de la 

sierra, de otros pueblos de la costa y de la selva, razones 

fundamentalmente econ6micas y un creciente afán de progreso - 

obligan el movimiento migratorio. 

El cuadro No. 30 muestra que los ancashinos y ayacuchanos son 

los que predominan en Lima, de los primeros existen 202 000, - 

mientras que de los segundos alcanzaron a 159 000; procedentes 

del departamento de Junín son 154 000; de La Libertad, 124 000; 

de Cajamarca, 116p00; de Arequipa, 107 000; de Apurímac, 

104 000; de lea, 100 000; de Piura, 107 000; de Cusca, 82 000; 

de Lambayeque, 79 000; de .11uánuca, 72 000, de Huancavelica,- 

68 000; de Puno, 55 000; de Pasco, 41 000; de Loreto 38 000,- 

de Ucayali, 29 000, de Tacna, 9 000; de Moquegua, 8 000 y de 

•01~1~111~~11~~~~~1.111~~§~~~1~.~ 1 

12/ Humberto Castillo A. "Lima es capital de provincianos y - 
si.* 	provincias sin capital" p,16, El Diario. 
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C;. No. 30 ProuederMa (1.2 Inmig1 ant,?.3 a, Lima MetropolitanA 
(estructura porcentual) 
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Madre de Dios, 3 000. Todo este problema evidencia que ni la 

agricultura ni la industria han podido absorber el aumento -. 

poblacional, 

Una parte importante de los migrantes rurales, sin embargo, - 

no se dirige a Lima inicialmente, sino hacia ciudades (capita 

les departamentales y provinciales) intermedias, especialmen- 

te los comuneros mantienen su base en su comunidad, resultan- 

do su movimiento migratorio temporal o estacional o pendular; 

además no necesariamente lo hace a las ciudades sino a otro - 
$. 

medio rural, antes haciendas y actualmente CAPs de la costa;- 

estas migraciones de retorno siempre han jugado un papel im-- 

portante para complementar sus necesidades económicas. Empe- 

ro, con el correr del tiempo la migración de retorno se ha tor 

nado en definitiva en algunas regiones donde es 'imposible -- 

subsistir; sobre todo por parte de los jóvenes, la edad más . 

£recuente de la migración a Lima se encuentra entre los 15 y 

24 aIos, de esta manera especialmente las comunidades se han 

convertido en proveedoras de mano de obra barata para las ciu 

dados y particularmente Lima, rejuveneciendo así mismo a la - 

población total limeYia; además de contribuir ld acumulación 

.de capital al abaratar los costos de producción tanto directa '  

mente a través de sus bajos salarios, como indirectamente al 

mantener bajos los costos de los alimentos y materias primas 

que requiere el desarrollo industrial. 

Por último, en el Pera la migración rural-urbana no sólo es - 

provocada por factores de carácter estructural; suceden fent,- 

1 
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m(Jmes que obligAn a poblaciones enteras a sJAlir aprosuradame~ 

de su lugar de origen y etablecerse en otros lugares, casi 

1 
r 

siempre en Lis ciud,Ados que' nunca pen,laron llegar; esto es lo 

que ha unwriao ratimamente (1933-84) -1:,  no quiere decir qu9 

no sucede con relativa Prclumcia-, cuando se han regitrado 

las ter:v.11)1es scqufas de la sierra sur o se han pi educido las 

innundaeiones del norte, La sequía, que en forma elclie,4 afee 

ta al agrpperaano, se 11:1 convertido en, el elemento qu'l! obliga 

a migrar; miles de personas afectadas por este fen6meno 

al ver morir su ganado y perderse sus sembrios se han visto pre 

cisadas a salir de su comunidad« Al igual que la sequía, los 

terremotos que también son cíclicos y los "waycos" (aluviones) 

anuales (en épcca de lluvias) afectan especialrítente la sierra . 

peruawt, 

Las variaciones en los flujos de migrantes que llegaron a Lima 

en los -latimos 60 años permite distinguir tres períodos, cuyas 

modalidades, causas y consecuencias var5.an de acuerdo al momea-. 

to y situacitm histórica en que dicho movimiento se efcctda, 

El primero entre los alos 1920 a 1950, de :la dictadura de Lejull.a 

etapa llamada "la Patria Nueva" o del "Onceniols, a la dietadwa 

del. Wneral Odría, llaw,da gobierno de "Restaurac1.6n"; el gobier 

n.o de Legula . caracterizó por el desplazamiento dePinitivo de 

la hegemonía civilista y la preencia hegt:!;a6nica del capital -- 

norteamericano, Grandes obras pablicas, urbanizaciones, cons-- 

trucci6n (.12 crreteras y ferrocarriles, di3spojo de tierras cowu 

nules orígini.ron fuertes movimientos campesinos (wr awrzo 1) y 
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el inicio de un proceso de "industrialización" con una tecnolo 

gía muy simple, por lo que la mayoría de los empleos demanda-- 

dos no requerían de capacitación alguna por parte de los trab,3 

jadores, motivaron y promovieron •el traslado masivo de comun 

ros a Lima, para jugar un papel decisivo en la form-ación de 

uno de los elementos imprescindibles para el desIrrollo del (-.3 

pitalismo: el trabajo "libre" y' el "libre" mcxe,.J.do para su coro 

pra-venta, 

Entre 1930 y 39 el pals vive estIlriles pugnas por el peiter, se 

da el caso de que en un solo aIo (1951) se cambian hasta 4 arta 

sidentes. El desarrollo de la agricultura de gran escfla en 

la costa y los "waycos" que se producen especialmente en el 

	

1 
	 llejhn de Huaylas (Ancash) que arrasan muclios publos e inclu- 

sive 	una parte de la ciudad de Huaraz (1940), ,Iume.nt6 1:1 ni 

	

1,1 
	 gracián rural-urbana a Lima hasta 221 600 person. 

El segundo período de 1950 a 1975 del gobierno de Olirla ,t1 go- 

bierno de Velasco Alvarado se caracterjz t per •14. cronto de- 

manda de materias primas para la reconst.vuú(:it (1L wropa de 

posguerra, la expansitm norteamerican.1 y la guerra de Corea 

que incrementaron la economía del pJ;ts permitiera° un crecí-- 

miento deformado y un relativo rwjormie)Ito a los 	de - 

ocupación y una expansión urbana: bajo el rgirnii aj:1:`wr„dizt:1 

de la "convivencia" (segundo gobierno de Prado, 1956-62)/ ni-- 

gue el proceso de urbanizaci6n, crecimiento minero y "un eicr- 

to auge de seudoindustria nacional basada en la importaci6r (11-,  

insumos extranjeros"; ri mientras que 1..ls actividades agrep- 

Hernán i.guirre G., El proceso peruano, p. 33 
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pecuarias languideciant Si on 1910 la pcblAci611 migralitc (4n. 

Lima era 	221 cloo l  1:,lam 1 961 ii1,1bie6 a 889 600 (5.1n. Segnn - 

el Hini!3terio (Ir,  Trabajo y Asuntos Indígenas, a partjx de 1958 

unos 116 000 adultos cemuneros de la siervu emigraban annalmen- 

te sao dcl !rnr bacia la cpita.1 1'1  O r o A todo esto se sum..1 la 

modernizaci6n y exteasilm de los medios de comunicaci6n de ma.- 

sas que aceleran el proceso de migracilm dando origen al llama- 

do "einturon de miseria" o barriadas* en torno a Lima. Entre - 

1961-62 por un estudio realizado en 124 comunidades campesinas 

se comprobaron que el 65.3% de comunidades tenían varios de. sus 

miembros trabajando en. Lima, sin considerar a los que se encon- 

traban laborando en otros lugares de la costa. 1?,/ 

El despojo de tierras comunales en Junín y la negligencia para 

atender los reclarws de los campesinos de La Convenci6n y Lares 

{fusco} agudizb los problemas del campo basta convertir eu un 

2en6meno explosivo: ocupacitm de tierras por los denpweídcs 

y cruenta. represilm por parte del gobierno (ver anexo 1), 

en la cicada del 60 que hay un Ixodopoblacional de la sierra - 

del centro y del sur -dice el soci6logo A. Durbay y agrega- La 

miseria qug se acrecienta en esos Míos, les empuja a buscar otras 

metas en la capital". 12/ n'ego, durante el gobiorno de la "s14- 

perconvivencia" AP-DC y AFRA-UNO (primer gobierno de Dend,,n1.Q, 

1963-68) a falta de un programa de transformaciones estructura-- 

.........,~•~•404~~~1~11~.1~~111~11111.111~....1~~1/ 

1.8./ Ministerio de Trabajo y Asunton indígenas, Plan de integra-- 
ejem. la Poblacitn Indlgeoa, p. 55 

19/ Ilector nurtInez, Migraeitn en las cemunidadQn campel:inas in- 
digriv.ks del rk.:!A l  p. 93 

PCV Humbnirto CastillA doc. cit. p. 16 
r hveriada en el lugar quP los wjgrantes (3:igen piAT vívir, 
a115 COnStrUyn t.;IXS 	 Z:4:1)?"nentit UnJ di:: 3as Pciy:cias 
de ,v3entamienh70 (lue tipjrivk el pri)co 	dalirlaCiU 1;1,1 Oix 
y do 	uTlJuizacit:):y dulnditly;es gcm.rad¿x por (21 Siis 
tema «:1).1lico. 

r 
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les, continuaron las tomas o "invasiones" de tierras (1963-64) 

La captura de Hugo Blanco no signific6 el fin del movimiento - 

campesino, sino que por el contrario en 1965 estalle) en la sic 

rra central (Junín) el movimiento guerrillero organizado por - 

el MIR, no tardaron en abrirse dos frentes más: en el Cusca y 

en Ayacucho (ELN); por su parte Beladnde dispuso a las fverzas 

policiales (sinchis) y armadas para que enfrentaran a las gue- 

rrillas, cometiendo masacres de campesinos como en Onociora MEI 

(Canchis-Cusco), a la vez que puso en marcha una reforma agra- 

ria limitada a los sectores más conflictivos, dejando intangi. 

teles los latifundios más productivos, que eran también los más 

poderosos del país; estos hechos obligaron la salida de cornune 

ros y campesinos a las ciudades y particularmente a Lima. En 

1966, solamente el 11% de los padres de familia de las barri- 

das eran limenos, mientras que el 89% restante comuneros y pro 

vincianos 1. 	que mantenían vivos los vínculos con su tierra . 

natal. 

Durante el gobierno del general Velasco, seOn datos de In el 

crecimiento de la población migrante alcanzo una tasa media de 

5.5%, al pasar 889 600 que era en 1961 a 1 465 700 para 1972;- 

.es hasta este ano y, a partir de la década del 60 que el flujo 

migratorio se presentó en forma más activa, porque en esta eta 

pa vastos sectores de la poblaciOn serrana se movilizaron ha.- 

cia Lima. "El 3 de octubre de 1968 se inicia en el Pera un pe 

14/ José Matos Mar, Barriadas de Lima, p. 
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riolo cle cobilTcno militar caracterizado por la imp1ementAc1l)11 

de reformas. que afectarn ey1 lo-fundamental, aunque selectiva- 

mente, a importAntcg grupos de podcw olig.ltrquico, y buscrán 
e 	

contrudiccionos sociales1 que se venían agudizan 

do durante la dex.!ada del 60. Tales reformas y política 

namontalés no fueron impedinnto.para un magtvo esfuerzo de or 

ganizaci6n populay?, que signific6 el fortalecimiento de las or 

ganizacíones barriales, obreras y campesinas". 3.5/ Así, las s. 

barriadas rebautizadas como "Pueblos Jóvenes" no sedo 

ron cualitativamente sino que se constituyeron en centros de . 

identificaci6n y análisis de los problemas que enfrentan no s6 

lo los migrantes; avanzaron desde' la aceptación asistmcial o 

paternalista al trato de sus necesidades, hasta la exigoncia I»4 

política combativa. 

En este contexto las tendencias de cambio ocupacional en Lima 

de 1961 ¿n 72 se'incrementan del 46,1% al 52.4%, sin embargo, 

no fue la industria (14% de la ocupación total) la que absor-- 

bi6 este crecimiento, sino el sector terciario que se convir-- 

ti6 en el mds din .rico; en dicbo período aproximadamento el «Nal ta..I 

15% de la poblaci6n econ6micamente activa se,r.contraba en la 

actividad del comercio ambulatorio; en efecto segdn Jatos cen- 

sales de la Oficina Nacional de Estadística, el udmero de ven.r 

dedores ambulantes que operaban en Lima entre la edad de 6 a 

65 asíos alcanzaba a 64 297, de los cuales 57 142 (89) correfl- 

pondian a la edad de 20 a 64 anos; además, 34 937 (55n eran 

411111"1.11~~.~...•4~~~"••••••••••••~Jánni~lill~~~pmw.m. 

11 Pedro FcTradas, Ciudad y Pobladores d Lima mptropolitina 
1940-1983, p. 15 
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mujeres; los mismoodatos censales indican que no encontraron - 

trabajo el 51.6% de dichos ambulantes (31 623) siendo mayor el 

número de hombre,s. 

La reforma agraria que quebró la columna vertebral de la °ligar 

quia terrateniente peruana, sin embargo poco o nada favoreció a 

las comunidades campesinas (aunque con este gobierno las comuni 

dades comenzaron a reivindicar sus tierras que durante ellos per 

manecían archivados en los juzgados correspondientes), mientras 

que la presión sobre la tierra, en especial en aquellas comuni- 

dades densamente pobladas se agudiza; además olvidó a los traba 

jadores golondrinos, de temporal ,o eventuales -amplia capa de 

población rural del país-; por ejemplo únicamente a canete (Cos 

ta-Sur) llegan 8 000 eventaules para la ',paria,' del algodón. Por 

último, el terremoto que destruyó muchos puebloá y ciudades en 

el Callejón nuaylas (1970), empujaron a la gran población que ma 

sivamente llegó a Lima y ciudades intermedias. 

El tercer periodo de 1975 a 1984 del gobierno de Morales Bermú— 

dez al de Belaúnde (segundo gobierno); como vimos con Morales -- 

Bermúdez se produjó un viraje en el proceso de transformaciones 

estructurales iniciado por Velasco, aplicó una política económi 

ca conservadora y restauración de la política tradicional; para 

enfrentar la crisis económica de todo el sistema en el Pera se- 

rá, la ancha y segura base de la acción contrarevolucionaria. Pi 

soteando los decretos -leyes aprobadas por las mismas Fuerzas - 

militares con imbatible cinismo y sin ningún escrdpulo se produ 

cen despidos masivos tanto de los sectores plblicos y especial- 

r 
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mente privAdos (In to<lo el pa , con lck conplicidad del Minis- 

teriode Traha.jos Fr5cCicamente se s-Jupende la reforma 

wuchw; h..-xekendas :de:(:tada!:, ya 	se adjudican, mediante el 

"recurs 	de amparo,' se implmenta e á retorno de 163 Wilecudados 

inclusive varios fondos adjudicados s! devuelven, la ofensiva 

frontal contra la veftIrma agraria y su organizacjimi se concre 

ta con la liquidaci6n de la CNA, mientras que 10 000 cvedtua 

les o golondrinos; que se traslacktn a las CAPs de la costa en- 

cuentran dificultades para su trabajo y se trasladan a Lima•- 

Simultftneamente los conflictos laborales se agudizan debido a 

la ofensiva empresarial, alentados por las autorjdAdtas de Tra 

bajo hasta generar hucl gas y paros que en 1980 acablrán ron 

Morales Bermadcz. Todos estos problewDs incremc,ntzJon (.1 mo- 

vimiento migratorio 	Lima, segIn el P1ru.1 

llo Urbano elaborudo por el Ministerio de Vivienda y Gloilve 

citm se precisa que el proceso migratorio peruano sigue tala - 

linea de desplazamiento transversal centralizado de aproxima- 

damente 200 000 provincianos anualmente a la capital, Hl ca- 

JActer centralicta se manifiesta, porque los desplazamintos 

c 1:0 fundamontalmente hacia Lima Metropolitdna, 

)3elaUde consecuente con la politie tragad por MorJIQ 13 -11mt 

clez e inclusive en actitud revancbista se propone acabar con 

tolo lo realiza6o por Vela$co, consecuentemente los conFlictos 

continlan y aumcntan por los decretos que 'implementa refren-- 

tes a la reforma agraria para liquidar las e:apresas asociati— 

vas y parcelarlas; crecen el ndmero de huelgáq paros y luchas 

por 1A re;)osic.i.n de lo;; despidol;, contrarLImente cmpliendo 

r 
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los dictados de FMI incrementa el caudal de desocupados y sub- 

ocupados. En cierta entrevista al entregar el mando Morales - 

Bermddez dijo: "La fuerza armada entregará el gobierno, pero - 

no el poder" de suerte que le impuso al gobierno de Deladnde - 

la variante ',dura,' y alianza con las transnacionales. 

La depresión económica en el agroperuano, la escasez de fuen— 

tes de trabajo, la inflación y permanente devaluación, el cen- 

tralismq, los despidos y el d6ficit presupuestario ante las 11.10.(11.111 

demandas de los campesinos y habitantes de las ciudades sin 1111111.11.4. 

trabajo, movilizó a la población peruana en paros y un sin fln 

de huelgasg todo este magro panorama se suman: los flagelas MOS 

de la naturaleza como las inundaci¿nes, "waycos° y aluviones - 

ocasiowdog por 119 torrP)Iciales Iluviastanto en el norte - - 
y 
	

(Piura) y centro del pais; la sequía de casi dos anos en la -- 

sierra sur particularmente en l'uno, el más castigado por este 

Rellenen° que afectó aproximadamente a 873 000 habitantes asen- 

tados en 94 comunidades. Y como si esto no fuera suficiente,- 

miles de comuneros salen de sus comunidades aterrorizados por 

todas las formas de violencia que se estSn dando en Ayacucho, 

Huancavelica y Apurimac debido al movimiento guerrillero Seudo 

ro Luminoso y el terrorismo de gobierno que en la región a la 

fecha han significado la muerte cruel de m s de 4 000 c omune- 

ros. 

Empujados por todos estos fenbarz2nos, preocupados por sobrevi-- 

vir y alcanzar otros niveles de vida millares de peruanos de 

Verá Pro2undoollegan diariamente a Lima, el 6xodo no tiene 

precedentes por su magnitud. 
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Piscul2,11acIón 	 950 deumncias.  (agosto 19[4) 5 

desapareciaos en •1y.:cu(J11o, (3.i1Tur.o unA Comíni6n ESpccial que se 

co.r.stituy6 en aquel lugar para: 	vestigar, 6sta encontrgcrea 
r. 	 Muanta un cemoltrio clantino con 30 cadAreres postrior- 

mente se siguieron (nlcontrando más conenterios con más de un 

cena emes 	callves de cíví111 con los ojos voildAdo.; y mania- 

tadog a la5: espa2dal*.;, cro.new destrozados, golpes conendcnCeg, 

desnudos y desPiguados, destrozo de las yemas de los dedos 

sin. mandlbulas para evitar el reconocimiento por 10s rivrfiliros 

y/o la identiricacj.tm por ku.Dllas dactilares o por odontc~as 

inient preplos para incliar contra los rebeldes; c.lvidn- 

cias sistematicam2n1:e negad 	u Kn.,11tas 	Deladn117,, 1 ,4 

el Jere del Comndo pollticlitar de la zona de eriLiTnezia 

de Ayacucho G~A • 
• - • 	 (:`r 	 l'ir!. Arj•vv.LIII 	_ 	•• y I,- 1-.1 	.:11 

verdad o realidad 	 1,1? 	pew 	y d-lÁricg: ca- 

tre 	otras cu e st: i (11.f s lo s 	I 	 e t ,n.1 a de rac.1.;ki.y. ((en 

de disparar, pui..1(r, la solucityn no os wilitar„ sino remediar 160 

anos de abandono", (Diario Repúblle, 26 08-84) Todo lo que - 

hasta aqut nos muerarcl 	no es otra cona que la centraliza- 

cji6n de gran pariJo 	1a::; 0!.:.tiv3.,W --.1 del Imln, no s61 en lo 

econtnico, Sih0 • • 11.c) 	y 	gil p 

rrollo induztrin1 	 ..-pond¿:! a las necc.idades .11 

básicas de la po4.•lei6n- 	origilo un proletariado incipieG - 

te y centradict 	P 	 ad o 	Un en t O OMS t a ii*'• 

te y creciente (Iwy, al 	!:er aly:Jorv5.do por r.:.l capit..J.11 increm:rn 
• .,11 

ta el rector tercio, 	 jeamentf.  de una 1;oc1edad 11.• 

salhdenJvrollada y c:J.. c,- ntr. riendienteo 
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2. PODER COMUNERO 

COMUNEROS EN LIMA 

Las comunidades campesinas -/nico reducto de rebeldía en el - 

área rural- a pesar de constituir la base de la organización 

social y económica del país, durante su proceso histórico y - 

formar parte de la sociedad global, fueron abandonadas, sepa- 

radas por ésta. Su participación en el quehacer nacional fui 

marginada, vetada. Y, decimos marginada porque nlos mecanis- 

mos de marginalización están aperando en todos y cada uno de 

los sectores de actividad económica urbanos y rurales, en for 

ma combinada, y no Ulicamente en uno de ellos; puesto que 3os 

excluidos en uno cualquiera lo son también en los demás,' 1.(2,/ 

L,3 polltica anticmunal de toda la época republicana; sin - - 

emblrgo, contrariamente fue generando canunidades con un alto 

grado de resistencia, que mediante una serie de m:canismos 

implew:rntando su defensa y lucha; sobre tolo en su princi 

p:11 fuerza comunal, esto es, en los comuneros, que retehianio 

los valores solidarios de la comunid.id han prccurado conser-- 

var su territorio comunal; Auns, a las generaciones jóvenes 

e 2s Furon preparando para enfrentar a los gamoniAes, 

tiros,, caciques, tinterillos y Jutoridades venales. Cl,lro -- 

que no tofos los comuneros jtivenes que llegaron hasta ices ni- 

veles ?ToresionJlest  tunarr)n c(,nciencia dc?1 roblen creado 

16/ 	Quijno; iedefinicitn de la depcndencia y proceso 
de 1,-Á ui;).:rjjn::lizílF)n en Aiiirica 	 277. 

11. 
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a las comunidades; sin embargo la cantidad positiva es myori- 

tarja. 

La política estatal en lo que se refiere a la condición social 

de la población comunera y de las comunidades, si bien se 

orienta al reconocimiento de su existencia legal desde 1920, IP• 

no se interesó jamás por conocer con profundidad y extensión 

la situación real de ellas, la trataron como un problema no -- 

concerniente a la sociedad global, sino diferente, marginal, 

sin importancia, inservible; sin embargo, las comunid-Ides como 

grupo social, han seguido su caminar, tratando de adecuarse al 

caminar nacional, aunque no al ritmo ni intensidad neces:Irizts, 

tratando de conservar lo suyo, sus rasgos car.icterísticos. 

A pesAr de la lucha contra la organización social indigenn .y 

contra los mismcsindigenas, es evidente que conviviLron el de- 

min-Itior y el dominado. El desprecio de quien dominó socialmn 

te, generó una situación p:Ira 	pobli.3ción indígena, en tal 

qentidc5 gur.1 Iste c  lempre deb 	se7vir directa o indirectawAite 

1 ñeminante. 

Frey:te a7-1-st_7. 17ituci6n, 	F7.tarIG aelmit 2.f-titudec. Lis mls de 

verJ,J. riegativas, contrelarlio o dct-elc,  Icp:; IT;cyvimintos - 

cegincs con L1 	 10 1 ilerz,4 ,irmatil.1 y corsecuerlte &:- 

rlamamiento 	 "P5..tiplos h;lblando dr1 	hurn.lrc 	de 

mur,  htin rec3,1 	11W 	 r1J113.-: 1es 

celso y ,i1o2u estJA1:: ccech.Indo ese resultado -dije c 

CenPnil WA1:1,n, 	:J el comando politico-milát,tr 	.19?(J16! 
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de Ayacucho y luego de aludir a la mala gestión administrativa 

de Bela/nde, al centralismo de la capital, a la mala distribu- 

ción de los recursos y a la corrupción, declaró- Yo les dije - 

a los campesinos de la zona que les iba a llevar ayuda apenas 

recibiera, que me iban a dar 70 mil 100 millones de soles, 

pero no pasa nada. Acaso todos se olvidaron de esos miles de 

millones" Y por /ltimo afirmó: "Se necesita un cambio de 

actitud en la sociedad peruana, que no se continúe con la ex- 

plotación, que no sea Lima la que recolecte todo el dinero de 

Perdí' (Diario: La Repúbhica, 26-08-84). He aquí una verdad 

irrefutable, 

La agresión a las comunidades por una parte, y por otra, su 

desconocimiento casi total, han originado grandes errores y - 

aumentado la marginación de las comunidades. Ii¿s burócratas 

técnicos o no, cumpliendo las órdeenes de los grupos de poder, 

siempre han infringido a las comunidades los peores tratos, - 

implementaron programas y proyectos que sirvieron únicamente 

para controlar o desviar los propósitos de liberación del pu.e 

blo peruano y frenar la rebeldía de las comunidades. 

La historia de las comunidades y las vicisitudes de los comuna: 

ros en el Perú por conservar la integridad de su territorio, - 

así como todo su patrimonio ccmunal, es inmensamente rica que 

camina de la mano con su potente poder de resistencia, que bien 

se puede hablar de una cultura de resistencia. Cada comunidad, 

cada comunero recuerda bien todos los problemas creados por la 

agresión de los no-comuneros, autoridades, gobiernos; recuerda 

• 
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C. 31 CWUHIDADES CAIIIIESIUAS pon DTTAZTAMEETOS Y JOVENES ESTUDIANTES 
1:1VEL 3UMIIOZ Y ITO7ESIOUALES 

Sin estudiañ 
tos do Educ. 
Sunerjor  

Con hijos 
proPesio- 
nales 	5  

Sin bljos 
proFesio- 
nalos 

.11 

Amzenas 
:Incasb 
Apurímac 
Arequi2a 
AY- acucho 
Cujanarca 
Cuco 
1Tuancavelica 
Hulnuco 
Ica 
junín 
Ll Libertad 
Lambayequo 
Lim 
Moquogua 
Pasco 
rivr 
runo 
r''ena 

TOTALEI.;  

42 
167 
102 
16 
283 
55 
501 
198 
99 
5 

312 
21 
14 
250 
38 
45 
45 

3136 
31  

2n 
120 
68 
24 

184 
42 
117 
121 
60 
5 

229 

12 
232 
30 
.10 
22 

215 
13  

66;66 
71.86 
66466 
52.17 
65.02 
76.37 
23.35 
61.11 
60.61 
100.00 
73.40 
85.72 
85.72 
92.80 
7G.95 
118.89 
48.89 
52.73 
41.93  

14 
47 
34 
22 
99 
13 
384 
77 

83 
3 
2 

18 

5 
23 
151 
in  

33.34 
26,14 
33.34 
47.83 
34.98 
23.63 
71M5 
313 .(99 

26.60 
14.23 
14.28 
7.20 
21.05 
11.11 
51e11 
11.25 

ert7  

39 *70  

35 
1.16 
67 
20 

1n9.  
35 

173 
• X 112 

5 
220 
17 
12 
233 
24 
37  

83.33 
69.47 
65.63 
43,47 
66.73 
63.63 
34.54 
56.57 
62.62 
100.00 
70.51 
80.95 
85.72 
93.20 
63.15 
82.22 

7 
51 
35 
26 
94 
20 

328 
86 
37 

Ime 

92 
4 

17 
14 

8 

16.67 
30.53 
34.32 
56.53 
33.22 
36.37 
65.46 
13.43 
37.33 

29.49 
19.05 
14'.28 
6.80 
36.85 
17:78 

153n 60,30 1010 

25 55.55 20 14.45 
194 53,00 172 4740 
18 5rd.06 13 11.94 

1594 60.83 1026 39.17 
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A este proceder en consecuencia, responden las barriadas de -- 

Lima, que escapan a la 16gica de la mercancía -en la ciudad el 

espacio es transFormacibn en mercancía-, en un área no coloni- 

zada por el sistema donde se niega a la propiedad privada, en 

terrenos invadidos carentes de todos los servicios; al escapar 

al circuito de la mercancía organizan otras formas urbanísticas 

y otro uso del espacio, donde el hombre construye su casa con 

lo que puede y el grupo maneja su propio hábitat; así la barria 

da sustituye a la comunidad y se constituye en una especie de 

anexo comunal, en cuyo espacio socdal y físico su alto grado -- 

comunitario y comunicacitm humana estimulan sus posibilidades - 

de creacityn cultural. 

Luego, la salida de los comuneros de sus comunidades hacia Lima 

y otras ciudades, ademá de obedecer al Incremento poblacional 

y la miseria, se debi( tambitin a una forma de roacomodo de 1.1 - 

poblacial en otras áreas, a manera de conservar y/o defender la 

integridad de la comunidad matriz; por cierto muy utilizado en 

el incanato bajo el sistema de los mitimaes." 

Mitmak, mitmay o miti.rnae quiere decir persona enviada o comí 
sionada a otro lugar, Sistema implemtmtado durante el inca: 
nato cuando los ayllus carecían de tierras para sus activi- 
dades agropecuarias y/o cuando la p obiacitm se incrementuba; 
el ayllu buscaba tierras desocupadas en lugares distantes .y 
de. acuerdo a los pisos ecolngicos requeridos, Pstablecían en 
dicho:; lugares a nu4was .familias las que no perdían su relAcinu 
con el ayllu madre. itCasi todos les aylius del Pera antiguo, 
tenían un conjunto de mitiwes cr.e permitían al, ayllu produ— 
cir todo tipo de artículos promaientes de toda las tierras, 
de tal mncra que ellos pudieran elaborar los bines dr.,  to3os 
los tipos que necesitara el ,.ayllu" (Virgilio 	P. 
que deben seguir las comunidades campesinas del PercttI, p 13) . 
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nas; mls alln, la decisión personal del migrante comunero es 7  

condicionada por la resoluni6n familiar e indirectamente cornu 

nal, puesto que sale de una organización (la comunidad) para 

llegar a otra representativa que es suya. 

Las primeras instituciones representativas comienzan a formar 

se antes de los anos veinte por eso muchos comuneros siguen -" 

muy de cerca la elaboraciem de la Constitución de 1920, ¿n la 

que se reconoce la existencia legal y los bienes de las comu- 

a 
	 nidades indígenas, como impresoriptibles, En 1933 particip 

ron varios representantes de instituciones aportando informa 

citm en la elaboraci6n de la Constitucitm de ese alo, en 	- 

cual aparece todo un Titulo y cinco artículos que dicen: las 

comunidades de indígenas tienen exigtorri,74 logAl y pernonl2r5a 

jurídica, el Estado garantiza la integridad de la. propiedad - 

de las comunidades, la propiedad de las comunidades es impres 

criptible,inenajenable; es así mismo, inembargable. 
1u 	, 

.1 

En 1978 un gran ndmero de instituciones en su Segundo Encuen- 

tro analizan los problemas comunales, escuchan a estudioso,3 y 

a políticos para presentar a consideracitm de la Constituyen- 

te un interesante documento con proposiciones quo debían con- 

siderarse en la nueva Constitucitm; dichas proposiciones sun- 

tentadas ante la Comisitin correspondiente se resumen en lo Elí 

guiente: "Proposición. presentada por las Instituciones de Re- 

sidenteq en Linn procedentes dn Comvnidades czImpesinas, a la 

Comisitm Especial eRf2gimen Agrario de la Asamblea Constituyon 

te' 	sobre Ayllus o Comunidades Campesinas del Per l: Art. Los 

ayllus o comunidades campesinas son organizaciones aut6nomas 
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Lima procedentes de comunidades campesinas, 

A partir dé los anos cuarenta se inicia la ',ocupación,' masiva 

de Lima y para los arios setenta torna una forma definida; en - 

efecto, dicha ocupaci6n debido a la movilizac5.6n social geno.- 
r6 un Pen6mcno de cambio radical; un nuevo ambito cultural 

pecialmente en Lima, puesto 	la "cultura criolla,' sustentA 

da en una estructura social tradicional result6 fracturada Id. 1~ 

por los cambios socio-wpoltticos, rota la columna vertebral de 

la oligarqula agraria e intensificadu la Nocupaci6n9  de Liw, 

se . generó la legitimaci6n y rescate de la cultura andina. 

Esta situaci6n evidencia que :Lima especialm(J!nte a partir al:: 

les aro:' setenta dej6 de orientarse hacia una medernizaci6n u 
occidentalizaci6n de la cultura crioM, porque en sys1:ituci6n 

de las normas de urbanizaci6n occidental, surgen las pautas - 

comuneras desurbanizudoréls sustentando una nuevá cultura blsa 

da en lo solidario, la resistencia y replanteo, pucsto que 1,-As 

agresiones infringidas, las intenciones de disoluciem y destrue 

cien de comunidades y pw2blos en procura de hombres descast MM — 

dos, frustrados, sin raiz ni esencia bist6rica, chocaron con - 

la resistencia comuw-wa. 

Mintras que para los ¿dios sesenta fueron 140 barriadas o Pu- 

blos j6venes (PPjj) con 362,604 habitantes;'para los J.Ros 

tenta (1979) subieron a 432 PPJJ con 1 507,333 habit,..Int(3s, a 5. 

los migra los y marginados furon canalizando y consolidando la 

Hocupaci6nu de Lima y su. proceso de desarrollo uxbamo bajo por 

mas de organizaci6n comunal. 

r 

• 
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norribleu no tiene salvaci6n. "Por un capitalino de criad mo 

diana acostumbr3do a la qu:i.etud de los parques y avenidas -- 

centrales, a muy escasa dirusiem radial km 3dioma o con mási 

ca 16chu.1 y con una per. cepei6n despectiva. De los 'serranos' 

(aunque sus padres ),o Dioran) la Lima contemporánea resulte) 

inusitada. Los parques incluso los rectánguJos verdes más — 

pequelos, aparecen en los días Pestivos cubiortos de inrovi 

sados 'picnics' de provincianos que no vacilan en llevar sus 

r 

.ollas envueltas en mantas o peri6dicos. Su. presencia masiva 

ha determinado la existqncia de más horas radiales de espec— 

táculos Polk16ricos que ya permiten diPerenciar las distin 

tas áreas de procedencia de los grupos más importantes y por 

sobre todo, se hace un despliegue orgulloso de nacionalidad 

con acluto en el carácter andino (1 se=duo') de lo J)19.1allo , 
Ojo, que esto no implica que los provincimos no admitan :.in-- 

comunes, particularmente no creo que !:“,e ha llegado a 

eso. 110 parece más bien, que lo que se obserw. en Tíjma In — 

un- aPirmaci6n regional en la que las identidades coffiuuales 

de la sierra están muy 1)i2n fleliWitadw3. Pero, en todo caso, 

tambírm es claro para todos; que existo un tel6u de fondo qm: 

los que uno en la conrrontacin 	lo que pody,:lamos ]l..1,....,. 

mar lcultur.:t criollalu. 17 / 

Los migrantes en SU aPán de temar sLIJtemática~te a ''.;,s ta ciu 

dad, conservadora y tradicional que aloya sus dlatzi., virreinal,  

su. pw;eo "del pu..mte de la alameda',  y demás maüifetacione 

colonialistas y dependients han tomado por ejemplo el 7071 

22/ Luis nillones, ole. cit. p. 10 
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El movimiento migratorio masivo poco a poco fue sentando las b:A 

ses para configurar la presencia de una cultura cuyo sentimien- 

to de sabor serrano comenzó a infiltrarse por todas partes y 

cer sentir su peso; porque se fue introduciendo en toda la po— 

blación popular limerla, "empieza a traslucir la agresiva presen 

cia de los 'serranos' con quienes (kbe compartir el reducido es 

pacio habitacion3.1 con que contaba, en momentos previos a la ami.. 

aparición de las barriadas. Lima empezaba a servir el .:ancestral 

conflicto de la cultura peruana: los andes contra la costa, 123.1 

Por otro lado, para los mjcrantes las "oportunidades" se fueron 

definiendo en tnrminos de empleo, porque los movimientos espacia 

les de los comuneros se fueron asociando con 	bdsqueda de tr.A- 

bajo y el logro de mejorgs posibilidades, 

'rente a la cultura dominante que pretende introducir la cultkirA 

de masas a fin de homogeneizar; borrar las diferencias, generar 

hábitos, mdos y opiniones comunes; utilizando los mismos rItc.:diw:. 

de cenunic;:i.ci6n, especialmnnte las radioemisoras, 	valjrantes 

se vinculan, fonantan y promueven sus activida&!.5 	 tra 

diciones, actividades recreativas y genio creador, (41 su Gnm Ha-e 

yoría propalados en 1 chua y ayrilt; por esto medio se rempe0 - I - 

propósito de limitar la interacci6n dircta y comunicacil)u d los 

mi grantPs, así florece la cultura popular a cargo de :niLn de ins 

tituciones de comuneros y mestizos serranos o provinciJnos 

dos a LiMA, enfrentando c.11 forma solidaria a las culturas criolla, 

burguesa; energe de la base alrevs (1: la cultura dc 	prepa- 

~11~1.1•1~1~1.11.1111~~.~..~.~.~. 

ly Luis Millows, ob. cit., p. 11 
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Los comuneros resolvieron enfrentarse al grupo dominante; a 1,1 

ciudad prepotente habla que darle en la cabeza y luego tomar - 

su cuerpo ("Machalwaytaqa wmanpi takana waRunanapaq"). Habl.1 

que combatirle en su propio trreno, hacerle participe del grA 

ve error cometido, a la vez que conocerlo bien para salirle al. 

paso. 

De este suerte encontramos a los comuneros y serranos en gene- 

ral introducidos en 1,;Is mdltiples actividadus de la ciudad, clu- 

de el cargador o carretilloro, recogedor de basura, vendedor - 
1 

ambulante, servidor doinIntico, emplertdo en depond,?ncias pi'tbli- 

cas o empresas privadas, obrero de lel gran mayorta de rftbric, 

11,xsta ocupar puestos clave‘2 de alto nivé.1; 	11eg,-1:1? a 11 . 

Presidencia de la Repilblc,I, tal el edso del Genera Vel-u.:;co - 

Alvarado; no hay una actividad que no conozcan d'irocta o inli. 

rectamente. Adelds, en lo posible, siLupre, tratarlh de intro 

ducirse. 

Los malos tratos, el engallo, la explotaciem, el insulto: 

rrucho9", "cholifacios", "recien bajAdos", "caidon", "moLoyci,:0, 

"refinadw", "cl-mntriles" HrLusces", C.. C'. no v(incjerori 1  . 

motid •andina. Fur. necesario tener fturz 	iw,porinv 

racterlsticas culturales que hoy se reltpira y bebe 	c,(da 

Paul. Rivet lleg a ver segtin el trstiníonio de JOS"' MA. 
."con especial regocijo, la invasi6n de la ciudad de Lim). por 

indios, quiimes aportaban su original Porwtacinn cultrrIl" 1.91; 
ast pues, los comlneros migranteg h i asmalido la defcn,:i.4 de s..In 

colauniC, 1  dCCS y la direccitin de su ; institucicincs rel):centaliva 

•••••~0~. 

20/ 	jnc.6 Ya. :IrIplodas, Fornac:11-,n de una cu lturA 
Introducci!:xi ¿1( Angr31 R:liria t  p. XX. 

II ,.; e'=.-_.  

••• 
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tire de los costellos; y cuando oían un wayno ellos tanbin 

roían, Y cuando volvían a sun pu.Jblo, allí prpeuraban lucir 

la oeleguncial que.hlbin aprendido en,la costa; no querími 

oír los vrkynos de su publo, cantaban tangos, jazz, one-steps 

Vivían cánvimcidos 	euroreo (Js lo superier, que lo 'Indí- 

gena, es malo y vegonzoso. Pero cuando llegut a la c,:tpital 

(Lima), el movimionto en derensa del indio había crecido muco 

y Se  iba convirtiendo en Cverza nacional, Ya en Lina oncontr 

un grupo de escrítáros y artistas que se pr~upáb:in del indio: 

11Y1a3 t u di ando el as') c..c.L.:Olp olí t ic o y cc oneuico; otros sl.ilod.:1 

iridio como creador de arte. El resto seguían tenlo del pu r: 

blo indgen...1 la mism idea que los "1?2'inejpal(2s" (grupo de 1.,(» 

ckr) de! los pueblos serrpnos y las gentes do las c:MUd1:?s (71c, 

to*l:as: el indio sao es:pueno p‘tra el tr,71bajo 

o sirvlente. Pero ya en' LimA se apreciaba ol .i.rto de la indl;s 

tria pqpulxr indígena: lás lulteq de liv.ancyo y la produce:" 

de tjídos 	:Iy;.xcreho ern1 considcrAos como verdadera5 obr:As 

do/artes  Pero, aun entre esta misma gent que valoriwi 1:)1, 1 

arte 1?o2ular indígena, la mayoría sigue entableeiondo 

roncia entrc, i') obra y sus creado ,es: el indio es todava 

.ollos- un sor inferior, una raza sin provenir. vo pmdc) prel;:lr 

lo contrarío: en la sirra del. Per1)., la inal;cx parlo del pul'Llo 

indígena vive en constante produccitu dc arte: arte popular, en. 

ica, 	cenl.r.d.c,A 	(i ego y c15.:1 t t p rod u e c 6U '1.112 luye — 

prof und amen t e ev). 	1;rodelaci6n del espíritu. de los mestizos y 

de los mismos terratenientes. Casi todo lo qu,-.! hay de arte iHn 

la Iri_crra es obra de los indios. Y los mstizos, los que 13c a.* I 

ocrpan de adiainistrar el trabajo de los indiw, los (111(1 Ge ocu- 

r 
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La cultura que avanza y va poniendo las bases para la futura 

cultura peruanAl respetuosa de su pIuralidadIrebasa los elfuer 

zos de los grupos dominantes elite pretendían generalizar en 

todo el p.ais la cultura oficial, criollaf utilizando los mz.dios 

de comunicación masiva. En los anos sesenta 2.:1 población comu- 

''nera•y serrana creció de tal manera qu4.1 fue asegurando el ajur 

ciclo d sus patrones culturales, a la vez que imponiendo una 

personal interpretaciem de un mundo que equivocadamente habla 

pretendido dominar y acabar con toda una cultura, porque no . 

seno los lazos de parentesco, compadrazgo, comunal; sino pro- 

vincial y'regional los aglutina y fortalece« Por otro lado la 

llaMada "cultura elaborada" preparada para la 6lite y para el 

mercado externo, alejado de la realidad y las necesidades del 

pupblo tampoco han alcanzado un carIcter nacional. 

Como quiera que ni la oligarquía ni la burguesía han sido capa 

»1 
	 ces de la formación de una nación, el pueblo ha comenzado con 

esta tarea. ',Queremos ser realmente ducdios de nuestro porvenir*  

no queremos ignorar el futuro, no queremos alquilar un bienes- 

tar ficticio, queremos ser realmente duchos de nuestro porvenir. 

No queremos que nos vendan casas hipotecadas. Qüeremos ese dine 

ro para poner nuestras fábricas. Nada de entrar en deudas. Deu- 

das sí, pero para fábricas, para producir, para trabajar y no 

para vegetar -así declaró un dirigente del pueblo joven Villa 

El Salvador y agregó- Fuimos a una oficina pública y nos pregun 

taron que! fuentes naturales teníamos. Tenemos las dos más gran- 

des dijimos: nuestros brazos y la arena. El trabajador, el gene 

rador de toda riqueza. Y con la arena vamos a producir lo esen- 

cial: ladrillos, tubos para agua, postes de alumbrado público.- 
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La Universidad de Ingeniería nos ayudará d hacer los estudios 

del suelo y el subsuelo, para ubicar canteras. En resumen, lo 

que nosotros queremos es que en Villa El Salvador no haya más 

el 'cholo barato'. Popque esta es la defensa del, capitalismo. 

Pagan salarios míserl)s porque hay exceso de . manos, porque no 

tenemos ocupación.. El, trabajo lo han convertido en una mercan 

cía. Eso no es humano ni cribtiano,"11,  Villa El Salvador - 

surge Con el gobierno del General Velasco como una alternati- 

va cualitativamente distinta, como un modelo eminentemente .. 

,económico-político que ataca las causas y no los efectos del. 

problema. Per lo mismo que las barriadas o "pueblos jóvenes* se 

originan .debido a problgmas de orden estructural y no son sec. 

tores desintegrados de la sociedad, sino el sector económica-. 

mente oprimido (bajos ingresos, subempleados, desocupados oetc.) 

y políticamente manipulados. Por cuya razón responde a la dcci 

sión de modificar sustancialmente la estructura económica, con 

repercusiones políticas y sociales. Sin embargo a partir do 

BelAnde se le comenzó a bloquear. 

La herencia comunera en Villa El Salvador se hace evidente al 

formar una organización comunal, nace la ciudad autogestiona— 

Dia, pues constituye su caja comunal con funciones de un moder 

no banco, proyecta fábricas, granjas para dar plena ocupación 

a todos sus habitantes, antes que casas hipotecadas, "sin li— 

mosnas ni paternalismos" pretenden desarrollarse. "Nosotros 

queremos un título comunal para que la tierra sea nuestro vín- 

culo de unión -dicen- queremos un título comunal no sólo cobre 

los lotes sino sobre todas las áreas verdes, todos los terrenos 

industriales, todo cuanto exista dentro de Villa El Salvador." 

• 21 	Guillermo Tioru izo, "Unica experiencia en el mundo: villa 
El Salvador", p. 88 

1 
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Así, pues, el comunero, el*serrano se enfrenta a la cultura 

criolla, ul centralisinonautoritario y prepotente; poco a poco 

rue revitalizando su herencia cultural, planteando y poniendo 

en prIctica proyectos interesantes como el de la Villa Fl Sal 

vadort ion arios.sotcnta prIcticamente constituyci?on la d6ca- 

da de la toma de conciencia y participción politica y social, 

frente a la inoperancia de la cultura occidental y. su Sistema 

capitalista que gienera los graves problemas y crisis que atra- 

viesa erpals, 

El sentimiento nacionalista y la tracticiln.de la cultux;a andi- 

Éa, Comen .araron rocon$ortarse, porque todo intento de taponar: 

la cultura occidental y criolla en un pais como el Perd,donde 

la gran mayoría son Kéchuas `y ay; rara hace rato quo fracas6 y' 

simplemente resulta una torpeza persistir en lo mismo; porque 

las comunidades con el correr del tielpo, tambi6n lentauente, 

pero en forma segura han venido implementando sus mecanismos - 

de derensa pára sobreponerse. La existencia de los ayllus o - 

comunidades supone así mismo que tambitn se estki desarrollan- 

do y conservazdo sus valores erencialas, lo quo evidencia vita 

:Helad y creatividad; prueba de ello os todo lo que acontece en 

Lima y otras ciudades del país. 

Las comunidades campesinas como hemos visto a lo largo de este 

trabajo, poseen una cultura propia, cuya poblaci6n realm.,:mte -- 

pasa del 501J de los habitantes del país -sin considerar a los - 

que se dicen aculturados-, por lo tanto, bien sn ?vede hablu‘ - 

de una cultura de clase dauinada c,n el contexto del sistema :U:1-j 

. e  
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pc.lrante, que está obligando a modiEicar, la cultunz 	doininante, 

a la vez que plantea alternativas dentro del s'istema nacional 

on base a su trayectoria histórica cuya resistencia permite al~ 

tern.ar en diferentes niveles. 

situación pluricilltural y . p1Lwilingtle del Perá contemporflneo, 

daracterizada por la diversidad de vertientes: culturas' aut6cto 

nas y • occidenta.1, algunas de ellas muy vigorosas y profundas, - 

,está siendo rorwl.do por los.migrantes a comprender. que «la 

versidad cultural, tanto en sentido horizontal (culturas reurio- 

mies. y/o locales) . coiuo vertical (por estratos y elanos) no es 

homojltnea ni armónica y estática, sino dinámica y contradic-• 

toria. La diversidad cultural, en si mir_ma, no erg 3.ncompati»le 

con la idea de ración" 22J;  luego la coeyistencia .banllovn 

constituir, sin duda, un interesante ra.srio distintivo, expre---- 

sión de identidad que combine su irrenunciable autonalia con la 

nmenária vocación universalista de toda cultura segura de !.;£ 

misma. 

2. ORCIANIZACION 

PROCEso D2 ACONODACIO1 

Los corraneras cuando salen de sus comunidades liman consigo un 

cdnulo grande de recuerdos, en ellos el cariPloo 	seti,rde:ilto 

de. sus pad:oes o ramiliu.res que sriudan esperanzador, 	que la 

lidia va a traer como. consecuencia la ='oración de muchos 

Ant-.d.1.,L.J*-1:enna y.".cáll7los García 1.i., 	guiebra 	 c".k.! 
All.two2ologla Social en iin:xico, p. 11,-)7. 

.Petar.. 

no 

1,1 
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' La salida no es t1.11 eseapd•Purtivo de algo que astía, casi, nieln 
1.0110,  

• 

pre signi.e.d.ca  una conisi6n, un encargo para bien &millar y co 
.11 11, 

.munAl; por eso se le devpide con alegría y con tristeza, se le 

acmpana hasta la ;a] da del pueblo, lugar c.,¿uo se llarn iskaehar 

parin, en las conunidades donde adn no ha llegado la carretera. 

El comunero que sale, sabe ya de..antertano ray. destino; es decir, 

su lugar de. llegada; donde un pariente, .vecino o paisano, Aquel 
• 

tar.bill.n. ya , esta avisado que debe esperar al. pre»:ino 

este lleva consigo algt1n reewsp econAnicO, su . 2iarabrc para va.— 

r.ios días, productos indispensables para la.  .Familia, amigo o 

paisano que lo espera, cartas,. encargos, saludos y X'ecbraendaclo 

nes para otros araigos y pais3anos. Con todo este cargamento y -« 

esperanzado en que alguna vek", vag.?, triunfar e M.O Z1). e ed i.6 con al 

gunos paísanon que los tienen en la mente; pero taabit1n. acumula 

preocupacieln„ tristeza, recurEos para evitar un .Pracz!Lso, como -A. 

sucedió cor. C.t roá pa5.7sallos. 

Llega a su destino tu.Niste y alc..Ngre, triste porque quedaron los 

suyos, tal vez ya no vuelva, pensando en 'sabe Dios con que co... 

san se. 011CU0211=0"« Alegre porque tiene filfa en su riente la es.* 

peranza de que triunfará. 

Un, nuncio doticonocido, con dance,, invensas, edificio:: ¿le muchos 

pisop, iluminado de '1.,13.3. colores y el caminar desel'Iperaclo de in— 

gentes cantida.cles (le personas, coritií.-mzan a marear su. limite de 
• 

re7ente 31z-Lst...t di:out:az-lo; pawece que se siente p:trdido. Cai;rin.1 

con la boca abiorta, ebocando con 1 	genten, es objeto de b',tr,-.1 

It 
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la 'y risa de los citad:Laos.. 	 paisano, parient 

o amigo, le va. ind:i.cando su nuevo caliportaniento en una socid.1- 

dad cli.E'erente a la suya; en una. seciodad egoista, pe:Y.Nsonalista, 

individualista,y dt.:;tinta& la coraunalt solidatría, liumana y .c¿n- 
sityuc.liti.':. r,n. su ramido por (..‘cenoziarse coraien2:,,111. a clIonar. loz sis 

tonas direrontes y a Put-Jzoza de cvg.low(s poco a poco va coury.t.%en-- 

dienace  convenc:ilndose de la ciudad ?pe tanto le habían 1)14.1.tica 
.M1 

do sus paisanos, do que era bonita., qo,c! hablu 	in.ritliaad de 

dictraccionas y se »podía trabajar salundo bastante db.': 

.Pero, para el migranto 	intoimaciemdeslumbrante se kue 

diluyendo p'orque a medida que va pasando el tiempo .fue compro-- 

bando que la vida era muy dificil• Tarda n117.12110,13 Ii10ESCS cm eran. 5e 

guir un trabajo en el cual como •Inico salan:N:Lo tendría los a13.-- 

.-ment os y un lut..7ar para dormir; este su. primor trabajo empero, - 

ya le estaba comenzando a invitar a la melexl6n para conseguir 

otro itinejort. remunerado y cuando precisamente encuentra para de 
• 	 ~IP 

jar el primer trabajo  tiene quo. DagAr t  por que !.,-*;e le aculu de - 
una serio 	desper2ectos que en parte los cometió par PaIta che 

e)rp erienb i • C cr.u.3. en rana 02f clic es a endur rase sus s errara i en t on , 

pues estaba concciendo, ahora sí, esa: palabra: injusticia, que 

bajo otra connotaci6n y con otras pianeras aunque :gis leves obsor 

vaba en su co.nunidad• Así, pul-2s, trabaja como servidor ,en 
verIlas 	r  CO:11 o vendedor ambu 1 ant 0 o  cono lustrado.r de zapa-- 

tos, vendedor de peri6dices y revistas, en Pin Conoe tcxias las 

ompaci011CS 1:02.'cial%ins de una sociedad dei pendiente1;1 11.1r.;1-.J.11,0 

Damián, )1:3-crithx‘o de la Scxziedad 'de !viu:La (Ancat.;11) durante 1231 COf 
wad 

versatorio realiutdo por !,3u inritituci6n dijo 'icono joven 1:v.:. be).- 

ee la ilus:16n de colloce.r L3Yaa, corao d3.cc.►  esa c¿Ilkc:i.61).: Las 
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can ilusiones rae sacaron de ni Pueblo', pens/S 'qua llegando a 

.Lir.v.1 rac iría rauy bien, p  ro lleguó a otro inundo peor, tuve 1nu 

chos tropiezos.** no eneontrt5 trabajo y cuando conseguí rue - 

todo un sufrimiento para mí, trabaje en truchas cosaslee. 2V 

En esas s.:v.s diversas =padrones generalmente es engallado y 414  

maltratado, pero va acumulando experiencia, a medida que pasa 

'el tiempo 	conociendo .el (nodo de vicia.citadino para convey.% 

tiT,sse en un comunero luchador y más vivaz que el progio cita- 

cinc; casi ciempre termina corio,obre:r.9 en' alguna rf.xbrica o co 

Ro trabajador mallual de: los diferentds, sectores o ministerios 

de Enta.do. 

• 

Como quiera que es apoyado o' asesorarlo: por sus paisanos auto- 

riáticzunente ingresa a la institución organizada por efes, y 

si lista no existe juntamente que otros promueve su organiza— 

ei6n,„ precisamente para ayudarse en Porruvsolidaría, piara pro 
I 

tegerse de las contingencias, a la vez que trabajar por la co 

nunida.d de origen a la cual jamás oIvidarli 

llientras dura su azarosa. vida de acomodación al nuevo modo de 

vivir de la ciudad, inPorria poco de sus surriraientos a sus pa 

dres, pues no quicux2 que Se apenen, 6l salió a triun.rar o le - 

encomendaron ve saliera para triun.Car, poro no para 50.1 de-- 

Trotado; p or ero nus conwlicaciones son muy esporád:Lcas con - 

sus padres o los suyos, ent.t?e tanto •estos acuden con a? (710 

económico o'vlvcres pacclue saben que la vida ru.wa de su rrun- 

do commil no es p;:cciganclite bondadwa sino contwwian,_!nte 

difícil. Pero Lay que saber, conoccr que quieran los &zaina— 

a whra $.••• 	 4441~411.~4 ~.4 	 441,  

tY3 Priucl% conwtrnatorio de Aquinos retlidenten n Lima, p. 57 
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dores, los clIlotadore, para poderse de fendere  

Recuerdo en mi infinidad de entrevistas con comuneros residen-- 
ten en Lima que me decían:. ",estoy aquí porque mi padre me dijo 

quer'en mí que se atabe mis sufrimientos; pero t/ no tienes .. 

poi quel sufrir y debes áprer;der con los mismos abusivos, las . 
maneras. de defenderte y defender a nuestra comunidád; por eso, 

hemos constituido esta institución". 

La poblaci6n que llega a Lima lleva sur .0 :retas do vida y mantie 

.ne.patronps culturales tradjoion4ur,, ¿jyo constituyen 01 aporte 

a. la clildad al enfrentarse a la vida urbana 'que tiene otro ritmo 
de acción, produce una serie de conflictos que originan desajus. 

tes y ajustes socio-econtymicós, En las barriadas donde sewta- 

blecen en cierta forma repiten loz sistemas y estructuras comuna 

les, lo que significa una facilidad para el acomode a la vida 

urbana De esta, manara lá presencia de lo3.comu=os y mestizos 

...e... anos venidos a menos (oTumpay mistio) 3,z 2luyen de modo deci- 

sivo en la conriguración cultuwal de Una y de las otras eluda-- 

des del Pera. 

RECONOCIMIFNTO Y ENFROTAMIENTO A LA MARCINACIOU 

Los comuneros comprenden cabalmente que aislados o individualmrn 

te no logran nada en beneficio de los suyos y su comunidad, por 

eso haciendo uso de su espíritu solidario se organizan institu— 

cionalmente.. Sólo así pueden defender. se y ayudars;c1 en Lima y 
• 

gestionar una serie de apoyos en los ministerios pctra sus COlatthi w. 

dados de origen. 

•••••••• 

1., 1: 
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. Según el cuadro río 33 referente a lasulnstituciones reconocidas 

. y por reconocer en Lima, otras ciudades y centros laborales", - 

las' 2716 comunidades estudiadas manifestaron que cuentan con -- 

3118 instituciones representativas reconocidas por.  las comunida 
des o 'de las cuales 2115 (67.83%)  se encuentran en Lima; 1001 

• 

(32.10%) en las capitales de los departamentos, provincias, dis 
trinos y centros laborales.(mineros, 'CAPs, SAIS, etc.) inclusive 

33 INSTITUCIONES RECONOCIDAS Y POR RECONOCER EN LIMA, 
OTRAS CIUDADES Y CENTROS LABORALES 

1 

o 

En 
Lima 

En otras En el 
ciudades extran 
y centros jerd- 
laborales 

Departa-
mentos 

N° de 
comuni-
dudes 

Instituciones Reconocidas En pro* 
ceso Ue S/I 
recono- 
cimien- 

to 
TOTALES 

4 

rw 

 

1 

2 

Amazonas 
Ancash 
Apurímac 
Arequipa 
Ayacucho 
Cajamarca 
Cusco 
fluancavelica 
Huánuco 
lea 
Junín 
La Libertad 
Lambayeque 
Lima 
Moquegua. 
Paseo 
Piura 
Puna 
'racna 

TOTALES  

47 
168 
163 
46 

289 
74 

501 
198 
104 
. 5 
311 
21 
14 

250 
38 
45 
45 

366 
31 

2716  

12 
135 
118 

20 
267 
47 

3.35 
177 

91 
4 

288 
7 
4 

250 
23 
32 
33 

251 
21 

2115 

2 • 

62 
23 
24 

107 
10 
84 

103 
26 

5 
164 
13 
4 

176 
6 

25 
11 

135 
21 

1001  

14 0.44 
197 6.32 
141 4.53 
44 1.11 

374 11.99 
57 132 

419 13.44 
280 8.99 
117 3.76 

9 0.28 
452 14.49 
20 0.64 
8 0.25 

427 13.69 
29 0.93 
57 1.83 
41 1.42 

387 12.42 
42 1.35  

	

30 	5 
33 

	

44 	1 

	

20 	6 
22 

	

25 	2 

	

166 	6 
21 
13 

23 

	

10 	4 
6 4 

	

10 	5 
13 

	

10 	2 

	

106 	9 

	

10 	1 

3118100.00 547 15 

*Ijitituciones de Lina en proceso de 
reconocimiento por las comunidades 
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existen dos en el extranjero. Además, 547 instituciones corres 

pondientes a igual ndmero de comunidades se encuentran en proce 

sag,» de reconocimiento, hecho que generalmente se •loqra median- 

te el apoyo decidido a la. Solución de los problemas de más ur-- 

gente atención de la comunidad como: la creación y funcionlmien 

to de la escuela, construcción de locales comunales, sosteni--- 

miento de litigios por defensa recuperAción de tierras, cons-. 

trucción de carreteras, canales de irrigación, especialmente --- 

el reconocimiento oficial de la comunidad, trámite que debido a 

cuestiones b UkodrItigas 'vinculadas con intereses contrarios a . 

.la comunidad duran muchos anos; como ejeíaplo citará el caso de 

la comunidad "villa Pcimpilla« que sedán el informe del Dr. Ale ►  - 

jandro Alvarez funcionario .del Arca Rural de SINAMOS fue el si- 

guiente: ulia comunidad Villa Pampina, comprensión del distrito 

de Antioquía, Prov. de Huarochiri, Lima. De Ios actuados remití 

dos por la Oficina Regional IV ante la jefatura del Sistema, 

para absolver en grado de recurso de revisión interpuesto por 

la comunidad de Villa Pampina contra la Resolución. Directoral 

No. 174-78 y, examinado los autos desde el punto de vista proce 

sal se constata que se han ndaddo dos resoluciones por la Ofici 

na do ,Hoyo Rxturno (12-08-74 y 21-07~75) ambas denegatorias 

del reconocimiento oficial que solicita la comunidad. Se han ex 

pedido tres resoluciones: la primera del 02-12-74, declarando - 

insubsistente la apej ación; la segunda 29-10-75 confirmando el 

reconocimiento oficial de la comunidad de Villa Pampina; la -- 

tercera de'31-03-78 confirmando la re!;olución que declaró in un 

dada la apelación interpuesta por la comunidad interesada. A -4 

nivel de la Oficn..1 Nacional se ha expedido la relYolución del - 
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15-j3-76 declarando nula la Resolucifin DIrectolul, devolviendo 

los actuados 	tvarditi:Irse cc.dorme a Laya; por £in la comu- 

nídad se reconoce a 21= do 19784, Este ejenplo muestra la se 

Uf. 

rie de obstáculos que tiene que superar una comunidad para lo. 

gran su reconociraiento oriciall  Gín ol cual no tiene persone.. 

ría jurídica; por lo tc.Lato 	todw eGtoz trUltes loG resi. 

&alter; en Liva conjunl:auunte con la Cwisi6n de 1 (=unidad . 

tienen que llegar a las oficím.s gubernamentales muchisimas ere 

ces 1).115a segulz.N el ?roce:zas 

El n'amero de instj.tucionw are cmceden al namero de comunidades, 

se clevl 2% que en muchas do 6st,...n t, *los ílnexos y/o b¿1 rr fi OS Camine 

tanbi6n ef2.ent:J.IL con una ins'¿ituci&a. revresentativa, Se da rw 

el caso c"J.‹ c!ne 	comunidafl zadvc 17.e olvLicla de los ¿::Ic..1.xcs 9 poI. 

esa raztin 	coutuncros de aqttelIo3 luzfarcg en muchos casos han 

l'ornado VAIS ínrAitucionc:s 1"epiesentativase 

rl centra.lo 7)cruaylo La oUllrado 	al surgimiento de un 

gran rittnero de in.stitucionns:, en 7,3.:na„ puesto 	en dichaciu-- 

dad 	se tzamitan y ccriclayen la 41.7(V í a de las gest imes e.ncar.:11u 

n
ck„,  ln prc 	u 	 n:dase alivi¿wagw 	o:ilo lace 	l vointe 

allos :)rminadayitente ccmcnnJron. a mjaza-.7:11;o 	iwtituciones 

en las capitalen de detal2Y.Ito!3, provincias y dítritosJ, aspe- 

cialm..wte COn el prop6sito c1e segui:1: el t.1...Q1mite de sw docümentos 

en lai; diferentes illstAnc::a /  (';-c 	gue se ira lojrado esta-- 

blecc:r uno. iriteroL:ar,Lc C 	 GY) 
	 s instituciones de 

LÍT1.1 y 1 act 	otrag ciudadcl'30 	canbio en los centros labo- 

ralas nacieron cmlusivamente pal.a a2cy -4 a los tr,:bajadc:ces esti 

cienales y econemmente la canunidado 

1:1 
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11,-.;101‘ 	 •_ 

	

y con. 4 .1.<1 cuuN 	 .(J 	eitz 	!: 11:.)c) 

. 	, 1 91 
• 

colle:feJci..  . en. r1.1.5,-.1 • • 	 ..1.2,.r3 	 ce.n. 

(1 1 & 9 951., ) 0 t jco con 41 9 (1 3 • 44$) , rimo con 3á7 (12 	) 

C 	3. 1 	con 	(O «99 ;,1) 
nt,‘ on v  197 	 v ( G & 3 	) 	 - ívvyki:lar 

	

••• 	•ffi l• 
.00 •.~ 

con 141 
(n 

4 	
nr.,) 

1" 01,  1 	e. .Lrl i; O r..3 (1C-ft 	t. 	L 	 c..".t"..1.1..i 

tr,Ato:;, „,,,,Ju 
• • 

• • tr: e 1 C! 71.1.1.5 obl‘• trace 
• 

444 a 	..; 	 ••• tt,  ter. ak.:!" 	• 

orclawrz,Irse 	pic-rer loc.;,:yrj-lic..1::;c•(1,._:., rIltru tato 	co 

nunidadt. 	(1:3 	dcJ2artant::.nton df.'! rull<I' y 0.7:: 1.1.1 

(Ltd ¿t 

452 (14.491) y 42/ (#13.69'X,) 	 y en. air juno17, car,or. 

logrado 1.:;cluciallir a1. .+.210,: i. roblc:=r, 	 “1/(1 

. 	. 
) e' 	

o 	1 	15.112..!.1 

1. 3. 	 (.1.(.? 1, r t CY. 	 1 r t 	J.. 	o 	 • el 

cMri.A:..,cus(pc 	7 un211us a 1.1.1inerJ1 dc.J centiulw 
C2 a L• 

	

(ri L .(11, lit:. 	 : 	( 	-.1,` :r:11: 	11 	V '  

	

r`v.' 0110 	C 	 ( .1  ' 	* :111".:V •  (1,  1(1 — 

1  ' 	 "  	 " 	d 
"VI 	

ha O 11ie eCZ1 	 U"o 	 C..1:J1:.ad  

ry." 47"  

	

-O sr. 	 ..11.  C. 	" a. L4 ", A C 1'4,4 

.-vrioi-1 6s j. t 	c 	 1.1. -4-,  J.c: 

e. I 

Lc)"  comi.nor3s7.,  cr•janiz:x(los. de es t „t ru(rtC, 
e en rc:c()JAI.7), 	cuto - 

ofici 	3,-/o jidurl-lico en prjmer 	 nnfrcht„ii. 	e, r,Iii(.-5.1c1 

que dc. 	ri..:nera los cajenza a ,xcept,11-; -;w05, t.enen 
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que ellocar con. wal serie de dificuli/des que iwideb 	uctL 

vidades; por ejemplo los diferentes ministerios para atender - 

las gestiones de estos "representantes" les piden un documento 

que les acrediten como tales, igualmente para realizar sus 4Ci.,  

tividAdes: culturales, sociales o deportivas. 

Las gestiones de apoyo y solución de los problemas comunales,- 

permitió comprobar a los residentes en Lima el trabajo burocrl 

tico e indiferente de los ministerios de Trabajo y Asuntos In- 

dígenas, Agricultura, juzgados, prefecturas, subprefecturas, - 

guardia civil, tribunales, etc. dependencias al servicio de -- 

los terratenientes y grupos de poder; frente a este hecho nece 

sariamente tuvieron que organizarse, por una parte; por otra - 

el Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas obligó a consti-- 

tuir asociaciones mutualistas, como instituciones de.asisten-- 

cía o beneficOncái. pero nunca como instituciones politico-re 

presentativas; en esta forma se registraron a partir de 1940 

más de 800 instituciones, de las cuales el 15% cumplieron con 

las normas y estatutos impuestos; a dltima instancia lo que mls 

importaba a los residentes era contar con la resoluciónr docu--- 

mento que les facilitaba el ingreso a las diferentes oficinas 

estatales y seguir los tramites de sus gestiones; inclusive les 

servia para la autorización de sus actividades sociales y cultu 

rales controlados por la Prefectura. 

Las instituciones ya organizadas sirvieron también para enfren- 

tarse á problemas surgidos en Lima en su búsqueda de un lugar 

para construir sus viviendas, especialmente en las barriadas. 

ki 

151 

'• • .510. 
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De U74 muestr:1 realizada entre 1.977 y 1980 d 800 organizaciones 

(cuadro No. 34) se desprende que las razones para la f ormaci6n 

de las instituciones de residentes en Lima procedentes de ceszu~ 

nidades campesinas fueron diversas que se ag lut inr n< en 350 dilEP CID 

C. .34 MOTIVOS PARA LA FORMACION DF, INSTITUCIONES 

ZIOTIVACI0NE3 	 NUMERO DE IIISTITUCIONES 

Obligados por el Minis 	350 	44% 
terio de Trabajo y A.T. 

Defensa comunal y ayuda 	250 	31 
al paisano. 

Rea lizaci6n de act iv ida 	200 	25 
des recreativo-cul t'urares • 

TOTALES 
	

800 	100 

(44%) instituciones obligadas por el Ministerio de Trabajo y -- 

Asuntos Indígenas; 250 (31%) que se organizan sin reconocimiento 

del indicado Ministerio, pero con el claro próp6sito de defender 

a la comunidad y ayudar a los comuneros llegados a Lima y, 200 

(25%) instituciones que originalmente se organizan con fines de-• 

portivos, recreativo-culturales, Fu definitiva las 800 insitutibm 

ciones entrevistadas manifestaron que su principal finalidad es 

servir a la comunidad de origen y a los migrantes. 

Las instituciones representantes de las comunidades en Lima pre~ 

rcntan diferente naturaleza y denom±ci6n; asi encnntramos 250 

(31%) de carácter socio-cultural, 180. (235:) socio-cultural-nrutual, 

128 (1G%) social-deportivo, 93 (12%) socio-reivindicacionistas,~ 

C2 (10%) socics-econ6mica y 67 (8%) socio-mutual. Estos datos evi 

1 l'•• r 
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dencian la ga.aan actividad .social y cultural' que especialmente 

realizan las instituciones, en su atén de lograr la reintegra 

ci6n conrunal, la' unidad de todos los corituneros misr¿Intes a -- 

Ein de Tm:atener L'impre latente las .costumbres y tradiciones' 

de Sus pueblos.,,,ro2 eso despu6s de sus labores de toda .la se- , 
mana, loS días sábados y domingos* proraueen.rela.ciones de la. • 

• convivencia co-munal roed :anteuna serie de actividades, 

Las primeras instituciones surgen en los anos veintes, por 1.1" 

entonces no se les exigía ning-an reconocimiento; de' 1940 a 

1970 fueren obligados por el 14iniiit'erio de' 9.1rabajo y Asuntos 

Indígenas, 	pasaron a cargo del '14inisterlo de iLgricultura 

y SINAMOS, estos 'sectores temen reconocerlos, por lo tanto las 

instituciones cptan por sol ic%  itar a los Registros Pdblicos 

personería jurídica, de esta manera encontramos 303 institucio 

nes con este tipo de reconocimiento, 

Todas las instituciones cuentan con estatutos que les permito 

curar lir ordenadamente sus actividades. Unicamente 320 tienen 

local propio, el resto, 580 sesionan en casas particulares o - 

locales rentados; 330 instituciones cuentan a la i?ccha con te. 

Trono propio para la construcción de sus locales. 

El cuadre 35 :,.:'err.rít.Inte al watImigro de socios por instituci6n11 ,- 

nos indica que las bultituciones muyoxhituria‹.; eryttln. integradas 

por nz a. 60 socios, son pues 251 (315% estas instituciones 

1 

CUI:111 in; 91,111 actIvidAdes normalmente, los problc::ins int:els:nos — 

son :;.119ign5fic:Intes y 1m innuencia en la comunidad os casi de 

permanente apeyo: rvIentlms que lav/ iwytJtucioners uliandes que - 
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C. 35 MINERO DE SOCIOS pan iNsTIrrucion 
epeermememe~sumwesiDemee~~ 

e Noll de 
socios Vdmero de instituciones 

	woltemesempozemeediemeuree~e~olikeYeee~ 

de 15 •-• 

16 	30 

31 a 45 

46 a 	60 4 . 

61 a 751  

76 a 90 

199 

66 

55 

251 

109 

25% 

8 

7 

31 

13. 

9 

91 a 105 	 32 	4. 
106 a + 	 20 	3 

ileemelbee~lie~ 	 •••••~0~~4~eiree~/~~~~411. 

• 

cuentan con mis, de 100 socios, espcciaYáz2nte las de Junín y -- 

Apurímac, si bien trabajan activamente: debido a problemas in- 

ternos muchas veces descuidan el apoyo comunal. Por otro lado 

• las instituciones que trabajan como uhormigasie con un gran en- 

tusiasmo son las'pequellas y/o en reciente 2ormaelbn que alean- 

slan al n5% 

En todas las instituciones los je$es do 2amilia Don los socios 

titulares, los miembros de la 2amilia proceden igual que en las 

comunidades, tienen libertad de participaci6n, pero en las vota 

ciones cuentan 15nicamente la de los socios. La característica ~ 

solidaria de las comunidades, en las instituciones de residen-- 

tes (asociaciones, sociedades, clubes, centros, colonias, etc.) 

en las barriadas constituyen un Mel reflejo de sus lugares de 

origen, porque la ayuda en los trabajos en bien eran es cons~- 

tante y eficaz, siendo tal vez su inlvtrumento de trabajo más 



338 

poderoso, La .nedicina 2c*?u1ar, (Ilota trad:Icional, patrones. de 

creenciás ntlgicoh-re13...frioras y EdIn fornab de vestí— • 

do se rnntienen en estas agrtTacione51; lo 'cine mi. ere decír 0•-• 

que /a Cultura Andina está,l1rando G.t D:roce.go 	urbr.nizaciem 

y cono (=secuencia tiene sus implicaciones\ culturales en la 

estructura de :1:a cultttra urbana, 

Al igual que los comuno3'os. migrantes, en Lima tambi6n se étl-mg 

cuontran en buen nttmero mestizos y loa. Ylanados ftblaneoso que 

constituyen los grupos de poder económico procedentes de d'a... 
pitales •de departl.,Imentos y provincias; los:mestizos prefieren 

sa.lir . de sus pueblos con destino,  a Lima,. vivir a costa de los 

más duros sacri2icios (hambre, desocupacifm, en.CerMedades, --- • 

etce), "siempre será mejor ve convertirse en capataz de los 

hacendados cale su2rir el odio extenso de los crrazneron y el 

desprecio igualmente mancillante de los terratenientes y sus 

representantes9, así puesí estos grupos en Lima organizan sus 

clubes sociales departamentales que por su cord.diei6n econ6v,i•• 

ea y sus tradiciones pertenecientes a la cá.vilizaci6n moderna 

se incorporan con .Cacilidad a los' barrios residenciales de la 

Capital, en una :ti: ple co7.2Iuencia de' elementos cenejwites, -- 

Los mestizos (clase media) a nivel proviDcial tezabi6n 

zan sus asociaciones y procuran relacionar sus inlytituciones ¿A 

los clubes de los grupos departamentales prácticaMente 	titua 

ciem dependiente, puer...to que sus mienbros zispiran llegar a Sea' 

SOCA os de estas instituciones, supuesta me= e pex a lograr op ro S... 

tigiou y vlylculos que le permitan en su momentwalgunos Eavorés. 

1 
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non!. clu'hns (1,07:J4 ll1rv.netalcs con IfJoelet.Lvin.w.ladcL; -a le!1-171von 
d 	 L:7,10.:,,an 	j.vz-1.1c!nent¿w sus 1cc1:1:L.1:t 	_t 
no. cm .1i.1 	 Ce 12$. 	111=1.-ciza 	p onno 
mucb7A1: ync9.1: 	£1.1.7.4f.Lon¿.xrio:'s y ::t .n 	de los sloLiernos 
son f..nvitadowil dniebta man2r a ancjw¿..n su bienes y activida~ 7,„ 
dez e  A la voz que *orlo¿mran controlan:1 y/o uíneorporaru a las ~ 

1:1Dzor::11eíz.1os jene:,.nilmente con 2:.1..nes eriol!tticos y 
sacar provecho del resto de sus actividades, npperoo  todo lo 
que conDiSUC21 coi 2. os gObielillOZ S03.1 destinados a las capStales 
de los depa.rtizi..entos.1; por eso se organizan las institi.4.ciones 

pzbavbincialeso ' 69tas ,su ve'4 trabajan para la canital de la ~ 

pl,Ovint i a resultando olvidados .los di.gtrit 02 y las conalnida~ 

Ches`. 

Otra de las razol= que acelwa la orguniuucien d las insti~ 

tuciones repreventativas eowunales es que soin marginadas por 

las institcionás da?awtamentales y provinciales, finada tienon 

quo hacer los Ildios en nuestros clubes ~expresan los represen 

tantes departavaentales~o  nuestras organizaciones son do gente 

decante y civilizada"; asio  pues, cualquier indigcna, que por 

casualidad llega a la instituci6n de los terratenientes aligar 

cas y burgueses nacidos en las ca?itales de departamentos y ~~ 

provincias non dellpreciados y maltratados, 

jlintituciones muestweadus (cuadro 36), 310 

que uno w;inton a los clubes depaztamentales 

temor a Llar marginados% entre tanto los di- 

til-ucienc!.s dljeron ve no asisten por que -~ 
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poderoso. 	 1,.(1?ul.a.r, 'dieta tradicional, patronor? cho 

crecticiás r.ttzrico-rel3rTioras y a•dn Pomas de vesti" 

do SO mmitionen en estas al77.1vpacionev; iniqno gu:ler decir 

crac 11.k Cultura .AndJ.no. estl.,11r.ando al proceso de urbr.ninP.ciem. 

y Cago e. onnecuencia, tiene sus inplicacionen culturales er. la 

estructura de 2.:11 cultura urbana. 

Al igulltl cp...te los coraunei;os. migrantes, en Lima tambi6ii se en-me 

euentrasa en buen amero mestizos y los.  3..lariados ',blancos',  que 

constituyen los grupos de poder cconertica procedentes de da*. 

pitales .de departmentos y provincias; los Inestizcs pre.Cieren 

salir de sp,s pueblos con destino. a Lima,. vivir a costa de los 

más duros sa.crif icios (hambre, desocupacá.fin , enCer.riiedades, 

etc.), ',siempre será mojeco 'que convertirse en capataz de los 

hacendados cue sii.7.Erir el odio extenz  o de los crynuncron y el 

desprecio igua.Dlente man.cillante de los terratenientes y sus 

representant 	, así pues1 estos grupos en Lima. organizan. sus' 

clubes sociales' departamentales que per su condiei6n econ6r4~ 

ea y sus tradiciones pertenecientes a la civilización moderna 

se incozporan. con l'acilidad a los' barrios residenciales de la 

Ca?ital, en unc, sinple con2luencia 13.(i eleraCilt 03 E; elled WiteS -e- 

LOS' mestizos (clase media) a nivel provincial tambiCn 

zait sus ascciaciones y procianan relacionar sus inztituciones 

los clubes de los grupos departamentales prácticariiente c.:2n Sltua 

ei6n dependiente, puer.:to que sus raied-52,1m. irispdran 110rja.D; a ser 

socios de estas instituciones, supuestamente' para lograr opres« 

ig:too y vIncul 03 que le permitan en su momento•algunos Lavores,  

‘'; 
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. C. 36 POR QUE NO ASISTFN A LOS CLUBES 
DEPAkTAMENTALLS O PROVINCIALFS? 

Causas 
	

Instituciones 

PGr temor a la mrginai6n. 

por ser deY"grupo dominante 

Paique no somos socios 

Porque cobran mucho 

Sin datos, 	• 

	

310 	39% 

	

220 	go 

	

138 	17 

	

122 	15 

	

16 	1 
• 

Totales 	
11 
800•' 	1 co 

esos clubes son de los grupos de poder.dominante que cómeten y 

han cometido muchos abusos en las comunidades; 138 presidentes 

de instituciones declararon que no asisten porque no son sc--- 

cios de los clubes; mientraF que ilos miembros de 122 institu- 

ciones no asisten porque cobra mucho. Adonis, la gran mayoría 

de dirigentcs,dijeron que "cuando se trata de alguna actividad 

realizada por el club departamental todas las instituciones pro 

vinciales y comunales tienen la obligacl6n de concurrir con --- 

sus aportacionen; aportaciones que benefician al club de ese -- 

grupo dominante o en el mejor de los casos ala ca?ital del de- 

partamento, pero jamás llega ala comunidad, 6sta tiene como ex- 

clusiva obligacitm servir a la capital departamental". Frente a 

bste hecho las instituciones representatival de las comunidades 

han resuelto organizarse en L'arma autónoma, os por eso que no - 

tienen l'ululan tipo de obligación 770 institucionen y 30 tienen 

esporádicas relaciones, 

• 

• 
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Lo anterior está demostrando que el comuncro'en la Capital de 

la República Ira. comenzando a librarse del yugo a que las ins- 

tituciones dominates L% querían amarrar 6n obligaciones 'y 

responsabilidades, sin beneficio alguno para los comuneros y ' 

la comunidad. Mlentras en los clubes o instituciones departa- 

mentales existen: vanidad, prepotencia, exhibicionismo y . fan- 

farronería: en las instituciones comunales son diametralmente 

opuestos en todos los actos (sesiones, actividades recreativas, 

trabajos de responsabilidad, etc.) • donde el ambiente'sencillo, • 

cordial, retzpatnosops ....rie proPundopenuardento solidario. Es- 
, 

ta .situacift habla de dos cenductas diferentes: en la primera, 

se dilapida..con el pretexto de servir al Departamento: en la - 

segunda, se usa adecuadamente el resultado de sus actividades* 

3. ACTIVIDAWS INSTITUCIONALES 

Las instituciones represenl:ativas de las comunidades realizan 

una serie de actividades mediante las cuales participan en el 

quehacer institucional, y del lugar donde se encuentran, en es- , 
te caso, generalmente en los ftpueblos Ovenes» o barriadan. 

Todas las actividades que realizan aparte de servir de vínculo 

a tedog los paisanos miembros de la instituci6n, se orientan - 

casi siempre a recaudar fondos! para el tosteninianto de la mis 

?fli y para apoyar en la serie de necesidades que plantea la ce- 

munidad, Con este motivo realizan fiestas familiams, festiva- 

les deportivos, bailes sociales, juegos recreativos, ciclos de 

enaeitaci6n, charlas culturales, fiestas folklewicas, fiestas 

religiosas t  :kermeses, bingos:, ri2as. 

1 
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C. 37 
	

ACTIVIDADES QUE RrAtizAn 
	" 

  

  

Actividades Instituciones 

Fest iva3.es. deportivos y .  recreativos 

riestas familiares 

Dailes3 sociales 

Charlas culturales 

Cic10 de capacitación 

Fiestas folklóricap 
14 

Fiestas religicisas 

Xermesse 	
• 

Bingos y/o rifas 
• 

	

163 	' 	35% 

	

.30 	4 

	

180 	23 

	

40 	5 

	

45 	6 

	

102 	12 

	

78 	10 

	

32 	. 

	

10 	1 

r 

.111.11•1111111111*~~1~1~~111141•~1.111~111~~1~111114211111111111~111~1101101~111~111111111~114111~1~~1~~~~~~ 

Totales 
	

800 100 
1•11~11».411~111~".. 

Los bailes sociales y los juegos recreativos-deportivos, con el 

23% y 35% rei;pectivamonte son los má.s usuales. Fn todas las ac- 

tividades son los mismczcomuneros los que gastan su dinero y la 

institución las recauda; en otras ipalabras se distraen con v,u - 

misma plata y los resultados de la actividad benefician a la ing 

titución y a la. comunidad« 

Se logra la as.3istoncia de una gran cantida.d de nigrantes mediante 

invitaciones que hacen llegar a instituciones similares pertonc- 

cientos territorialmente a la provincia y departamento; está es-. 

tableCido (acuerdo tácito y respetuoso) el ila.yuilite como una obli- 

gación para as-5 sti.r a .1as activiclaclog organizada.s • porque en su.i 

turno la. ixistitución :Invitante deberá corresponder juntamente 

quo otras. 
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Las invitacioncli que se envían, entre las miles de instituciones 

con ab de 15 días de anticipación circulare por toda Lime,  &r.» 

Gritos y balnearios, a parte de las comunicaciones por radioeni. 

sora:-; #  anunciando una multiplicidad de actividades; así pues 
, 

utilizan invitaciones para 2iestas de: calteraternidad, aniversa 

rios de reconociniento de la co;:unidad, 	2ormacióy.). de la insti 

tuci6n, del ',santo patrón« del pueblo, de earnava.log, niavidad.; 

invitaciones para competencias deportivas y juegos tradiciona--« 

les, para presentaciones folt16ricas y exhibiciones artesana1o.5.1; 

ciclos da Capacitación, congresos,. encuentres, eventos cultura- 

les, etc. 

Toda actividad es rigurosamente plani.ricada y las comisiones — 

cumplen can gran sentido de responsabilidad las tareas asigna— 

das. Siempre SO inician con una citación a los socios con indi-• 

cación de: agenda u orden del día, Lecha y lugar; el inicio de 

toda sesión es una .muestra de un progundo respeto mutuo, Los -... 

asuntos que se tratan nora ilustran par ejemplo, la citación de 

la Asociación Central Itxtualista del Distrito de Chilcayoc y 

Anexos: "1) Cctnpletar la junta Dire-ctiya Central; 2) Aprobación 

del memorial quo será dirigido al seitor Ministro Sumer\riSar del 

Depa.rtarnento de Ayacucho; 3) lrombx‘e' la Cominión Pro-carretera;- 

4) Ineormo de nuestros hermanos que se 'encuentran de paso en es 

ta Capital; 5) ju.ramentación de la Comisión de Apoyo Pro.carre- 

tera; 6) SesiCn solemne con motivo de conmemorar un aniversario 

mfts de la .Lunación de nues.tra institución". Las .sesiones geno. 

Talmente se llevan a electo los sábados por la noche o domingos 

por la mailana„ 
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Todas las institucianen cuentan con er,zuipos 	 mascul:i 

• no y vol: bol 26rtienino que canpiten a nivel provincial y 0epar 

inclurivo regional en torneos y canipeoDatos 

rAn varios 	cn ci cabo de cp....c -2:artici?nne ci  evento - 

hasta veinte irtItitucipnes, ,pue,c1c: _durar,. un a.loo  T'os jur..ges  • 

'de2ortivos so colabinan: 0011 juegos recreativos tradicionales 

se 7.,callzan todos los dtimlIngos; a partir de las nuevo de la— 

malana hasta las 	lct nocbc; l.c eyentos son anenizados CY" J. 	*4  

orquestas contratadas' *por la inst:;.tu.citn. ors,Ian.-Inadma. t":11 

COrs de. instituciones grandes que t,i.c.inen una orgartillucit:L sitti 

lar a una ..Cederaciem como la de .Juntn, coiistituida por 25 11113.4,  

titucioneT. riliaIes o  a cada•invititucitn so  le concede uá rent-1 
•••• 

val doirinic:al, en tal 'virtud• que en .c.:u turno cada ..i.Iis;titucitn 

II: esmera en contratar la mejor banda de ro:el:liaos, arre;;lo cl 

caneo, preFe.....utc..litIn 	los 	 du las di.1.1 uN)n--z. 

tes comunittl.c.tdchs 1.)¿,irticipaintzs o  

staS actividades'r 	irxtel.yran, reir.tegran y consolidan las reltcio 

nes no Sólo 1C parentesco de los, C011111.113,e2YO5 S ill0 Ilt Ore O: .111110.3. 

provincial y reglonal; el apoyo y solidaridad entre las iny.Ytitu 

ciones participantes es ePiclentel .  a ello ne debe gp.o. el ingre 

so senanal por inntitv.citn pasal.» de los cien mil salen .  (1977) 

que ahora pasan de los cinco millones de soles; dinero que pro--, 

viene del consumo do viviendas y bebidano 

Otra de las actividade3 que moviliza una gran cantidad de fami- 

lias comuneras son las ',motines costambristasw, COAO ejenplo -- 

veamos el prograraa de actividades de la HAsociación sir_kn Francis 
w. 

co do. Panikapilia.3.rcall. (Deptu. de Ayacucho). 'Programa Gen.f.--)ral: ••• 

Gran Víspera; sábado 2) de octubre de 1977 en la barriada Las «S» 
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Delicias de Villa. ifl sellor Mayordcrao Lenadro Ccoyllo y su se 

llora espwa woj xá.a Iluama.ni da Ccoyllo, con la cc-17121111a de ra 

millas, ,amigos y devotos celebran en s'.t domicilio el anticipo 

y, la víspera en honor 0..1 Unto Patrem. presente en busto, se g.» 

tendrá la visiti). de los danzac mayor 1 y.II. con todos sus mien 

oros, en conjunto oEreceran una ceremonia breve al estilo de 

las gratas costuribres de-2 nuestro pueblo". "111. Danzac Mayor 1 

. selor Santos Polanco Vega y su sonora esposa. Lucila Ramos de 

Polanco, en cortipzxilla de 2amilias, compadres, compoblanos y -- 

Imigos, real izaran la tradicional víspera con sus e>zperimenta 

dos maestron, contratados de Puquio, lugar mejor cultor de 

esta legendaria d¿uma de "Tijeras". El Danzac Mayor II. séflor 

Betanislao Vaveda Vargas y su sonora esposa Luisa Bustillon 

de ilaveda celobrarin las víspera en el domicilio del senor 

migío Quipe. Con sus maestros de renombre y prestigio en la 

erzpeclalidad de este arto, siempre en compaílía. de still quer1.—

das Rara.ilias, amigos y coripoblanoso e  En 11 arld xi Alton Clara- 

villas) el Cargulroc (mayordomo o principal del cargo religio- 

so) adornante se.ííor JLIS t in(' Vega Ayme y su solera esposa Lu— 

cía Bautista de Vega, encargados del ornamento del Santo Pa-- 

trem, han tomado el servicio del conocido maestro cerero del 

lugar y sus operawios, quienes en la noche de la vínpera ha-- 

rIn el conplicado trabajo en este material (cera.), , so tendrIS 

la. visita. de amj.gos y compoblanorl y autoridades de Imastra, — 

Asocia.ci6nu, "Neta inpowtante: henos cenr:'irmado que lw Presi 

dente!: del Consejo de Administracien y Vígilarcia. de =entra 

crlunidade  lIogarin a tima el 22 de lo c orrient es pawa cura-- 
plir otras trx.roz)z 	en la vIcpowa •vIllitar.l.n a todce Ion 

• 

• 
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clrgoyocs, acorTbSiado por aa Cornisitm de Piésta y dirigentes 

1' • 
	 de la Asociaciein, así Tajz:mo en 14 2ieeta del 30o 	.1 

"Domingo 30 hovas 11 a 12,. Solemne Mina al Santo Patrta en la 

ja .  c Iluesty_la-Sono:ra. e la!3 Victorlas, .sltuada en la Pla 

ri.i"14174ncoCal..(te. na)1(1Á,I.I. 'a oeticiar por F.O: Mayordomo S ef10:1? Lea/1-. 

(11"0 Cenyli0 	y !.*.zu seno ra esposa Rogelia ituarnantre "llora 12 a 

13, traslado del. Santo Pat.r6n, do la IfTlosia al local en don-,  

de será recibido m severa ceremonia "¡al?' los carn-oy ocs, Ctkere'm 

f 

	 po Directivo, invitados y devotos, el Manto sera colocado en 

SU trono •sevoramente engalanadon. 'loa 	los cargayocs Dzn 

zac Mayor 1 y la presc-Intarán a SUS maestros en actuaci&i de - 

gala, en pleritesta al San :o Patrón de Pampwaarc3., El .1íayordeo- 

I 
	 mo de San Francisco de PMIT? alrldrCa orrecerá a la as5stencia 

recepción y ágape". 'Moro 14, Programa Control: 1) Himno Na- 

cional; lit.) Palabras del Presidente de la C0111151.611 de Pi‹.:sta 

icor Daniel Cceyllo Cucho; 3) 1111 Conjunto Policlorista Atauje 

de la Calamidad de imaycahuacho presentará varios náncros sor 
0 prega; 4) 1 Club de barrios de jarnencca present4ra su artis 

tc.t. Eavorit op interpret ara varios ntunei.No.r.;; 5) El Club Indeplui.- 

cliente San Ped.ro de Caclii 1:Y:ce:lenta 	artinta .f.'eworito Pruden 

oto Mendoza; 6) Actuaciem de cumbre de loc..; Danz¿le de Tijerás 

con la denic.w.t...?aciem de su más roct)ndita Liapiencia de cada uno 

de ellos en 73rueba y pig.gta; 7) Eleccj.6i de! cal,,•!..loyeen 2...kra el 

ztylo 197G; nquin.  17: 	 anicnvizado ;2 Or 10.11 

11:011.p 	rO:LIC 1.6r:i.C:0 y el. conjtuito salsero 	ArCtrIZSI 
• 

ite acitd in pl.Tuel.ia de cómo lar) actividades religiosas !30 han 

trasladado (le 1¿.:( comunidc:td. a Loirila, har:e unos veintm arkri, arm 

r 
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comuncron en grupos graltden retornaxm a la comunidad a 

£e ;tejar 01 Can  t0 Patr611 	*** Nr-§ 911, que e:v.,:1,1. ocargoypcsit; pe- 

1 

r 

ro las diricultades para conseguir pentiso en los trabajos, 

asS. como 01 aumento de Ion. pasajes y otros problemas han -- 

obligado 'a los migrantes arealizar•la tiesta indicada en - • 

Lira, cuya fecha no debe coiimidir con los d'tz-l.s que t.)e 
**No§ 

tdan en 71.a =nulidad, se Duccle adeZanta.v o 	 porque •• 
• atIn bay rail:canten, (rae retornan avulque 31.Q anualmente. Lds 

preparat ivos para esta Élest a inuy poco varlan de los (1(1 la 

comunidad., pues reviere • do. muchos ragsen y el' 0w:191in:tent o 

sagrado de las comisiones y responsabilidacies adertxiridas. 

La muestra, )103 presc?ntzx 102 iYint ituci 021(Ill con fp.:11pos f oib16 

ricos que participan en esté tipo de eventos, a la vez que 

divulgan la idtncia, bailable s y danzas, tanto en Colisoon,- 

teatros, 3 iaclio y T. \r• 1.411 general en las Éiestas 

bailes sociales, etc. las canciones y bailes 2oldl6ricos son 

ejecutados clec d.e 	ccnions.i‘o 3.1anta 	ofkacbarpariel (desped1.-. 

da); nin eral.)arno„• espacialmente en 103 bailes sociales SO!'). - 

contzkatadow conjunt os de nrd3lcatPcurriblá•.11.ndiraivv,`:.  espero 

rechazau las nuevas corwientos musicallls 	(,:stliarAlarian y 

sin nentidoi 

Las tarjetas y programa S so CM:tan mediante un atento ot'icio 

con Eirma de 3.on miembros de la mirectiva de la Institucl6n:- 

Pres9dento y Secretario: los papelell oP.jcjales do lag ii 
nwit 

c5 ellos 3.1eVar.,  im2rei.clo el noptirl'e de lz.L. 	 .reclia do - 

.L'undación. y 3..ecc.ulocinic..:ilto or:Lcsaal; ztctc..n,,A!...› (deben ecnunicar 94."1 
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acerca de•  esta actividad S olic itand o autorizaci6n a las autor:1. 

• dades municipales y politicas, las pr:ixiezias les cobran un ira-- 
r 

puesto. FU 3.a parte superior del membrete durante el alio 1973 . 

el gobierno de lionaleb BermIdez dispuso que se anotara l'Afta de 

la Austeridad" en toda cortatmicaci6n oPicial; mientras que las 

institticiont2s canunai  les acordaron anotar: "A71,0 de la Unión de 

los Pobres9 con estas características circulan las comunica-- 

eiones do las «instituciones de camineros residentes en Lima. 

Las charlas culturales y los ciclos de capacitación comenzaron 

a practicarse con gran proBusión a partir dc: los arios setentas, 

inclusive leS viajes de retorno con motivo de los carnavales o 

la .1?.:1.05.3ta del pueblo que los migrantes lineen coincidir con sus.. 
• 

vacaciones han coTTICYMIÚ0 a.ser .replanteadcz para dejar de ser 

simples visitas de descanso o :placer y ronvertiy.lse en viajes 

de investigaci6n o reconocimiento de la comunidad .f?in de ve 

las acciones de apoyo resulten de provecho comunal para su de- 

sarroilo• 

Bstos eventos giran en torno a los siguientes temas: informe o 

memoria de las actividades y balance general para el cambio de 

cli:oz!ctivos; elaboracilm de anteproyectos de reglamento interno 

de la conunid.ad que luego es suuetido a consideraci6n de la co 
• MG 

munidad por intermedio de las autoridades eanunales.' Veámos 

r or c.:je:11210 allirUnC3 art.:IC.1,1103 c1 1.:Reglan:crrto Interno de la Co- 

Etunidad Catnip os 1214-.1 de Llocllapara-2a (Junín) "Art. 	."11.1.1 comunidad 

can2esina de Lleella.parapa CS de origeli ai.meostra1 a trav6r) de - 

la sucesi6n In=cditaria de las generaciones que agrupan a mv. 

e enjunt o de ara í las con honda tlia c 6n omyri 	i. a • 1,1%nidof; 

t 1 

r 
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por víitculos .r.olidario's de te fío y comunes :intereses econeni 

cos, sociales,' cl.vicoz 	c.1p..ritualcs;• 117.11:. 3 Lo commeron 44- 

que se agrupan con el nombre de cuarteles dentro del 'rea urba 

na y rura.le  S'ornan una sola unidad social-administrativa del 04 

gobierno cerin.u.to.3. y estarán 1..egidós pozi.e1 rl:r..esente Reglatnent o 

Interno; Art • 4 La conimidad c arri? in.3. de Llec_illaparrrA recen°. 

cc 'cenó parto integrante r;icl OrgrullS:10' cenv.i.t.eal aa •loi?• conmeros 

con residencia preccu,ia en. los di_Perellt.2.1 certt:r 09 de trabajo Me 

del pall3 • donde 3e ag:t.,rutpan en Cantil: 	o J.31.11 	e ± 011C s repwesen: 

1:7‘tivas con la TinalidaLl de atende sus obl-1.rael.oltes cc:camales 

rocgidz.ls por e..3. pre.lsente Re; lament o Interrio; Art • 9 La comunidad 

como 23.nes prollugna 105 DiGruieliteL-.;t .;1.) 	 e la 

ciem soeio-econevaica CCIIuna:I r  alcance el biene:.;t¿tr social, y el 

desarrollo :int:est:2; . de la cornw...i.dad, stirvielir.lo como agente di-4 

námico para la conseeuciem de una' sociedad rwlidal 	b) neali . 

zar la tr.N.n.s2omaci6n. della producci6n ag:t_lo2o.ev..aria y de la 4.- 

extracciGn do 	(LLverso1 recursos naturalen e  mediante la 1111../4.1 CM* 

operaciem de 151antas de borleCício industrial conducentds a la 

producc.:1.6n y productividad.; e) Slevar la cond.i.e:L6n social, 

cconbitica y cultural de lo.s coi une.ros e  contribuyendo gil desa.. . 
.:r.Tello local y re.mjimal de con£arilidad al plan de desarrollo - 

del SeCt or agz'arioli. Sin embaruo, 3J;). nayoría de las comunida 

des can2 OS 1 Irá S del paIn atin se mar..ejail con c.N Er; t a tll 't.: D.Sp CC a 3. 

establecido p Or Ley, son pocall las comunidades que han calv...•nizz:t.- 

do a alabo:Liz', ct zreglarlent C«.rj de acuerdo .a -- !ou rez.aidad• 

GenclralmOnte io congre.gon y cOnNtersatexdos que se rea.lizan 51e 

promueven p U7'a C011000.11 mejor la 1-..e,A3.:idad tanto de la comunidad 
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bomo del.  contesto en el que se ehouentra, veamos por ,ejemplo el 
"Congreso de Comunidades Campesinas de la Provincia de Huaral", 
realizada en abril y mayo de 1978 con el siguiente temario: "1) 
Informe-balance de la Junta Directiva de la Federación de Insti 
tuciones Huaralinas y de la Comisión Organizadora; 2) Análisis 
de la situación eeonónáco-social del reíd; 3) Análisis de la si 
tuación económico-social del Valle de Chancay; 4) Análisis de 

la situación socio-económica, cultural y política de las comuni 

dados campesinas de . Huaral y Sus alternativas en los aspectos: 
económico, socio-cultural y político-jurídico; 5,) Organización 
de la Federación Provincial de Comunidades Campesinas de Huaral% 

a 	 .4 
, al 

Los "conversatorios" se realizan anualmente sobre diferentes 

cuestiones referentes a las comunidades e instituciones re*e- 

sentativas; en estos eventos participan como invitados las au-? 
toridades comunales quienes informan sobre la labor que reali- 
zan y los problemas comunales; como expositores participan los 

profesionales nacidos en las comunidades e investigadores dedi- 

dos al estudio de las comunidades e identificados con los inte- 

reses comunales. Veamos por ejanplo los temas desarrollados en 

el Primer Conversatorio de Aquinos Residentes en Lima: "1) Pala 
bras iniciales; 2) Proceso histórico de las comunidades campesi 
nas; 3) Aspectos legales referentes a las comunidades campesinas 
4) Problemática comunal; 5) Problemática de los residentes en 
Lima; 6) Reestructuración y organización empresarial de la comu 

nidad; 7) Conclusiones y 8) Recomendaciones". 

Los conversatorios sobre "Capacitación Campesináii casi siempre 

se realizan en kéchua y castellano con 111 siguiente temario:"1) 
Conocimiento de la realidad; 2) La capacitación campesina: alter 

• 

r 

IJ 

EL 

• 
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nativas; 3) Centro de capacitación; 4) cómo capacitar, Se .31 

• los comuneros tire pretende que la .capacitaci6n.'no debe 

tarso al entrenamiento para cumplir Unciones do produccito., 

sino que debe tambiln'preocuparse por la pa: ticipaci6n creo.* 

tiva del co.,..aunero.  en el proceso de trans2ormaci6n social y 

econ6mica dci sector ctgrq,:vecuario; se trata de que el calima° 

ro posea instrumentos que le pezmitan pensar su realidad con 

una visi6n crítica de la sociedad actualti• Las accionen de el 

pacitaci6n sin embargo, caminan lentamente, con justa razón 

los dirigentes de las instituciones dicen: "p  ;.mero tenemos y 

que capacitazines bien, para poder ayudar a las tareas de capa 

citz.lción de nuestros paisanos**. 

La mayoría de instituciones cuentan con un boletín in.Formati- 

yo cuya edici6n es eventual, mediante el cual dan a conocer 

la labor quo realizan, el manejo ccon6mico institucional, asl 

cano I3.s gestiones que realizan en bien de la comunidad; , dan 

también a conocer los problemas de la institución cano los que 

en2renta la comunidad*  

A nivel interinstitucional (segundo nivel) se han realizado — 

dos eventos, el primero durante junio de 1977, para tratar el 

siguiente temario: 1) Problemática comunal: 1) Uso de las tio.4 

x'ras comunales, 2) Vigencia de los dispositivos legales, 3) 

CM? CX/ de poder comunal; 4) CapacitaciÓn, 	Orgt.tnizaci6n em— 

presarial de la comunidad; XI) Problemática do residentes: 

1) Causas para la 111igraci6n che comuneros a la Capita :1,, 2) 1:11.2:i. 

cuitadas del comunero en su proceso de adapta.ciÓn; 
ano 

ci% del Sector PUblico y las comunicladeu cz.tripesiy.w. Rei?e:rente 
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a las dificultades dei comunero en su proceso de adaptación a 

' la ciudad de Lima concluyeron: "1) El comunero al llegar a Li 

uta sufre demasiado en su proceso de acostumbrarse y buscar 
• 	 trabajo; 2) En Lima siempre se alojan por muchos meses en la 

casa de un pariente o paisano y comienzan a trabajar en el -~ 

mismo trabajo del pariente o paisano; 3) La mayortim‘ viven en 

los "pueblos jóvenes», a medida que aumenta la migración van 

circundando a Lima, ubicándose en los cerros y creando proble 

mas de promiscuidad, vivienda, salubridad, etc.; 4) Los jóve- 

nes: hombres° mujeres generalmente trabajan cano sirvientes 

en las casal, de los ricos y de la clase media de Lima. Por lo 

, 
mismo, se les llama algunas veces como el 'cholo barato e; 5)- 

Casi siempre sirven a cambio, de casa y comidaiDespu6s de tres 

o cuatro meses de esta prueba =lienza a percibir un salario 

de hambre; 6) Carencia de seguro social y otras prestaciones; 

en cambio, tienen que atender a una familia numerosa desde muy 

temprano (4 de la mediana) hasta altas horas de la noche (doce 

o una): 7) Los comuneros recién llegados sufren mucho en todo 

sentidolparticularmente en la búsqueda de trabajo,porque para 

conseguir les piden una serie de documentos,en algunos casos 

al no encontrar trabajo se corrompenlbe hombre y las mujeres; 

8) Un segundo momento de la vida de los comuneros es la salida 

de condición de sirvientes a empleados en restaurantes,guardia 

nes de edificios, empleados municipales, obreros de fábricas,- 

construcción civil, etc.; 9) La gran cantidad de comuneros son 

trabajadores-  eventuales o vendedores ambulantes, lo) Un tercer 

momento y casi _Cinta). es que terminan como empleados de la ad i. 

nistraci6n pública siempre y cuando h,cyan seguido estudios o 

resultan porteros, conserjes; 11) La vilayoria de los comuneros 
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j(menes terminmsu primaria y poc'os la secunclzulia; cortan ras 

0d:tunos en curzto scl casan' Casi siempre se casan entre paisa 

nos y a tenipralia edad. rodos son los cp.e t.-liguen estudiando su- 

pericy..; . 12) ltm hijos de los cemineres :ricos. ?7,C tienon ningu- 

na dil'icititaet en, sus estudios de secundaria y II-upar:1°r, resul- 

tan pro2esionalusi,. al.fyynes .50 corrriertcIn en enemigos do stz 

conamiclado, 2:1/ 

Y. segundo encuentro se llevé. a ePecto durante el mes de sep-- 

timbre de 1978,   con el propeSsit o de Anal3.7,Ar la probleriatica 
• 

• 5 

de 	comunidades cáposinas y elaborar .u5.1. documento para al 

canzar a' la Cotainitm Bspecial de newifilen Agrario cic :la Asamblea' 

Constituyente .:11; en este evento participaron la mayorl.a, de *1111111~ 

los partidos pollticos, estudiosos e investigadores de las col.- 
dF zuntaades cam?ezinas, deleuacionas de comuneros y los :i.Tpresen 

tantos de las inutituciones de residentes 	Lima. 

1 r 

tos coz:amarás aylnaras por su pas.ote constituyeron la !,Organiza- 

ci6n (1r! Dates Aymarao (ODA), realizan con Precuencia. ', jornadas 

Culturáloste, ve nos la de julio cl 197S, en Sua raesiag redondas 

desarrollaron el si.guiente tertaxii.o: Movimiento. 09 Can? e 11 :1. rIOS cni 

el Altiplano, Educación y Lingeet.stica AyMara, Danzas y tilsica 

aynnora t  Desarrollo socio-econ62ico del Altiplano y Cuatro mil 

aiios de O02.10Cira:Lent os. eientíric0.13 de la liaci6n Ayiaara. Post 

riorinente a 013A sn 'integraron algovnas organizaciones de Amazo-  14  1 

nas y quechuas p ¿era e ons t ituir ODAAQ ( Organizaciones do loases 
• 

t 	1,11 LA J. 	Ey" a..tu a e j 11 P7.1:1 CU' D.:21.C11.(211t:r o de :1:11.4titr.coi.o.)(1,.1 
con. Lilua i_r.i:ocedelrtes 	corzi.31:i..dader, 	 a: 

Ve:c tíg 	311 9  dOn.de 11.1, C I t Cal 1 ae..; art ículon r el) u c,.s t 	;pa 
la 	t ty ont e . 
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klaritsonennes t  Aynozras y Qunchuas); realizaron alrjunr.is enentell.tros 

y w CoY.1.grcso 7,U,.c:ional, con el prO?Inito de: itilalizar l probl.c 

mática socio.ecca6mica. y cultural do las poblaCiones ama:Ione-2n~ 

0.13 U.y1110:03.13 y cp:t.er..1ruás. Aunque en la prIctica. sáu proyeecitm 

las comunidades quede') :(1.niecur.onto en 1.os .ddlcumentos. dim:Yor. 

conocer riobre todo los. aymarás la cultura del Altiplano. 

Corto podemos ver .  las instituciones de residentes en Lixaa proc..e" 

rentes do cerrunid.a.des campesina.s. juegan un papel importante en 

el inmceso do acomoclaci6n de los comuneros al modo de vida uxiba 

no, trj.:1 pezeder sus valores cse.nciales, puesto que en el nuevo 

ambienl:e impw?  sonz-xl estas organizaciones representan la mejoa? 

tatownativa que extiende las relacionen comunales; con el mantq 
• 

nímiento de ciertas costumbres/y la serie de actvidades qua 9.11.11.11,  

realinan pwo2orc-lonan seguridad personal al wi.grante, acrecien 

'tan su espíritu solidario y activan el apwo a la comunidad. • 

r 

Ar.eí pwv.s t  las iimtituc:Iones permiten la continuidad de estructu 

ras coraurralesp no ril.)lo durante el con2lictivo perlodo 

de acomodr.ci6n 	conzune:co a la v.j.da u...t‘bana t  puesto que al 

cien Ilcgado zw.idan a :t..veconstruir can. Ifisita su zíciiiiat 	c!:reti~ 

lo de amigos, sus medios de Wocroaci6n. y ala su comunidad a 

veles diPerentes en la ciudad; de esta Inanal:a 	lut-fixr de cicA);.-. 

lituo:tse la cone:Lancia ecuunal e  en el  nv.crkro a:ni:dente urbano, :.'u 

rortalece. 

nora la socD.edad .:incita se ve entrotolida paz miles de ingtitu 

cionell de miga antes de mjles do e'cumidacles campesiwin quo 

1ran sus Eiestall típicas en algvnos casos con nás en9leuejor vuo 
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en sus pubblos de origen,,Así, la población marginada y la mág 

vasta del país, población que permaneció durante varios siglos 

diferenciada de la criolla o "blanca" yen calidad interior y 
de servidumbre, se convierte en pr;oblema, mejor dicho se 

advierte que constituye un problema, porque se evidencia que - 

,nó puedé, ni será posible que siga ocupando la posici6n social 

.que la. dominación colonial le asignó y los diferentes gobier-- 

nós le ratificaron; pero "el camino no tenía por qub. ser, ni - 

era posible que fuera.lnicamente el que se 'exigía con imperio. 

de vencedores expoliadores, o sea: que la nación vencida renun 

. cia a su' alma, aunque no sea sino en la apariencia, formalmen- 	
1 

te y torne la de los vencedores, en decir que se apulture. Yo 

no soy un aculturado; yo soy un peruano que orgullosamente, -- 

como un demonio feliz, hablo en cristiano y en indio, en espa- 

fl¿l y en quechua" 112A así cano ,fosó Haría Arguedas, :t gran 
mayoría de los comuneros reiteran a gritos: "yo no soy un acula  

tarado, soy peruano" avanzan y avanzan en la tarea de libera— 

ción del hombre áel campo y de la ciudad. 

Búchos.limenos dice: "de pronto la corriente provinciana irrum 

pió Puertemente en Lima y la ciudad .capital empezó a cambiars- 

Cambiaron sus costumbres, sus comidas, se tergiversaron un po- 

co sus creencias religiosas, tambina algunos de sus hábitos, - 

amplios sectores marginales surgieron con el neto corte provin 

cían°, se trasplantaron festividades y cultos y hasta el habla 

limefla empezó a perder su peculiar viveza al influjo de tantos 
• 

• 

CajTifilrj7.1;357ZSTEr:ks F  Recop aci 6n de textos sobre Jos6 
Tiax .a Arguodast  p. 432. 
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y variados acentos provincianos" 21/. Erectivamente las costum 

ores comunales, y provincianas han llegado a Lima y se han oxpan 

elido en toda la ciudad; por ejemplo han impuesto su comida típi 
• 

ca: chupes cusquenos, papas a la huancaina, rocoto relleno, el 

seco de cabritgs la huarqata, el picante de 'cuyes, el inChicapi, 

los juan¿s, el chuflo lewa, la ocopa aregiipena y otros tantos .» 

que el limoZo ha asimilado a su dieta alimenticia; las' "picante 

rías" (restaurantes populares serranos) abundan por toda Lima a 

punto de haber logrado. supremacía. No hay limeflo de cualquier -» 

condición social que rro haya ingresado en estos lugares. Entre 

los anos treinta y cuarenta cuandó alln la 'migración era peque-- 

la, Lima sometía al rocien llegado; empero, en estos ,ltimos -~ 

afiostallfenc5meno caanbi6 al revl.1s, pues Lima ha cedido al ín2lujo 

decisivo de los llegados del"Perd ProPundo0; los limeilos dicen: 

"ya se está perdiendo, sobre todo en amplios sectores populares 

de la ciudad, el habla rápida, vivaz y alegórica propia del lin 

Pio". 

Las canciones, bailes y danzaé de los camineros han logrado una - 

masiva generalización en todos los sectores sociales; así pues,- 

los discos más vendidos en Lima corr¿sponden a canciones de los 

Andes de los railes de compositores e intórpretes, pues cada dcpar 

tarnento, inclusive cada provincia, cada comunidad tiene una Por 

midable riqueza Ponlórica que se consume mucho más que los dis. 

cos de "El Puma", RaPael, etc, 

rIn concordancia con sus comunidades, los comuneros conviven los 

sábados y domingos para celebrar entusáaetamente las actividades 

P. 	17%"4 "ner.i. .7c"s‹.ri:1 	13"--.tarlo, "Lima, bien jodida es", 
MIp 

p• 16. 
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programadas, allí dan rienda suelta a sus recuerdos, retrotra 

yendo en sus canelones y bailes lós gratos momentos que v3.vie 

ron en su carrrunidad, El coraje.  y espíritu caminara energe en 

todos los luga.y.les donde masivamente se reunen: so va con.eorman 
• 

do la rebtIldía.*.e ,se agiganta día a día £rente a las contra-- 

&lociones que la .sociedad capitalista hasta el cansancio le 

va mostilando, marginálidblos, pero que lentamente va rodeándola, 

llegara el día en que tenga Tm casarla y cambiarla definitiva. 

mente en el camino para una nueva sociedad superior a la actual 

que ha demostrado su inoperancia, 

RELACIONES C011 SU COMUNIDAD DI ORIGEN 

las instituciones residentes' en Lima mantienen, dirercntes 

mas y arados de vinculación con sus ccanunidades de origen; así 

pues de las 2115 instituciones reconocidas por las comunidades, 

1470 (69%) tic= una vinculación permanente que se traduce en 

correspondencias, solicitudes, comisiones entre las autoridades 

comunales y los directivos de las instituciones, Las autoridades 

comunales tienen calendarizado las Luchas de viaje a Lima para 

realizar sus gestiones quo oportunamente dan a conocer a los di- 

rectívos de las instituciones a .Cin de que programen por, turno 

el apoyo que requieran, en tal Lorrria que en todas las gestiones 

en Lima, las autoridades siempre estarán acampanados por una o 

dos personas para que participen; la designación además se hace 

de acuerdo a la cuestión a tratar, a gin de que los bure)cratas 

no lo den plargaso, aunque d(1 este mal no escararán, para eso -- 

bufman 	(U paisano o miembro de otra institución que trabaja - 

un ese Stacto:t rablico y corirleguirán ti= 2-^ era mond ad. Cm para O, 
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jele correspondiente a gin -de que, agilicen lo^ trámites, 

otros viajes que son los., imprevistos, esto exige una comturica 

'ci6n mttu rápida a la instiución representativa. 

Por su parto las comisiones desi.gnadas de los residentes hacia 

las comunj.dad,ea' son programadas aprovechando las vacaciones de 

tintos', salvo de que tenga el carácter de urgente; generalmente 

programan Sus visitas eh Pechas vinbuladas con las Piestas del 

pueblo, carnavaleá, Todás Santos. o iraviditd. En ambos, ya :;ea 

en la comunildad o en Lima, so tealiezan 	Measzun 	de ini?orma..— 

ción y segán los casosl  se programan l'as acciones a talara De 

esta manera se establece una relación estrecha y los problemas 

se enfrentan coordinamente. 
• 

Illentras que en 4(3 (22%) las relaciones son "de vez en cuando", 

esta eventualidad de ninguna manera descuida las acciones que . 

de improviso se presentan. Los viajes de ambas partes ya sea -• 

a Oil SUS representantes o comisiones I1.0 paman de tres al ano; 

especialmente de Lima a las comunidades y de las can unidades a 

Lira a penas una vez. B1 9% (162 instituciones) asisten :invaria 

blemente ziediante sus :1.?epresentarites, .dnica y exclusivamente a 

1,1s riestas patronales O conniumusativa.s, ap:covec71a.n.do de estas 

visitas intercambian informaciones y entregan los materiales suP411 

• 

quo acordaron 01)!,3equia7.1 o donar a la comunidad. 

En cambi.o de las 547 instituciones en "proce,no de reconocimien- 

too por la comunidad el 10% tiene relaciones muy eoradicas, 

debido a que dichas inntituciones se encuentran en 2ormación Id15%. 

y/o tienen poco socios, por lo tanto dedican sus actividades 

al sostenimiento de la instituciGn9 

1 
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Co 39 VINCULACION DF LAS INSTITUCIONES RiT,OUOCIDAS CON 
SUS COMUNIDADES DF ORPGFN POR DITARTAMFNTOp 

11911~1~111111~111•1091111•19.101111•94100•1 

Departamentos 

 

Ferina 	De ver, 
nent"1 ' en cuan 

do 

Salo en 
las fies 

tas 

Totales • 

      

r 

• 

• 

9 

Amazonas 
Ancash 
Apurírna 
Arequipa 
Ayacucho 
Cajamarca 
Casco 
Huancavelica 
Muánuco 
lea 
Junín 
La Libertad 
Lambayeque 
Lima 
Moquegua 
Paseo 
Piura 
Puno 
Tacna.  

TOTALES 

7 
71 
68 
	• • 

3 
171,  

44 
268 
120 
49 
3 

194 
4 
1 

167 
20 
13 
27 

225 
10 

1470 

5 
53 
47 
13 
75 
1 
43 
33. 
33 
1 
72 
1) 
3 

41 
2 
12 

16 
8 

463 

OMS 

11 
3 
4 
21 
2 

24 
, '24 

9 

22 
1 

42 
1 
2 
3 

lo 
3 

••••••••••••~141•11~ 

132 

12 
135 
118 
20 
267 

335 
177 
91 
4 

288 
7 
4, 

250 
23 
32 
33 

251 
21 

2115 
011~~1~~~~711111111111~~0~1~~~ 

4111~9110.001•9•1~1~9~ 	 ^~111~11111911111019110~."09,11~01111~ 
	

amemezhenow 

Los miembros de las instituciones segan el reglamento interno 

de cada comunidad tiene obligaciones con su comunidad y, cuando 

astas no se cumplen, las autoridades comunales comunican a las 

instituciones para que regularicen; igualmente las instituciones 

deben estar entcradaz de la labor que realizan y problemas que 

obstaculizan Eu normal convivencias  ¿I manera de Uustracian ci- 

taremos algunos; por ejemplo el oPicio dirigido por las autoi- 

dades coolunalw :anta Ana (abril 1977) a Ia "Sociedad Cultural 
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Prr.".greso iiijus; de u'ta Man, Lita r.orli.ra.nte. 	 a 

conocer a SUD SOC.J105 "Mlbit3nd(JSU 41):1:01)¿1.10 	vzna. Asahlblea 
*ir* 

x.a.J. nombrar una cerní ::1.6n de cobranza de cotinacj.6n seglin 'el 

Reljlaralinto Interno acordado con la comunidad, que todos sus 1)1.••• 

jos residentes cn la Wpítal debemos pagar por' derecho de ¿Innen 

cia de la comunzi.da.d,, la cantidad de cinco soles mensual a par— 

cle- noviembre de 1971. Su aprobación es imprescirldible para 

hacer obras coraunzae2 c nuestro pueblo, como para la part-i.c2pa 

ojón en la empresa coratuial que se aprobó en nuestro pueblo, ra," 

viTaentación de la plaza e instalación de' agua potable necen ae""eW4  

3.1i0S"  Otro aficio de :La 'comunidad de Saraica dndica: '"Señor — 

rresidente del Centro social Ilijos de Saraicn.... (abril 1974) 

ilediánte el presente cormich a usted que en dltiraa Afmrablea kr/ Orli 

General de la comunidad, se ha establecido de conformidad al reomehill 

Fistatuto de C03111/111.dades Campesinas, que las personas ausenten 

'que posean tierras de la coraunidad mediante terceras; persenu.s y 

que no conducen directamente, no serán' consd.deradas en el rea—b 

fuste y razonamiento de tierras. de la comunidad". Utrto.9 dos ra- 

sos nos ilustran la relación de los migrantes, sus cc ipz.Noiniso9 

(derechos y obligaciOnaS ) con su comunj.dad y las * sanciones en -8 

caso de incunplimiento. 

Veários otro doeur.iento de la cenunidad ITa3ro-Lealr.iino.riolieitanclo 

apoyo (abril 1973), el.  or.icio 	 Prcsidcri.te de la 

Asociación rroy.i.'esista lajas de Ilayo-Lurine" estaxaoz por ponezi 

punto .einal a la obra de nuestra :posta sant-agial  'm tal virtud 

ve2j. enteztente ,f_ su atc.Inta n. •. 	b.,:,cer posáble 
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1a:compra y 1?....z./o de matter:iales, 42.3z..a lo cual er:Irlartos la sumn 

. de 1.1 l o oop rsolcn ()roa ,: La ccrap.ra debeser tajo ..?,¿..Ict:izrá a rin 

de rendjas cucn.tas a la cotunidad; los. -materiales a. corp.rar son: 

plandles tr.tplay especial' para puertas, 27 bisagras, un rjal6 

do pintura.*  ripcaso de que Salte aportarán c<:)mo pan:itc. de vues.. 

tra bbll.gación pr.22a terminar esta obra. de 	comv.nalua 	co- 

ntunidad de Pincobaraba en. oficio. de. mayo 1978 solicita al 'Ton— 

'de S 11. Miguel de Pracebarba.11 , gent-i.one "am - 

nombre y representaciAn cae ni,xestro pueblo y )1 aCi0:3d0 USO de t.r).- 

dos los dere-alnyt3 erectu.on la coi rezp.ondiente 'gestión de nuestro 

titulo que ne encuentra en la Dirección General de Comunidades; 

(;can?ewinan de Lina"4 

Vn vista de que la Elnpresa Comunal de COlCabaraba. 11.0 Marcha bien 

perve el Administrador descuida sus .eunciones y las autoridades 

comunales taribilSn Se muestran indtPerentes, el pueblo colcabám- 

bino (Asamblea Cc nunal) comunica a la nisnociacieln Cultu??al Col- 
! 

cabanbais •para que ante las autoridades correspondientes ges3t5..o- 

u, ne 	intizrve:nci6n j la institUti,611. cumpli67envianaó una cop:i, 

las autoridades comunales se dixige al Director General de Ora 

nizaciones nualilles do lall.11101.1 en los .9i.sruientes t6rminosua 

Los comunerw colcabarabil1013 convencidos de la trans2ormací6n 

de las estructuras del país, que realiza nuestro gobierno, en - 

Af:4ambleaacowdcixon y aprobaron l'Ormar la Hunpresa Cc nunal cae PD? o 

¿JIM Cd. 611 Agrwecuari.a.-Ammay, C031 participación plena do todo, - 1  

los comunerw y adoptar un sistema do administraci6n empresarial• 

paxa la producción de bienes, liervieios y explotación de recuv..-- 
; 

sos naturalen t  con la 2inalidad de lograr el desarrollo sorj.c[-• 

econlnieo en lienc.Vielo colect:Lvoa a  a pero el Administrador ju.an 

r 
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Cancio Louyza Ca-titarra se ha delicado a otra.s activiludeJ, atan. 

donando 3-a trabajo, cor..-protutioridc), la plr.cd..i.da de c..i.k.mton dk.-1 

railes de solos en las di2crentcr. ltziclades de pwoducc:i.6n„, 

rtientras las a-Atc:rída.des calturales no hacen nada por consarvur 

y controlar el,patriztonic otratznal. • • Por la mala aalinistracilm. 

y 11&j1 .c 	de nubut....ra..s1 attt ori.dades ca,tunalu.s, ntwstra. eryre 

su, e.:ltá en peligro de d(Ja?¿urecer... Pu: lo expuesto, suplica 

MOS se sirva diF.i?oner :se neve a cabo 	audit orla e ilwastigA 

ejem correzp ondient e, para establccer una raowalizz.i.ei6n en el - 

manejo y administraelem. de bienes colitunalcs, asta mismo ordenen 

la recrganización cía li Empre.l.sai,. 

El Pwellidente de la Rep.6.1)1:1.ca Morales nermIlden rec3b1.1) una soli 

r. 	f cuya eopia. lleg6 a la Rft.sociaci6n fl± On de la CO?1. 1U ni. da a 

San Firancj.f3co de 3.1.t,rías (diciembre 1976) dirigido por el Presi-w- 

dente dQ Adrzinistrac95n de la Comunidad S AY% P:r 	Seo de 11arias, 

Tyrocedente de la cárcel de La Unión, ;en la que rue recluido — 

acusado por malversac:16n de 2onclos de la comunidad por el, grupo 

de poder co mal; la comunicaoi6n dice: isSeflor Preddente, per 

haberleclenado la rev- ersi6n. de tierras corirunalw) en palme del - 

comunero 1.1eraclio Domínguez y otro:;, yitorall.zar podhl que 

dan cuentag 	antes.Nico.9(13 autoridades; una nc.nhe m e siorpxiendie 

non en in casa, despv.6.3 	ol eíu no a Jai ItTyllor e hijos, non 

ataron nano) y I}  :i.e 	21()S sacaron as.v.pasitrando pc.y.r la plaza corlo 

á rrlycle iunartzt  pues,  vis jervon liquidarnos y z.1.1 no poder nos en- 

carcelaron y en componenda, con las aut oridades prcvincial 	o- 

. graron encarcelarme... El pueblo no puede hace nada. porque lag 

gamonales Dcraing-uez, Catalino Mayo, Alejandro Tacto y liaál Larru 
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na.aproverimndo su pobreza- lo.c; clifintajea y casti a quitdndoles 

nue; tifzrran 	 „quo. les •yrestIct.m. cline:r.bo. Por todo oniue 

t 	n1.010 crin 	hzzlia 	ary211.-a inveltigac5.4671 y se clult 5.gue 

t'.:1111:.>abins. e Por 10 exmlesto 	Selor Presl_dey.ite ruego 

y suplicb•p:rorltanle las anplizin•ga:ztant 1..a: para mi' libertado  es 

Pile°. Prnsideute del .Consejo 	Adninistra-- 

&Imre, 	 s¿.1 dio despu6s •.1.2 dos alias en que se curo15.6 

su. mandato, ant.es no sé 	1.)onálti de:  cr..1,n• :la Agociaci6n 

lize)• otwani  d...b.istituciones; el livir.?o de póder entá bien vincula 
e 	4,  

cto eon 3.cs grvpos de podr.,ár regiontl y nacional» 
• 

TI Dirigente :sr entl.,.13iarJta promotor corirunal. Trijuel 33asllio de la; 

caralnáciad. 11nt:.1.11a (enero 1976) eccríbi6 a la ilivioc5.a.c:•.5.621 de Co 

murieron de ..'121tilla reridentas en Lima", 	zu 	 mani— 

Piest a: "11'w-1...n:rol«) nos vemos amenzaclos del gamonal 1'.12a.roo  desde 

la l'echa que u«..3ted a rcsyrozado a la capital... en asamblea llevaos 

acordado entra:: a la hacienda. 11...4►rlaza y Pornar una cooperativa.. • 

cuando vino k.11 Vrosidente 	la . .Repábl:i.ca. Iioralo..5 al Cauto 

MOS 	 e011 Ull 3;1eraori4t.3.1  pidiendo apoyo para la carrete 

ra• f 21 15) cica 	 cm. gran 	Abancay entregamos dos 

rac..na-r5.ales pidiendo pvel;upuest o para la cazrct 	maestros nuc.N. 

vo:; y titulados". 111 poco tiempo I ti.rjvc . 13as4lio 	zwesinado„ 

pe:ro la coraun:ItM. nipii.5.6 avanzando coi' 	orzahl 	011. la organiza 1'1  
offir 

c5.611. de su cooperativa. 

Ile 	a.15unos 	pocos 	 not.:.vos v.:11 . v.:`.?3 /4.v..:v.ian a la 

conunidn.d con lar: :in.r.titucloner, y :La ra.r.6:11 	stn.i 	ta9 y  pues 

l.n 114.c.f.1:.‘:_x c  .t.'w,'Irte, 	11.(.ria a cnbo dcntx•o y 2u1.-.,ra 	la cortunii» 
rm 	r171, 	cw.9. o r...c13.1:"..Na lcr.; gy.rt.t7on 	T,..)r.0 eY. 	en 1.111.4:t1 y 21"2/.:!;-• 
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r:k 	c ontr 	2. or, 1 E‘:;1or.rt11, 1..1., , 

rarl dir.olvr2." a 1.1...!:, colrur.:.;.(lacles, rn :21 111::::0?.:c1 rlicucrt:No de Trirt:i. 
......, 

, t.:,,,,:iimi. Z113 II:C.:111-'111i: er3 Zrii T. -1:'..á .prccerilwbt C3 
de Conturtiladch.1 Ca7.42e.si". 

«.% e t 0 .3. 1°1'3 
learrupon de.rodern 1.1;:lc1arci.b.... 

a 1Z:3 !I igUiallt.t.,35 

CI.V.1; i 0110: :. : 111 ) 
inri caclunc.':.:03 c:o.c. bc. 

e 0:1 	

. han ad.r.ffiladc cln t.-len:az 

conv:.1ixli2:1 r.-.1.1.1.1.:;.:..t.Q z.1... :3 ;1J1 
enta del ccripxl:k.?;:!.:zigo y ot:I.N:.1.r. formas, 

.4 

er. b Lt 5›"J• a S'a 0.1...f.,.C:', O in e 

1A4.11.1). cormwt.:1(11) en terteniéntez y tn...PL1
.4  

cantes de ti clrwr.s.s; 1:1) Co.:11),.'::Y.nro3 ve i...iettint si
.). Ccelcu.Y.:..i.o o cevii611  

Iler OS 1  11.2kc i t11101.0!-3 .13.1a407411:1" 

 

. 	1.tres se higi. enrir.V:ille.0 i (3.0; 
3) Estos grupos ele -poder estrai. relacrsto 

. 	
... .. 

ria.
klon con los alcaldes t.unicip ales , sit1)-27.102 

cdt OS 	sobran mat o- . 

rldad es dil.i
.tir•Itales, preitrinc,:;tales y dopalitz.racutalf..

Is bastá. la ea. ...... 

pítal de lzk Przylb11..ca, se ay.)?ovecllan de esas relacrtenies para -- 

oneter me.1.1 a:lytez.oz, protegidos por cl grt.
.x.po de 2ode:r.. racionz.4.14,-. 

2vr„cloylari.os estIn p arci:.1.1.1.3.izadorl non loe Tv.riirp 
03 de po -, 

del^ y rinsto7:11)'n. 1.0,5 aClei 011.C.1.4 ve 
7,N.y1).(1.n.p. al. pronreno conunal; 5) 

'ion Trv,?on de :,?cr:le?r han 1.1eljado al elte.t7.in'iso de rufist-lonare deseo 

rimar e .11.clurrtve ac.
.u.sar basta cricrnbrcelar a las ;:xutoriclades -- 

que 'comenzaron a trabajxr ilonestariente en rpivindica-r., las tic— 

X'3,11:1 011 Pavax, 
 de la comunl.dad; por ejanpl.o el rrosidente de :la 

comunidad. carpesinck de Sart Frn.nr.:if,c2o de 11arlas se en".:uentra en 

la cárcel de T•a vIni611. (1.11.1.1.-nt.ico) der,0.0 el ano IN71.sado; y se c:oine.ist 

ten peor.os atrollidades CU la 
ea/W.115(11ml de Antilla (4.)vnrirlac).27/ ..... 
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Las relaciones de las instituciones con sus comunidades, seg. .n 

información de' las autoridades es signiPicativa, puesto que de 

?716 comunidades, 251 6 (9 r.1.6%) contribuyen de diferentes mane- 
. 

ras para el prdgrcso conunál; solamente 186 (6.9) comunidades 

monirestaron qux). la contribuci6n de S'In 	 represen 

tativas es espoiládica. 

Existen direrentes manorwi de contribuci6n para el progreso de 

la calamidad que se ha, txtatado de aglutinar 'en el cuadro No, 40, 

así, de 271 6 co:punidades de todo el país, 7rG (27%) recibieron 

apoyo consistente en «gestiones administratd:vasil en las direrep. 

tes dependencias estatales e  especialmente cm Agricultura, Educa 

ci6n, Energla y lanas, Juzgados y Tribunales'  Ccsnercio e Indus- 

tráa., del Interior /  Salud, 1.1bransporte y Commicacionen para p:ro 

curaii el reconoclaniento oPicial de la comunidad, conseguir el 

Punciomuniento de una esc9 	autorizaci6n para explotar los 

recursos raine2.1ales, etc. 

Un buen Y1/1101%0 de instituciones opoyan en la "realilsaci6n de lik*OITN 

obre s;,  en 871 (3 2%) comunidades, las institued.ones contribuye- 

ron dt21.3de Lima en la conztrucci62l dei j locales escolaxes, casas 

comunales, municipales, iglesia, cementerio, arreglo do la pla- 

za principz.11, congtrucci6n de carreteras, canales de irriga-- 

ci6n, agua potable y desagtte, etc. 

El cuadro llo. 41 :vello:rente al apoyo que br.indan 	instítucio- 
net3 a SI113 couunidades de . erigen, q;ue se desprende ¿te la inrormz►.1. •. 

cib.). de 800 in!:;tituciones indica- . que en L'Orilla illVa:r :LZA1)3.0 IQ o. 

yan en las 1toril:iones en deDendencian entatalo3, creación de la 
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C . 40 cwrinucial IrJ4.r.I.T211,.."..1C.z:AL 134V.11 va, pnonnrso 

D1, LA CMIT.TITID.:,D 11.11 D::2Arzfunrros 

Gelltio 	En la wea 	Bienes y 	Envian 

Departamentos 	nen 41I .... 	
lizacild 	iauebles 	do di- 	Sn 

Man, 	de abras 	p/la cc*' nero 
nunidad 

Anal; Onf.1.9 	
6 	 4 	 17 	5 	15 

Art. arill 	 59 	70 	 37 	41 	 MI. 

M)1.11..".:aac 	 45 	32 	 42 	42 	2 

ir:. 1..-, cr .i)a 	 12 	 7 	 15 	1, 	4 

Ay zcitc.3.10 	 150 	1 22 	 137  	101 	 ... 

c a janarca 	 14 	24 	 10 	1 	22 

Cunc e 	 98 	1 37 . 	84 	82 	80 

iluancavelica 	 70 	7 3 	 66 	54 	..., 

I IV, ánu.c o 	 22 	34 	, 23 	31 	 ti». 

Xca 	
2 	 2 	 2 	2 	 .r 

jollí 	 2 	 1 2 	 1 n. 	 74 	1 29 	113 	97 	111.11 

La Libert ad 	
2 	4 

arLb ayeliv.3 	 3 	 1 

67 	11 5 
- 	 6 	1 	 3 

Lina. 	
49' 	67 L 	 . 	~ 

11°c:1:tegua 	 1 3 	 2 	 11 	 . 3 	9 

7. i-:..1„f:ic o 	 19 	34 	 30. 	19 	 le. 

Piura 	 9 	14 12 	
45 

	

3 	7 

rivi.to 	 58 	47 	101 	115.  

3 	1 2 	 . -8 	 1 
	.................-~ 

7 

...............................~...........................~......--.~.~~~~-~.~-~-~~~- 

, ............. ,..... 	 26 	 l'i 71 	 764 
4 	

• . 	676 	193 

.~«~~1~~~1~~«~Ni~~«~

~~~~1~111~ 
:'", 1 r.  1 r• 	 7 	

4 
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2 c.:1:15.,i7, 1,.:'.(.71 lo:.; 
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-3. do.1 terxvi.torio counnal, cambio 
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41 	APOYO A LA CaltrUIDAD P 	•rs.reirtielcurS 
11111~~0~00•14~1~•~11~10~1~11111 

Apoyos neuncro de 
Instituciones 

»conocimiento de la comunidad 
Reivindicación de tierras 
Gestiones en dependencias estatales 
creación de la escuela de la canunidad 
Apoyo econ6nico 
Apoyo a la construcción. de carretera 
Apoyo a la construcción de local escolar 
Apoyo al sostenimiento de procesos jurídicos 
Construcción local camal 
Agua potable y desague 
Construcci6n local municipal 
Construcción L'achada cementerio 
Construcción y/o reparación de iglesias 
Organización de empresas comunales 
Posta módica 
Cambio de profesores irresponsables 
Levantamiento de plano catunal 
Incremento de tierras eanunales 
Distritalización de la comunidad 
Utiles y mobiliario escolar 
Material didáctico 
Banda de EtttSiCO3 y/o de guerra 
lin3.20ITIOS escolares 
Ilnieormes deportivos 
Equipo de sonido y parlante 
Puertas, ventanas, cemento, calamina para 
Relojes para escuelas 
Eezramientas a la comunidad (palas,picos, 
Cíe:panas para iglesias 
Ddgenes, vestidos y ornamentos religiosos 
Mobiliario para casas =tunales 
Mobiliario para consejos municipales 
Capacitación de comuneros 
DeL'ensa de comuneros  

604 
130 
C00 
800 
705 
310 
525 
629 
401 
210 

21 
423 
602 
62 

318 
795 
800 
10 
20 

800 
800 
604 
800 
691 
299 

escuelas 697 
700 

etc.) 	652 
703 
699 
320 
10 

189 
800 

recibieron este tipo de ayuda. Para los residentes es igualmen~ 
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te insoslayable enviar: útiles y mobiliario escolar, material 

didáctico, relojes para las escuelas, campanas para las • igle 

sias, banda de músicos y/o de guerra, uniformes escolares 

deportivos (cuadro 41). ' 

Estas instituciones además envían dineró a sus comunidades co 

mo apoyo a las múltiples Actividades, necesidades o compromi 

sos que adquieren las comunidades; la cantidad de dinero remi 

tido y/o entregado personalmente en la comunidad, siempre ha 

rebasado a las Migajas que por casualidad o frente a fuertes 

presiones los gobiernos entregaban.  a las oficinas estatales 

de apoyo. Todo lo que tienen las comunidades se debe imita y 

exclusivamente a loe comuneros, a las mil gestiones que como 

"hormigas" los residentes ingresan por todas partes para con 

guir lo que ellos o las autoridades comunales consideran nece 

sarias para la comunidad. 

Los presupuestos que los diferentes gobiernos destinan para 

atender y/o apoyar a las comunidades campesinas han servido 

y sirven para sostener una frondosa burocracia al, servicio de 

los grupos de poder comunal, regional y nacional; al contrario 

en forma premeditada malinterpretan los dispositivos legales 

y manipulan a los comuneros en contra de sus paisanos. 

Según el cuadro 42 se sabe que 705 instituciones de residentes 

en Lima procedentes de comunidades; entre 1974.-78 enviaron a 

sus comunidades más de quince millones de soles, además do to 

do el apoyo que hemos referido que brindan a sus lugares de 

origen. 

r 

11/ 
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- C. .42 APOYO.ECONOMICO A LAS COMUNIDADES POR 
LAS INSTITUCIONES RESIDENTES EN LIMA 

• 	 Escala en 
	

Ndniero de 
soles 
	

instituciones 

Menos de 20,000 soles 
	

99 	12% 

De .21 a 25,000 
	e, 	 200 	25 	 1 

De 26 a 80,d00 
	et 	 242 	30 

De 81 a 100,000 	 .101 	13 . 

Más de 101,000 
	

fI 
	

158 	20 

TOTALES 
	

800 100 
	.~1.• •••• 

Pero las relaciones de los comuneros residentes en Lima aparte 

de las remesas o envíos, se concreta en ei retorno de muchos 

que efectdan en forma rotativa, en tal sentido que para las 

fiestas del pueblo siempre están presentes los representantes 

de'las instituciones, de esta suerte renuevan sus vínculos an 

cestrales, actualizan sus compromisos,haciendo algún donativo, 

cumpliendo con algdn"cargo" o "mayordomía", o haciendo entre 

ga del producto de las actividades de la institución en Lima, 

todo lo cual les da prestigio y otorga el rol de asesores de 

la marcha, comunal,frente al mestizo o al grupo de poder comunes.. 

Es igualmente evidente qu'e buen ndmero dé comuneros "residentes 

en Lima" usufructuan indirectamente las tierras de la comu- 

nidad; por eso también, muchas de las actividades que realiwn 

en Lima es directamente con el propósito de ucompensur" conti 

nuar conservando sus tierras; entre tanto las autoridades comu 

L 



• 

370' 

nales y la comunidad en general como un gesto de agradecimien 

to por los apoyos, cuidan las tierras c3( los comuneros • "reSi 

dentes" en Lima u otros lugares de trabajo. 

Al darse la Ley de Reforma Agraria 17716 Sr el Estatuto de co 

munidades campesinas D.S. 37-70A..se determinó , la reestructura 

' ojón de éstas, el mismo que considera entre otras cuestiones 

el reordenamiento de la.tenencia de la tierra que conlleva a' 

la organización empresarial de la comunidad; esta parte .de la 

norma los funcionarios Oblícos de Agricultura malévolamente 

le .dieran otra int¿rpretación, marginndo de sus derechos y 

obligaciones a-los comuneros migrantes, con lo que crearon 

primero un desconciertb generalizado, luego llegaron a dividir 

alos comuneros de muchas comunidades, que terminó por limitar 

la recgtructuracidn de un 80% de las comunidades. La aplica- 

ción irreflexiva del Estatuto en cuanto a la "calificación", 

"depuración de comuneros" y "descalificación" o marginación de 

los migrantes dispuesta por la Dirección de Comunid'ades Campe- 

sinas creó un anticuerpo en contra de los proyectos orientados 

al desarrolio comunal. 

Con esta política se determinaba injustilmente el destino de las 

comunidades, planteando contradictoriamente que en éllas deben 

vivir comuneros destinados a cumplir actividades agropecuarias, 

artesanales, etc„ sin alcanzar un nivel técnico ni profosio 

nal. De esta manera la burocracia pretendió sangrar a los mejo 

res hijos de las comunidades al "descalificarlos". Los comu- 

neros residentes en Lima, otras ciudades o centros de trabajo, 

r 
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a fuera de sufrimientos y coraje, pasando por mil ocupaciones, 

a la'vez que aprendían a defenderse de los obstáculos que la 

ciudad les deparaba, fueron comprehdiendo la realidad nacional 

y el injusto abandono de sus comunidades, precisamente por eso 

las apoyan decididamente. Muchos son técnicds, profesionales y, 

queriendo o sin querer se han convertido en asesores desintere 

sados, ademdb de sentir la obligación de ofrecer y entregar lo 

mejor de su conocimiento ál desarrollo de su comunidad, acabar 

con ellos,. separarlos de su vínculo conwial.fue lo más' absurdo; 

pero para el. interés de los grupos de poder era necesario -lo 

anterior no quiere decir que .no hay migrantes enemigos de su 

comunidad-. Felizmente la movilización creciente contra esa nazi 

ma obligó a modificar en parte. 

Con el tiempo los funcionarios de alto nivel bien intenciona- 

dos se dieron cuenta en la primds misma que se había procedido 

con ligereza, porque al trabajar coordinamente con estas insti 

tuciones se logran resultados sorprendentes. Los residentes de 

ben participar del quehacer comunal, más aun si se proyecta la 

transformacién de la comunidad, lo que supone evitar el movimi 

ento migratorio y más bien promover el retorno de lds residen- 

tes que realmente puedan servir a sus comunidades. 

INFLUENCIA EN COMUNIDADES DE ORIGEN 

Como consecuencia del vínculo entre las instituciones represen 

tativas y sus comunidades de origen se establece una fuerte 

influencia, especialmente de las instituciones respecto a sus 

comunidades, hecho que en aceptado Dor éstad,l)uesto que aque 
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lías contribuyen a su desarroll material, mediante donacio 
nes recaudadas en fiestas y otras actividades. 

La contribución anual de las instituciones-no distan mucho 

de las asignaciones municipales para los distritos; en es 

te sentido las contribuciones de las institucionesenmuchas 
-ocasiones, son no solamente'érandes, sino que en algunos 

casos las dnicas eníradas de afuera que las comunidades re 

ciben.Por lo mismo las instituciones juegan un papel signi 

ficativo en lo que se refiere al desarroll no sólo comunal 

sino regional y cómo consecuencia contribuyen a la integra 

ción social y política del "Perd'profundo° y del país. 

C. 43 INFLUENCIA DE LAS INSTITUCIONES EN SUS COMUNIDA 
DES POR '

.
DEPARTAMENTOS 

r 

Departamentos 	En 	En al 	En 	No 	Totales 

	

todo ganas 	pocas tiene 

Amazonas 	 1 	8 	 3 	- 	 12 
Ancash 	 59 	48 	25 	. 3 	135 
Apurfmac 	46 	39 	24 	9 	118 
Arequipa 	 10 	 7. 3 	 20 
Ayacucho 	179 	46 	32 	10 	267 
Cajamarca 	5 	12 	15 	15 	 47' 
Cuneo 	 164 	99 	32 	40 	 335 
Huancavelica 	71 	50 	 37 	19 	 177 
Huanuco 	 29 	22 	23 	17 	 . 91 
lea 	 1 	1 	 2 	 4 
Junfn 	 145 	78 	40 	25 	288 
La Libertad 	1 	2 	2 	2. 	 7 
Lambayeque 	1 	1 	1 	1 	 4 
Lima 	 122 	70 	30 	28 	 250 
Moquegua 	 8 	3 	10 	2 	 23 
Paso° 	 10 	16 	 4 	2 	 32 
Plum 	 17 	10 	 3 	3 	 33 
Puno 	 184 	16 	22 	29 	 251 
Tacna 	 3 	7 	 6 	5 	 21 

wribw....•••••••••••••••••••••••••... 

Totales 	1046 	538 	318 	213 	2115 
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Las actividades de "promoción cultural" y "modernización de la 

comunidad", como las obras de infraestructura comunal han. de- 

terminado que los dirigentes de las instituciones sean muy res 

petados y tengan gran poder de' decisión e influencia en, los 

asuntos comunales, sobre todo en lo que se refiere a la rola 

- ción de la comunidad con el exterior y otras organizaciones 

como las likas y federaciones.agrarias. 

Según el cuadro 43 referente a la "infslu'encia de las institu- 

ciones en sus comunidades" 1,046 (49%) instituciones influyen 

en toda o casi todas las actividades. dé sus comunidades de ori, 

gen. Si acudimós a los estatutos de las instituciones, con li- 

geras diferencias encontraremos lo siguiente: "Estatuto del. 

Centro Social Hijos de Yanaca y Filiales. Declaración de prin- 

cipios y fines: 1) Nuestra institución matriz está orientada 

hacia la integración social, deportiva y cultural de nuestra 

comunidad, con el fin de promover la solidaridad, confraterni 

dad y necesidad de nuestra institución y del pueblo de Yanaca; 

2) La institución debe mantener relaciones recíprocas con en 

tidades similares y autoridades del puebl'o, y poner en conta9 

to nuestra institución con otras a fin de intercambiar ideas 

y opiniones con el fin de obtener mejoras; 3) La institución 

prestará su inmediato apoyo a toda obra 4e la colectividad ya- 

naquinapefectuando actividades sociales, deportivas, culturales 

y erogaciones voluntarias en bien social,buscando la integrtión 

de nuestra comunidad con otras similares; 4) Promover capacita- 
. 

ciones en charlas, conferencias y otros eventos culturales a 

todos los integrantes de la Institución y hacer extensivo a las 

autoridades del pueblo". 
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La influencia en la mayoría de los casos, si bien no resultó 

negativa, tampoco fue francamente orientada a la aplicación 

de proyectos adecuadamente planifiCados que ayudar .a elevar 

el, nivel de vida de los comuneros, y tomar conciencia de los 

múltiples problemas que los agobia. Los apoyos se concretan 

generalmente en trabajos de infraestructura, reflejo fiel de 
programás desarrollistas, olvidando que lo esencial es la trans 

formación de la comunidad, base de la sociedad peruana. 

Por otro lado 538 (26 %) instituciones influyen "en algunos as 

pectos" de la comunidad como en el nombramiento de profesores 

y realización dé proyectos. Se dan casos que las institucio- 

nes supervisan las elecciones, la contabilidad y el archivo co 

munal y ejercen un control sobre determinadas actividades comu 

nales, por lo mismo que los migrantes no dejan de pertenecer 

a la comunidad ni de usufructuar los bienes de ésta, inclusive 

retornan para cumplir funciones de autoridades comunales, de- 

mostrando con ello Una relación dinámica entre la comunidad y 

la ciudad o su centro de trabajo.. 

A medida que las instituciones van realizando en profundidad 

el análisis de la problemática de sus lugares de origen ven 

con mayor claridad la serie de obstáculos que impiden el pro- 

greso de la comunidad, sus ideas y acciones 	se cristalizan 

en proyebtos de desarrollo. 

Los viajes frecuentes de uno y otro lado (ciudad-campo) permi 

te por una parte la internalización recíproca de ciertas nor 

mas entre los dos ámbitos, así corno el conocimiento de los 
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problemas comunales e institucionales; por otra parte, la actuó 

Iización de los cambios cpie se ,van operando en el país.'Consti- 

tuyeh uno de los canales de comunicación. 

Las instituciones que 'han llegado a 'comprender la importancia 

de la capacitación en función de un apoyo eficiente a las comu- 

nidades implementan planes de estudio de la comunidad' con fines 

de elaborar proyectos de desarrollo, de tal:manera que organi- 

zan a los comuneros que aprovechando sui vacaciones retornan a 

la comunidad; generalmente estos equipos .de trabajo; comprueban 

los problemas, explican a las autoridades comUnales y a los co 

murieras las característica¿' del problema y comienzan a mátivar,  

o preparar a loe comuneros para la puesta en marcha del futuro 

trabajo. Veamos a.l.gunas informaciones: "Histórico primer viaje 

del grupo de trabajo comunal. Tanto las instituciones de base 

como sus deleuados componentes del Centro Unión Huamanquiquia, 

Petará, Tinca y Uchu acordaron comenzar a trabajar en la mis 

ma comunidad; la delegación estuvo constituida por cuatro per 

sonar. La labor de los delegados fue muy activa y dinámica que 

duró 18 días; previo un plan bien trazado se llegó a cada pus 

bio y a la matris en las cuales se realizaron reuniones y asam 

bleas de información con los autoridades y el pueblo en gene 

ral. Como resultado del franco diálogo se firmaron actas de re 

conocimiento del Centro Unión y aprobaron el Reglamento de 

nuestra Institución.... Luego en forma Muy detallada analizamos 

los problemas comunales. 

El grupo de trabajo recibió atentumente la información de los 

pueblos: Tinco, Uchu, Patará y la matriz Hunmanquiquia. Los 

tres primeros se quejaron de la matriz, porque ésta. los margina 
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y no apoya en nada para el progreso. Manifestaron que no sabT 

1 
	 an en qué consista la "empresa comunal". 

Pero la conversación franca y las explicaciones ofrecidas sir 

vieron rara aclarar dulas quedando satisfechomiunque solicita 

ron mayor informncidn y capacitación.' Luego ,se realizaron' en- 

trevistas personales y aplicó un cuestionario referente a pro- 

blemas comunales y alternativas. Se sintieron muy complacidos 

por la visita de un equipo de trabajo,."ántes venían . 010 a ene 

borrachurse, dijeron"; jamás habían visto esta clase de trabajo 

y solicitaron que estas visitas fueyan más frecuentes para se 

huir laborando'. coordinadamente. El grupo inforMante humildemen 

te explicó que era ya tiempo de pensar en superar todos los 

problemas y agradeció a los cuatro pueblos por haber escuchado 

su modesta información que lo hacían con todo caria() buscando 

el desarrollo de toda la comunidad" 221. 

Del Bole.dn Informativo No. 23 de la Asociación Comuneros de An 

tilla Residentes en Lima, entresacamos el pensamiento de sus 

dirigentes frente a los problemas comunales y la toma de con- 

ciencia de ellos para enfrentarse mediante acciones ladecuadarrrn 

te planificadas; el mensaje dice: "Frente a las dramáticas y 

cada vez nu graves problemas de nuestra comunidad de Antilla, 

de las comunidades vecinas y de los campesinos feudatarios de 

las haciendas colindantes... es nuestro deber irrenunciable de 

cirios y recordarles a fin de que conozcan nuestro pasudo y 

presente l en base a experiencias de nuestros mayores,porque te- 

25/137ietín Informativo No. 12 del Centro Unión de Dele/Yodos de 
la Comunidad Campesina de Huamariquiquia, Datará, Tinca y 
Uchu, p. 3 
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.C. 44 PARTICIKCION DE LAS INSTITUCIONES EN LA VIDA 
COMUNAL POR DEPARTAMENTOS 

Proponen can En Asambleas Asesorando a 
Departamentos. 	didatob para Generales 	las autorida 

autoridades 	con Delegados des comunales 

Amazonas 
Ancash 
Apurímac 
Arequipa 
Ayacucho 
Cajamarca 
Cusco 
Huancavelica 
Huánuco 
lea 
Junín 
La Libertad 
Lambayeque 
Lima 
Moquegua 
Tasco 
Piura 
Puno 
Tacna  

7 
. 17 
23 
3 

51 
8 
21 

. 7 
10 

71 
2 
1 
25 
2 
23 
9 
81 
3  

	

12 
	

40 

	

91 
	

101 

	

87 
	

123 

	

1 
	

38 

	

101 
	

20T 
20- 
	

50 

	

94 
	

301 

	

76 
	

101 

	

24 
	

84 

	

2 
	

4 

	

86 
	

298 

	

10 	 18 

	

1 	 8 

	

30 	 189 

	

10 	 27/ 

	

12 	 40. 

	

20 	 42 

	

101 	 291 

	

12 	 25 

TOTALES 	 344 
	

790 
	

1989 
••••••••••=.1~.1. 

nonos la obligación de reivindicar nuestros derechos enajenados 

trc's largo tiempo. Tomar conciencia de nuestra realidad, trazar 

con esta experiencia vivida, sufrida, luchada, un camino mejor, 

un camino diferente, un destino más humano, más justo que esté 

en concordancia a la resolución de nuestras necesidades y pro 

bleinas, en la que la participación de todos los campesinos y co 

muneros debe ser plena, sólo as nuestros hermanos e hijos no 
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pasarán por la situación fatal e inhuittana de . nuestra vida actu 
•i 

al..Para todo esto es necesario efectuar un estudio 'crítico, 

un'análisis de nuestra historia; la historia actual ha sido im 

puesta y difundida por la clase dominante que hasta ahora doten 

te el poder...Leamos y releamos. los relatos del Inca Garcilaso 

de la Vega, los estudios y pos'ición de José Carlos iviariáteg,uiy 

de todos aquellos autores . sinceramente comprometidos con nues— 

tra causa. Hoy Más que nunca nuestra generación debe forzar 

acelerar la historia para abrir; dl camino de .la redención para 
. 	, 

acabar con la ignominiar, frustración, explotación y servidumbre 

para construir una nueva ,sociedad humanamente justa y sqlidaria. 

Pero, ¿quiénes van a cambiar el actual sistema? acaso loe gru. 

pos que vienen usufructuando el poder? La respuesta es obvia: 

ha llegado el momento de que les grandes masas campesinas yobre 

ras irrumpan en la historia del Peral como una abrumadora mayo— 

ría y asuman una actitud auténticamente revolucionaria en forma 

organizada y disciplinada.„ La sangre y la vida del hermano Mi 

guel Basilio Vega no podemos olvidar nunca, el pueblo de Antilla 

debe conocer el verdadero valor de él; en la historia de Antilla 

fue el primero que se capacitó inclusive a nivel internacional 

en "Problemas de las comunidades,desarrollo nacional y de Lati 

noamérica, fue el primer líder de nuestro pueblo que realmente 

conocía el problema social,económico, político y cultural de la 

clase campesina del país, motivo por el cual fue asesinado. La 

llama prendida por 61 simboliza nuestro pueblo,la liberación 

del campesino que ahora cuenta con nuevos valores...Si los tra 

ficantes de nuestras tierras han decidido eliminarnos, tengan 

presenten que jamás podrán, porque en reemplazo deun mido nacen 
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diez, si matan a 'diez aparecen cien combatientes. La senda, ini 

ciada por Basilio jamás será abandonada... £ebernos saber que 

el comunero jamás 13.i. rticipó en el gobierno y 'administracidn'de 

su comunidad, mucho menos en la vida nacional. El juez,' el te-á . 

niente gobernador y el^ agente municipal de la, comunidad siempre 

fueron los hacendados, sus compadres o ahijados a quienes el 

1 
r 

cominero servía como bestia de carga... La democracia social 
• 

de participación plena 'jamás existid nuestro pueblo, no exis- 

tid ningún tipo de justicia... El pueblo comunero siempre fue 

pobre cubierto con trapos recosidos, mal comido, desnutridopla 

cosecha apenas alcanzaba hasta noviembre originado por la te«.,  

nencia de la tierra totalmente desigual, minifundizado, inclu- 

.sive muchos comuneros no tienen donde sembrar porque la mayoría 

de lap buenas y fértiles tierras estuvieron en manos de los lla 

mudos "mistis" del pueblo, que se desmpenaban como autoridades; 

los demás territorios de la comunidad fueron arrebatados por 

los hacendados colindantes corno el caso de "Marjuni Antoma", 

juicio que la comunidad sostuvo 47 anos para reivindicar y el, 

sector "Chistio" reivindicado, donde comenzamos a trabajar nues 

tra cooperativa... Los "mistis" el centro poblado lo convirtie- 

ron,en sus solares privados, haciendo desaparecer las calles y 

las casas; desalojaron a la población urbana que tuvo que tras 

ladarse a las punas frías y las faldas de las cascadas de los 

cerros como "Umcalle" y "Killillinsha". LOS "misitis" parásitos 

no participaban en el trabajo colectivo-comunitario (ayni-min 

qa) eran y son semienalfsbe:tos y semidioses que detentaron y si 

guen detentando el poder político t econdmico y social del pueblo; 

mientras que el comunero (ind-tgena) humilde e inofensivo, creía 
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que.las leyes del Estado eran conforme los "mistis" lo interpre 

taban y aplicaban ; en el sentido de .que el comunero indígena 

• estaba exclusivamente al servicio de los- "mistis". En la comuni 

.dad existia una escuela primaria mixta a donde asist/an solamen 

te los hijos de los mistis y un porcentaje mínimo de los indios- 

blancos; las mujeres no asitlan.... Pero la escuela mixta creada 

en la parcialidad de Huanima a cargo del normalista-comunero P. 
Francisco 	Vergara revolucionó y se enfrentó a los mistis, 

este maestro y Amilcar Flores Gibaja sufrieron los ataques del 

grupo de poder especialmente del director David Alfaro miembro 

del grupo de hacendados, juntamente que su esposa hacían traba- 

jar en sus "chacras", y a las alumnas las tenían por sirvientas 

domdsticas; en vez de ser educados eran trabajadores, de estos 

abusos los padres no tenían voz ni voto, siempre se comportaron 

como mudos,ciegos y sordos... Por todo lo que hemos hablado hay 

que realizar mucho esfuerzo, rectificar errores, dejar egoismos, 

individualismo, ambiciones y lucro personal, uniendo todo esfuer 

zo sabremos enfrentar los problemas, por más difíciles que se nos 

presenten, comprendiendo que sólo a nosotros nos corresponde 

construir un mundo mejor para nuestro pueblo y el pais. Procurar 

que la población infantil sea educada en la mejor forma posible. 

Traeremos libros y formaremos bibliotecas. Trabajar bien nuestnis 

tierras y participar con entusiasmo y responsabilidad en nues- 

tras unidades de producción, por dltimo recuperar o defender las 

tierras que nos quieren arrebatar" 22,1,/. 

26/ Boletín Informativo No. 23 "Asociación Comuneros de Antilla 
Residentes en Lima" pps. 2, 4, 10, 18 y.20 

r 
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El boletín Informativo No. 1 de la Asobiación San'Francisco de 

Pampamarca protegiendo el patrimonio comunal dices "Acción Peli 

arosa: La Asociación San Francisco de Pampamarca, estima que 

es sumamente peligrosa la desmembración de las tierras de la co 
• 

munidad, porque sabemos 'que muchos hermanos comuneros sin ningu 

na autorización están "vendiendo" sus parcelas principalmente a 

miembros de la comunidad de Luren. Si analizamos minubiosamen- 

te la legislación,perunna que seffala . la exiStencia legal y pro- 

tege a las comunidades campesinas, dlemitremos a la conélusión 

que las tierras son propiedad de la.comunidad y .declara impres- 

criptible (que no puede prescribir) e inenajex:Iable, asimismo in 

embarable y sus miembros (los comuneros) ',son solamente usufruc 

tuarjos; sin embargo, antes de tomar cualquier actitud, la ins- 

titución en coorcEnación con el Consejo de Administración, ha 

elevado una consulta a las autoridades superiores y próximamen- 

te emitiremos un comunicado dando cuenta el pronunciamiento de 

las autoridades con relación a esta clase de negocio" El/. 

Los tres ejemplos nos permiten interpretar el trabajo que reali 

zan las instituciones en sus comunidades y la influencia que 

vienen ejerciendo, lo que evidencia que la problemática comunal 

los migrantes lo ven en los contextos rural y nacional, por lo,  

tanto hun comenzado a abordar desde numerosas perspectivas, com 

prendiendo el problema en bu verdadera dimensión, sin soslayar 

la realidad tal cual se presenta, en base a.cuostiones concretas 

y objetivas, tal procedimiento resulta básico respecto a niveles 

71771301717i7TI?ormativo No. 1 de los "Comuneros de Pampamnrea 
hesidentes en Lima ", p. 3 
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superficialeP que' ven, sdl& el .efecto, la forma b dnicamente a 

particularidad. 

Lamentablemente no todas las instituciones han tomado cabal can 

prensidn. del tino de trabajo e influencia que deben ejercer;lo 

hacen todavía siguiendo procedimientos modernizantes o desa);ro 

lliptas, por ejemplo se preocupan bastante por la presentaóidn 

del centro poblado a grado tal que logran caricaturizar la és 

tructura citadina en su comunidad, con, olvido de cuestiones 

esenciales. Sin embargo, poco a poco el ildmero'de institucions 

se varl sumando a la forma comprometid a; a aquellas de avanzada 

que efectuan esté tipo de llamados: "Hacemos un llamado frater 

nal a todos los comurieros honestos a tomar en cuenta ¡o siguiera 

te para lograr un trabajo consecuente con nuestras comunidades: 

1)Es él comunero pobre el más consecuente luchador y defensor 

de nuestras comunidades y en dl debemos apoyarnos; en cambio el 

rico es siempre individualista y sólo difiende la comunidad en 

tanto logre mayores beneficios Personales; 2) Nueétro deber es 

desarrollar consecuentemente el colectivismo comunal, así como 

su lucha por la autonomía política, econ6nica y administrativa; 

3) No dividir la comunidad; 4) No asumir actitudes liquidadoras 

(chismes,, difemaciones, etc.) con los dirigentes reconocidos 

por las comunidades por el solo hecho de comullar con sus ideas 

políticas, pues ello confunde y divide a las bases en vez de ha 

serlas avanzar; 5) Es urgente empezar hacer análisis concreto y 

no calcar realidades ajenas, por más experiencia revolucionaria 

que esta huya tenido; recoger sus aportes no debe significar cal 

caria. Les invitemos pues, acercarse u nueotrus comunidadcri con 

1 
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espíritu cr/iico y a aportar verdaderamente; 6) No deben sor- 

prenderse ni desesperarse al encontrar algunas comunidades más 

fortalecidas estructuralmente que otras, en realidad, las cau 

'sao de ellas las encontrarnos históricamente en su relación con 

el feudalismo y capita:lismo, impuestos ambos desde afuera y no 

producto del desarrollo de contradicciones internas de la comu 

nidad; 7) Lit:mamas a que no queden pasivos o en actitudes pesi 

mistas ante los problemas internos de las comunidades; por el 
e 

contrario, llamarnos a una actitud militante y consecuente de 

reestructurar las comunidades fortaleciéndolas económica, polí 

tica y administrativemente, en el camino de la lucha de nues- 

tra liberación nacional; 8) Llamarnos igualmente a todos los co 

muneros y compañeros a releer a nuestro Amauta José Carlos Mn 

riátegui ya no para tomarlo 'al pie de la letra' sino fundamen 

talmente recoger su aporte en el tratamiento del problema na 

cional y su interrelación con las clases sociales en el Pert. 

Nosotros tenemos una rica historia de lucha y resistencia na 
• .• 

cional de más de 450 a7íos, en esta, lucha radica nuestra identi.. 

dad histórica" 

Si nos referimos al cuadro 44 que averigua la participación de 

las instituciones en la vida, comunal, según la información de 

2716 comunidades, 344. (1.3%) instituciones participan en sus cc 

munidades "proponiendo candidatos para autoridades comunales". 

La participación en este aspecto resulta más que significatival  

porque las autoridades de: ipnadas reciben directa o indirecta 

mente las sugerencias de los migrantes y, si éstos comprenden 

28/ La VozCampesina, p. 7 
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realmente la importancia de la transformación,de sistemas y es 

tructuras imperantes sus opihiones e influencias resultan ente 

ramente positivos, lo que quieire decir qué los residentes esca 

paron de la enajenación citadiña: al asistir a eventosi  estudiar 

o pertenecer a oreanizaciones sindicales que les permitió pen 

sar en que los hombres hacen su' propiahistoria -como indican 

en su llamado-, la que se desarrolla coto resultado de la acción 

de todos y que nada se hace 'sin la participabión de los hombres, 

es decir de sereb dotados de conciencia, hasta llegar a la tarea 

de comprender y hacer comprehder al'hombüe que ,la historia del 

desarrollo del pueblo peruano es un procedo histórico que.consts 

te en romper la dependencia y lograr la liberación total, inte-

gral; o sea la superación de la dialéctica bipolar: "dominador- 

1 

	 dominado",a fin de obtener la participación de las grandes mayo, 

rías en base a una toma de conciencia de su extraordinario pa- 

pel, Lo que aqu5 decirnos sirve i(lualmente para las 1989 ('73%) 

instituciones que asesoran a las autoridades comunales y para 

790 (29) nue participan con sus delegados en las asambleas co 

munales importantes. Los comuneros que constituyen las diferen-

tes instituciones en Lima y otras ciudades tienen que compren 

der que la práctica social, surgida del proceso mismo de las 

transformaciones e inserto en el desarrollo, significa un com-

promiso y no sólo obligado a descubrir nuevas cosas, sino a pro 

pagar los conocimientos, a difundirlos entre los comuneros, cam 

pesinos en todo el pueblo peruano, actividad histórica y social 

considerada como un proceso de desarrollo. 

Empero, no en todas las instituciones ha. caladoel compromiso 
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revolucionario, en unos casos .porque no han tomado conciencia, 

en otros porque tienen aten que proteger' intereses personales 

o de grupos de poder comunal. 

Todo :Lo anterior muestra que la influencia y la, •relación dé los 

comuneros residentes en Lima es' muy significativa en sus comuna 

dados de origen. Si esta influencia y participación es bieá ora 

entada los logros se allxecian'fácílmente de lo contrario se no 

ta la manipulación que ejercen sin darse tuenta o intencional- 
, 

mente . retardando los 'avances que Podían lograrse. 

De todas maneras el comunero residente' en Lima, respecto al res 

to que vive en la misma comunidad, en la vida práctica con to- 

dos los problemas que le presenta la ciudad ha aprendido bastan 

te, le que.le facilitará más adelante el desarrollo de progra- 

mas que conlleven a la toma de conciencia de los mismos que afee 

tan a sus comunidades, el área rural y el país en general. 

El comunero que vive.en Lima es el obrero y campesino a la vez, 

sustituye pues, a la "alianza obrero-campesina" propugnado par 

el marxisMo para enfrentarse al sistema capitalista. En este 

sentido resulte una gra/ventaja, porque una cosa es buscar la 

alianza obrero-campesina, que significa un largo trabajonm otra, 

muy distinta, que este hecho se da en los comuneros residentes 

en Lima, que pueden ejercer y de hecho ejercen una poderosa 

influencia en sus comunidades. Pero, la tarea todavía es larga 

y pesada; lo imuortante es comenzar, "la iniciación de un movi 

miento en DOS de una toma de conciencia veras y sincera por los 

residentes a nivel de Lima Metropolitana de la comunidad de Hure.  

r 
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manquiquia conjuntamente con 'sus tres anexos: , Tica, Uchu y. 

Patará ha dado sun primeros ''pasos hacia adelante en la bdsque 

da del fortalecimiento, unión y armonía en sus relaciones so- 
, 

cio-pollticas, entre estas cuatro fracciones del pueblo -dice 

Alfredo Tumbalobos, miembro del equipo de trabajo y agrega-cua 

lidades estas tantas veces afforádo por nuestros antecesores 

que a pesar de haber puesto evcrifiCio y buena voluntad para 

la consecusión ice estós objetivos munca ldgraron consolidar 

!sus anhelos de establecer una veildhdera reciprocidad entre es 

tos pueblos. Pero ahora creemos de que los viejos anhelos de 

variad generaciones pueden consolidarse, si se trabaja con mu 

cho entusiasmo, seriedad y sobre todo con sinceridad amor a 

nuestro pueblo que merece mejores formas de afrontar la vida. 

Así pues, la magna primera visita al interior de nuestros 

pueblos, con carácter de representatividad nos ha permitido 

captar los numerosos problemas que aquejan a nuestras comuni- 

dades. Nosotros creemos de que un problema no es independien 

te del otro, muy por el contrario se encuentran concatenados 

el uno con el otro; entonces será necesario encontrar el ori- 

gen fundamental de tantos malestares que por 'varios apios vie 

nen arrastrando nuestros pueblos para darles una solución con 

veniente juntamente que a los pueblos vecinos". 

Con todo esto los residentes comprenden que no . se trata única 

y exclusivamente de trabajar por su comunidad, sino por las 

que la rodean, puesto que se encuentran íntimamente rclacionndas. 
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En .el Primer Encuentro de 'Residentes en Lima, los comuneros se 

comprometieron apoyar decididamente a sus comunidades: 1).Tra-

bajando en forma armoniosa y orrfanizada para el desarrollo 'de 

la comunidad; 2) Difundir los . dispositivos legales nue rigen a 

las comunidades campesinas para oue sean respetadas; 3) Comune 

ro que retorne a la comunidad por cualquier 'motivo debe tener 

reuniones de capacitación-información,. procurando siempre lqbo 

rar por el desarrollo comunal; 4) Capacitar a los comuneros mi 

grantes para que sirvan en cualquier momento a la'comunidad; 

5} Coordinar las acciones de la comunidad y los ministerios na 

ra servir bien a las comunidades; 0 Respetar,las normas y ré 

glamento interno de la comunidad; 7) Cumplir la función de apo 

yo y asesoramiento para la reestructuración y ordenamiento eco 

nómico, social y político de las comunidades; 8) Colaborar con 

las ligas, federaciones y confederación nncional agraria; 9) 

Apoyar con material didlctico a las escuelas de las comunidades 

10) Apoyar la capacitación y tecnificación de los dirigentes 

y los comuneros én general; 11) Apoyar la reestructuración 

de las comunidades y su organización empresarial; 12) Procurar 

que les autoridades comunales adopten una actitud abierta al 

diglogo con los anexos, estancias o parcialidades y toda la po 

blación comunera; 13) Difundir la música y valores culturales 

de cada comunidad y toda su expresión artística; 14) Coordimr 

su difusión por diferentes medios de comunicación masiva y 15) 

Denunciar cualquier maniobra negativa de algunos comuneros ya 

sea con fines personales o políticos oue va en perjuicio del de 

sarrollo de 111 comunidad" 29/. Como resultado de estos acuer- 

7577571771517Too-EvPluacióá del. 1 Encuentro de Instituciones 
Residentes en Lima, procedentes de comunidades campesinas, 
p. 11 

1 



• 

388. 

dos y recomendaciones muchas instituciones realizaron activida 

des relacionadas con acciones de.cspacitacián en Lima como en 

la comunidad; muchas instituciones comenzarori a revisar sus 'es 

tatutos para los ajustes necesarios; otros tantos solicitaron 

apoyo a Organismos internacionales para becar a. jdvenes comune 

ros y/o realizar estudios de prefáctibilidad y factibilidad de 

unidades de. producción. Sin embargo, aun una buena cantidad de 

instituciones apoyan a sus comunidades utilizando procedimien- 

tos inapropiados en base a improvisaciones. 

PROBLEMATICA INSTITUCIONAL 

Como hemos visto las instituciones tienen una vida activa tanto 

para ayudar a los migrantes como para apoyar al desarrollo de 

sus comunidades, son pues, las únicas organizaciones que repre 

sentar a los pueblos lejanos y pequeños del. Perá; sin embargo, 

casi a la par que sus actividades también han surgido una se- 

rie de problemas internos y externos que han impedido su nor- 

mal desarrollo. 

Las instituciones que comenzaron a formarFJe a partir de los 

arios veinte, se incrementan considerablemente en los arios cuit 

renta y sesenta; para los ochenta según informan lns autorida- 

des comunales prlIcticamente cada comunidad cuenta con una ins 

titución representativa reconocida o no, pero ayudan a la co- 

munidad.lio que quiere decir que existen actualmente sólo en, Lí 

ma 3030 instituciones, esta cantidad aumenta en la medida en 

que la comunidad olvida a sus anexos (cada comunid&,d tiene un 

promedio de tres anexos) en este caso el anexo forma au in_; 

r 
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tirtución; para evitar o solucionar estas divisiones constituyen 

una, especie de central que permita trabajar en forma coordinada 

e integral para toda la comunidadeyaturalmente que, entre tanto 

-se integren, los problemas surgidos impiden el normal desarrollo. 

de las actividades tanto en la comunidad como en Lima. 

El nx5mero de instituciones crece adn, más cuando en el seno de 

éstas l cbmo ira parte de sus actividades organizan clubes o equi 

pos deportivos que muchas . veces por situaciones sin importancia 

los jóvenes deciden separarse dé la inEititucidn matriz. Esta in 

mensa cantidad de instituciones realizan mdltiples actividades 

cargadas de entusiasmo 'y esnontaneidad. 

En reiteradas ocasiones las instituciones intentaron constituir 

una federación, confederación o central, pero la diversidad de 

intereses, actividades y problemas sobre todo comunales han obs 

taculizado; sin embargo, cuando en términos generales son afee- 

tadqs les comunidades como en el caso de su "reestructuración" 

dispuesto por la Ley de Reforma Agraria o para hacer llegar a 

la Constituyente los puntos de vista de los comuneros, al llama 

do de las instituciones más activas concurren hasta un 10%. 

Segdn el cuadro 46 referente a la fragmentación óe lno institp. 

°iones de la muestra aplicada a 800 se desprende que 691 (68%) 

instituciones se mantienen sin problemas de división aunque es 

ta información es relativa, "no faltan discusiones; muchas ve 

ces muy fuertes -dicen- nos vuelve a unir el amor a nuestro pui. 	1 

blo 'Istmos como el cóndor que jamtls olvida su lugar en el orden 

nntpral"; mientras que 55 instituciones se han dividido en dos 
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0 46 PliAGWENTACION D1 INSTITUCIONES POR DEPARTAMENTOS 

Departamentos 
Instituciones 
estudiadas 

 

Fragmentación 
4•••••••••••••••» ~~1.0~1~~ ~~•~4 

 

Unica dos 	3 a + 

Ancael.. 
Apurlmac 
Arequipa 
Ayacucho 
Cosco . 
Huancavelica 

`Huánuco 
Ica 
áunIn 
La Li.bertad. 
Lima 
l'asco 
	• 

Piura 
Puno 
Tacnm. 

1.•••••••11.1.••••••■•••1~ 

TOTALES  

79 
85 
12_ 
108 
103 
88 
1.7 

83 
4 
98 
21 
3 

96 
2 

• 69 

	

78 	4 	3 

	

10 	.2 

	

. 91 	3 	14 

	

89 	4 	10 

	

82 	1 	5 

	

13 	.2 	2 
1 

	

74 	3 	"116 

	

2 	2 

	

65 	28 	5 
19' 	1 	. 1 
3 

	

93' 	M 	3 
2 

5 

800 	 691 	55 	54.  

• 

especialmente entre las instituciones representatiyas de las co 

munidades de Lima.' El problema se agudiza cuando se fragmentan 

en tres o mds; segyln la muestra son 54 las que adolecen es esta 

situácidn y sus problemas los trasladan a la comunidad provocan: 

do muchas veces conflictos difIciles de superar. "La cuestión se 

debe a la rebeldia: de los anexos en unos casos e incomprensión 

de los jóvenes deportistas en otros';' expresan los dirigentes de 

las instituciones afectadas por estos problemas. 

El cuadro 47 presenta en forma más concreta la naturaleza de loe 
• 

problemas y aquellos que realmente trabajan sin la preocupucidn 

de incomnrensionco, negligencia o indiferencia; en 663 (83%) de 
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las 800 muestreadas no existen problemas y cumplen normalmente 

clon sus planes elabbrados por las directivas en su turno de dos 

o tres anos de mandato; el entusiasmo y la alegría reina entre 

estos comuneros dedicados a difundir sus manifestaciones artís .  

ticas a la ve z que recaudan fondos para la institución y la co 

munidad. 

Por su narte 368 (46%) instituciones han manifestado que la 

principal causa para la poca asistencia especialmente a las 

sesiones, actividades culturales (salvo juegos deportivos y bai 

les sociales) es la dispersión e incomunicación, los comuneros 

C. 47 PROBLEMAS INSTITUCIONALES POR DEPARTAMENTOS 
01•••••••1•••••••••••~0~1!•11.1. 

No Con- Disper kala 
tie tra- sidn e admi 

Departamentos ne 	indomu nist. 
pro cio- nica- eco- 
ble nes cidn nómi 
mas 	 cas 

No 
rin 
den 
cu- 
en- 
tes 

Ma- 
ni- 
Pu- 
leo 

Juven 
tudes 
sin 
expe- 
rien- 
cía 

Ori- 
gina 
en la 
comu 
nic1ad.  

1 
r 

Ancas} 
Apurimac 
Arequipa 
Ayacucho 
Cusco 
Huancavelica 
Huánuco 
Ica 
Junín 
La Libertad 
Lima . 
Paseo 
Piura 
huno 
Tacna  

	

53 	15 	20 	40 	mal e 

60 .12 40 18 15 

	

10 	8 	10 	4' 	2 
93 23 42 52 12 
85 34 90 49 10 
73 29 51 39 8 

	

14 	5 	12 	2 	3 

	

1 	1 	.. 	e. 

	

73 29 	18 	10 	9 12 

	

3 1 	3 	.. .. _. 

	

82 39 	10 	9 21 32 
18 15 16 10 2 2 

	

3 	1 	3 

	

87 29 	50 	12 	2 10 
2 	 2 	••••• 	 eb 

	 el «u» 

	

7 	13 
	

2 

	

25 	32 
	

6 
5. 4 
	

2 

	

6 	ll 
	

20 
6. 10 
	

8 

	

3 	8 
	

4 

	

2 	4 
	

3 

	

-e» 
	

-- 
40 
1 
54 
2 

2 

19 

«1110 	 • e 
	

M 	 e e 

Totales 	 663 243 	368 	249 
	

91 118 	192 
	

80 
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la asistencia de todos o la mayor/a de socios; este .problema 

muchas veces er, considerado como ne,1?.  icernia, incd_ferenciE... En 

tre tanto en 243 (SkOría) instituciones en el descrrollo de sus 

actividades, tlarticulPrmente durente las sesiones se realivan 

discusiones acaloradas hasta llecEr a contradicciones, a pesar 

del calor y vehemencia no afecten la estabilidad de las institu 

ciones, por el contrario salen mds favorecións. Muchos dirigen 

tes reristran corno problema este tipo de discusiones. 

Un norblema delicado que inclusive ha provocado la acefalla y 

división e indiferencia de los comuneros es la "mala administra 

cidra económica de los fondos de la institución", seaalado gene 

ralmente por los hijos de los comuneros residentes en Lima es- 

tudiantes de los niveles medio superior y superior que exigen 

que los libros de caja deben ser correctamente llevados;aconte 

ce que,como en las comunidades para ser tesorero no'se necesita 

en muchos casos el dominio correcto de la lectura,escritura y 

manejo de cuentas, sino ser honrado y tener recursos que respal 

den la cónfianza depositada; en la mayoría de comunidades no se 

exigen ni recibos ni facturas,apenas llevan ligeros apuntes en 

una libreta, en igual forma. en las instituciones de Lima entre 

los primeros dirigentes ni se exigía una =recta conducción de 

los libros,sino ser un honrado administradzr, "nuestra cultura 

tiene una tradición oral, por lo que normal.lante no escribimos 

-expresan algunos viejos dirigentes- esta ri.tuación no comnren 

den los 'jóvenes; tenemos que hacer conocer:nuestra literatura 

oral; por eso solicitan comprobantes o l'.eactusras de los gastos 

e 
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e±2e, 1:1)r..Itlw-,,I.-11 desconocer este 11,,..teoe(len0-f 1t  3'r  

tos y división". Frente a esto hecho la Soctec:nd -k-iij'os o Luren 

1.1:niljc...ns en Lima formuló el struiente 	 Ilr:»jeT02 con 

::ompoblanos, naisanos todos. en ['en,eral 	 en 

Lima-, hijos de Yiayo-Luren, como hermano de ullte¿Jes que ViViMOS 

en eta capital hago un llamado rara advertir que la sito.  

de nueltra institución y también de nuestra comunidad se .17ncuen 

tra en crisis, Dor eso es ya tiemno Gue tomemos concinia y 
• 

comencemos a trabajar unidos, cómo un solo hijo de la •ccrilunidad. 

Todos s berros muy bien hoy en día, que veni=s de nuestra tie- 

.rra a superarnos, a aprender, a wber lo que nuestrDs padres no 

nudier n saber, entonces a nosotros nos toca. trabajar como ver 

daderos hijos de Luren a favor de nuestra comunidad y nuestra 

institución. Pero cómo debemos trabajar?, debe.mos hacerlo uni- 

dosoomo un solo hijo sin divisionismos, sin odios, sin rencor, 

sin envidia, comprendiendo a nuestros meyorer, que a la medida 

de sus alcances y con una serie de limitaciones pusieron las be 

see de esta institución". 

Otro problema inquietante es que en 91 instituciones los aireo 

tivos no han cumplido con rendir cuentas e informes conforme re 

qalan los estatutos, generando con este hecho fuertes discusio 

nes e•  inclusive la fragmentación de la institución; adolecen 

de este fenómeno generalmente las grandes inItituciones que com 

pran terrenos para su local y campo deporticonsecuenternente 

manejan grandes cantidades de cotizaciones =o dan a conocer 

el estado de cuentas porque a los fondos le 	otros usos; es 

tos problemas al agudizarse no quedan a nivel de Lima,sino que 
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rz ' 	 n 1.171 ccir:un4 dad orirdn7..ndo dircu2ienes entre 	fa 

millares de los implicados. 

Los erunos de uoler conunal procuran camturar las directivas de 

las instituciones pera mediatizar por este conducto la 111bor• de 

las autoridades comunales o las exigencias de los residentes; 

ofrecen resílDtencia a los proyectos Que el. Estado implementa, 

si estos afectan sus intereses como son la reversión de tierras; 

en estas condiciones encontramos a 118 instituciones, que contro 

lados o manipulados por estos grupos se dedican exclusivamente 

• 
	a actividades que impiden el cambio en las comunidades y mucho 

más su reestructuración. Los conflictos provocados por los gru. 

pos de poder en muchos casos han terminado con asesinatos en la 

comunidad extremando la repulsa comunal y su consecuente movili 

zacidn en caso de contar con el apoyo de los residentes en Li 

ma los discrepantes con los directivos manipulados. 

Una cuestión preocupante resulta el comportaMiento de los jdve 

nes hijos kte comuneros residentes en Lima de 192 instituciones 

que critican la labor que realizan sus mayores, a ellos se debe 

que el 24 de las 810 instituciones se haybr. dividido en dos, 

tres o más facciones; según algunos viejos dirigentes "el pro 

blema radica en que en apunas instituciones no se empalma, no 

se trasmite los valores solidarios de la coundidad, lo que quie 

re decir que el sistema individualista pus, .e estar ganando a 

estos grupos de muchachos inmaduros; sobre :ocio los estudiantes 

han comenzado a ser absorbidos por el sistt?:na occidental". A la 

verdad que la experiencia del viejo y la vehemencia oilterzaar 

lladora del joven deben entrelazarse en un denominador come' 

r 
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.1Darin97.-.nrcl. c4.7ro do,:r.lnen'Jo dice: 1) Por trai-.11n7e r..3.1.7: la u.r5.fi a- 
e< ci(„n de los hiío1r!r-"ocr.n+1=1, -- :••• 

tgmu.rca y t.:rbuliar unidoo nor 

de cwri •rN .ecn todocf- in - 

vzsina 

1uneracion de nu/:;stra tic.rra y 

nemole ermvendsg en 

114 

unificarflos 	irititucjons v/o r.rion 

-bel mismo modo adouirtmos un comnr..:im4o 

forfaa unificada en todo cuanto concierne 

• 
	 9 

, _mal de ..al›.•tior en 
• 

decarrollo 	zrat,?. jora 

miento de la comunidad; 3) El incumplimiento de .c.,:lnuiera de 

los pannamarquinos compromete su derecho, quedando facultado 

las autoridades comunales a reivindicar los recursgs que ,lue- 

llos residentes estuvieron usufructuando en la mistn. co.munidad: 

4) Designar una Comisidn reorganizadora y el empadron94nj.ento 

general. Firman en Dresencia de les autoride.;ies comunales".. 

,  Por dltimo, 60 instituciones ee enfrentan a mroolemls origina 

dos por las comunidades,' eneralx.ente 

xos o porque se encuentran influidos 
• 

uorrue marlzinan a sus, ane 

, tor 	rrung2 de ney.ler o 

porque no comprenden la cabal iranortanciv 	la rer0"1 r'llli3nd 

tittAnuirida;nor lo tanto no ee interesen Dor 51 1. pro,,Treso comunal. 
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!?n Las conclusio 	a 1,'xs quc :Arrib:zzon. las 1:1titucil. 	4 

mer Encuentro respecto a los "problemas institucionales" aclaran 

mejor lo que venirnos analizando, cuando sostiene que: "i) Casi - 

todas lar.; instituciones de rcsidentes en Lima procedentes de coi. 

munidades carlIpc:sinas que se inician con mucho entusiaswo y amar 

a la tierra, con el tiempo se dividen; 2) Existen instituciones 

que verdaderamente sirven a su comunidad y están constituidon -- 

por hijos de comunmros que usufructdan pequellas parcelas de tie- 

.rras; en cambio, los hijos de los ricos o los que se,  hacen ricos 

forman un Comité, un club, mutual o con otra denominación que no 

dejan progresar a la comunidad; 3) Es =pequen.° grupo de la gran 

cantidad de miembros de las instituciones la que trabaja, compro 

metiendo su dinero y tiempo; 4) Las instituciones denominadas -- 

"mutuales" reconocidas por el Ministerio de Trabajo y Asuntos 11115,1~ 

Indígenas .desde 1946, mayormente sirven a los socios de la mutual, 

pero usando el nombre de la comunidad; al comienzo tambiem sir-- 

vieron a la comunidad; 5) La mayoría de las instituciones cure-- 

cen de local para la realización de sus actividades por lo menos 

sesiones, las que consiguieron terrenos no han podido concluir 

la construcción por lo mismo que se han dividido; 6) Las reunio- 

nes no pueden llevarse a cabo regularmente porque viven en "pue- 

blos jóvenes" distantes a la vivienda del paisano que brinda su 

casa para las sesiones. Por eso han procurado ubicarse en deter- 

minados distritos; por ejemplo los comuneros procedentes de Apu- 

rímac viven en Surquillo y Chorrillos; 7) Por lo mismo que muchos 

miembros de las instituciones tienen trabajo eventual, se ven im 

pedidos por Balta de recursos asistir a las reuniones; 8) A per.- 

sar de sus limitaciones económicas, los tamuneros han adquirido 
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cd.(21.1 fin dt-2 selíiAna: 
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r 

y 9) Las instituciones realizn actividades sociales y deporti- 

vas, en los bailes sociales recaudn.n recursos económicos para en 

viar a su comunidad los objetos o el apoyo que necesitan, con el 

corinr. 	del ticmpo el Mal manejo de los mismos tambiln ha creado 

dificultades a los miembros de las instituciones". 22/ 

Todos los problemas que preocupan a las instituciones, empero 

siempre resultan transitorios y superficiales, porque lo pc.rm.1.- 

nente y esencial es la comunidad, por lo 'tanto del seno de las 
• 

TM" 

instituciones o desde sus comunidades surgen iniciativas trascen 

dentales que los vuelve a unir y entusiasmar: ',por nuestra ti.u— 

rra -dicen- podemos hacer hasta lo imposibleo. Además, sus con— 

tradicciones no son antagónicas, excepto las originadas por los 

grupos de poder comunal que comenzaron a ser estrangulados me— 

diante la Ley de Reforma Agraria de Velásco y liquidados en mu— 

chos departamentos por Sendero Luminoso, obligándolos a abando-- 

nar las tierras comunales que abusivamente se habían apropiado,- 

Pensaron ilusamente que volverían hacer sus fechorías con Beladn 

de. 

Por todo lo anterior se aprecia que Lima no camina hacia una reo 

dernización u occidentalización de la cultura criolla, ahora abun 

dan las pautas comuneras, provincianas de? ),PFd Profundo',  en lu 

gar de las pautas occidentales urbanizadoras, plxque aquIllas prIc 

ticamente son desurbanizadoras basadas en una cultura de resisten 

cia, reformulación y solidaria. 

3057 	ob, cit. p. 11 
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La mplia 	 popular e::4tá generando una recstructrrYW  ,I 

citTi cultur¿1.1•del. pais que comenz6*con la destru.ccilb. de la ¿ui 

oligarqu.l.a, la :ruptura de' 	(....”2:1.tuxa. criolla urban° 

La inmensa cz).:ntidad de instituciones con porsoneria. 

libre,s de dependencias estatales c:recen con una fuerza. podero-

sa que 'están a.ciAband.o con el In CX1C-11 O 3.111p 1.12 stop= 3. os grupo1.7; dc:?, 

poder. Ahora el wayno es  recc.)nor:21do como un arte, como una riRli 

sic:. y-  como una poesía puesto que es .admirado por propios y ex 

trafios, se va rec On0C á. endo lentamente que lo indígena no es in 
a••••• 

ferior, st'AO falto. que el sector de mestizos serranos que at5n 

se avergtienzan de lo írir1igena, exicuentren ,•].as grandes posibá.l:i 
ww 

dados df creación del espíritu comunero, ese día, indiscutible 
e•r~ 

mente se mostrará la equivalenciá de la capacidad creadora del 

pueblo peruano respecto a lo europeo, que hoy ha dejado de de.  

pla.zarlo y avergonzarlo. "Lo indígena está en lo más Intimo de 

toda la gente de la sierra del. Per d. La vergtlenza a lo indio,- 

creada por los encomi:-.Inderos y mantenida por los herederos de I. 

6stos bas.:ta hoy, será quebrantada, cuando los que dirigen el 

pais comprendan que la muralla que el egoismo y el interl.Ys }lan 

levantado para :impedir la superaci6n del Indígena, el libre dt.?9 

borde de su alma, debe ser derrumbada en benei'icio de .1 	-- 
Ese cha aflorar.1., poderoso y arx.ollador, un gran arte nacional 

de tema, ambiente. y espíritu indígena en n'Asica r  en po(..!sia, 

en pintura, en literaturap un gran arte!. qutrl, por su propio 

genio nacional, tendrá el In15.s puro y definitivo valor univer 

... 	.4. O., j.,11.• • I ¡ •• 

j os 
•.A., ••••••••••••••••••••••••,..handr,.......•••• ...y., •••••••••••• , ,y.• • •.• • •••••••••• 

3'
i 

1 	.:! WArla arjueú r  canto K(...!!chuay p. 13 

tm 
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.ALTEUIATIVA. OWANIZACIONAL 

El modo de vivir, de actuar y pensar del migrante:  su meutal-i- 

dad y costumbre!,3 comuwvas O provincianmit, impr(1?gnada de la po. 
M1•1 

breza mdernizante.  de Lima que se Da introducido en casi todo 

los aspectos de su vida, lentamente se viene trocando en uu.t - 

cultura movililudora; pmsto que crea y acrecienta los lazos - 

no tinicamnte de lo • miembros de Su grupo, provincia o regi6n, 

sino de su mundo'circundante; en una cultura creadora que invi 

ta no s6lo a los comuneros y inigrantes provincianos sino al 

pueblo límefio a vivir su vida, a hacer 'y pensar su historia, a 

tener por ,Ln -la teoría correspondiente a su experiencia y a su 

praxis. Trasmitida y difundida a través de sus maltiples activi 

dadte por medio de sus institticOnes que representan toda la - 

tradícitm cultural del pueblo, de suerte que están preparando 

el terreno para alcanzar el cambio de sistemas y estructuras 

.vigentes y la indisolubilidad dialéctica de lo humano concreto 

que es inseparablemente. económico y social, polltico y cultural; 

para acabar con la peculiaridad cultural segregacionista, este 

rilizante y anaer6nica ejercida por la seudo cultura oficifi y 

criolla caracterizada por elitista y aristocrática que perrn.i.t:ts  

a reducidos grupos privilegiados ocultar el vacío absurdo de su 

existencia y gozar de sa tiempo libre, resultando un diverti- 

miento ajeno a la vieW que se orienta cada vez más a reducirse 

al consumo pasivo y desmovilizador de ideas, informaciones e -- 

imágenes que adormecen toda la capacidad crítica, generando men 

taliddvs cenfomistas y enajenadas. 

4 
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El impacto comumero en LiMa.lugar donde se desw:Tolla uM0 do er; 

procesos más activo: ' de la conv(':'rgendía cultiAral- no es Wis que 

la accitm de la cultura del dominado sobre I.). cultura del ~tina 
VI SO 

dor, .es el la5.so sobre el abil',and que separa esos dos VaIrl(M; _Cs 

la , presitin de la vitalidad .y del.elpiritu..de un pu,:;:biol de ull¿x 

cultura cuya fuerza de expansi6n y de contagio es iuparable que 

alcanza hasta sus propios opresores. 1";:l'actividad y el impulso 

de su alma, do su cultura, la ninsurrecei6n" 3t su momento más al 

to¡ la lucha consciente' por lograr una seciedad superior, resul..... 

ta ,el único camino para llevar a efecto, decididamente esa posibi 

lídad de ac,¿.!.bar con los obstáculos que impiden la aglutinaciem 

del hombre peruano en um sólo e impetuosó'torrente de todas las 

cory.iienteS que lo atraviesan; • por lo misMo ya se comienza a obsf:.:11 

var en las calles limeflas al, hombre del pueblo mostrando la so-

briedad e ixonla socanwna del comunero; la vivacidad, chispa y. 

hasta 2an2arronerla del limen() y; la ornamentaci6n fantasiosa y.  

picare ca del mest;i.zo serranoc En el libro ',Todas las sangresu 

de JOst' Marí,A Arguedas las viejas oposiciones irreductibles: 

costa /Sierra, indio/blanco, etc. , se encuentran. al fin, idealmen 
watv 

te superadasc Y el agente activo de esa superaci6n son las 1'IV.15:;a3 

in.k.Kgenatba cuyo frentee 	ha viajado a la costa, a la Capital,- 

se ha instruido, 	ha participado en las luchas políticas, h a. -- 

realizado en sum un aprendPzajo, se há. transformado, sin rene— 

gar de su condici6n de comulwro. Ea asimilado 	cultura del 

blanco, pero sin diluir su identidad en ella, 

• 

Todo este caudo.1 de iwitituciohs necwitan covw,títnív,Je en 

ler; nlYpe"JOrr: 1  a fán de quu 	pcder y 2verzl )es pormIta 

C': tipa» L1:1.1'-et,Aritente y' z. plenUtud, wgavlizada y corscientement 

...11 be. 

• 
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la direci6n y polIltca cite 'desarrollo tanto de sus comuinidades 

de órigen como de sUs instituciones que 	diferentes Ijopier- 

no implementen.; esta deci5i6n supon superar alguncv3 proble, 	A 

mas de caracter dornstico, interagesersonales, egoismos y r11  

sürdod reginhanninnn :IiInejados como-  una falsa emulacinn;:de sur 

te que se arribe a una poderosa opganizaci6n•que aglutine a 

las instituciones . de  base enfederaciones departaMentales*0 

regionales hasta el nivel superior que:sería . una con2ederaci6no 

De esta manera su participacilm sería total:. econtaica y so¿d.,J1, 

poIltica• y cuitu'ralmente i  

Algo más, si. son los mismos comuneros residentes en Lima o n0,- 

1013 que motiven e inicien la .reestructuracien de las comunida. 

des campesinas, laá discusiones y conflictos a los que pueden - 

llegar Lporque se tendrá que llegar a 611os qui6rase n nes- por 

I 

1101 

lo mismo que se procurará cambiar o transformarla por otra 

rior, resulta importante canalizar la participaci6n de los veD. 

dadcros comuneros cualquiera que sea su condicilm y resid2ncia. 

2 OBJETIVOS 

Las organizaciones de nivel superior (federaciones o confedera. 

ci6n) tendrían cauo objetivos gene:caics: 

- Lograr la trau32ereneia de poder para su parti.cipaci6n en la 

direceibn, administraciU y control de los organismw esuila 

les encargadoG de ate nd(?r a l.as comunidade campesinab 
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aw Cw.promet 	las intituciones para que partic'jpen apOyando 

1.4 
	 el prceeno de xeestructuraci6n* de las comuni~es campesjDs, 

Vneauzar y éliwmizar las actividades de las iD51::ituciones 

Dacia a.cci,us:les tendentes ,a favorccer el deSarrollo region 

y nacional. 

Los obj et ivos especificog serían:. 

- Apoyar y. promoVer las instituciones en Lima y otras ciudatJ.; 

- Procurar su toma de conciencia y decidida partir ipaci6n en el 

quehacer.comuml e ingtitucionul; 

Deeinir estrategias de apoyo a las comul'iidades campesinas de 

sechando toda forma de patex'nalismo; 

. Asesorar tanto a las instituciones como a las comunidades 

cuando lo soliciten: 

77.1-"La reestructuraciffi.de las comunidades campesinas conte7;91a 
los aspectos fundawmtales de su. org¿knizaci6n social /  econ6 
mica y cultural, a fin de lograr su más adecuada transropwa 
cian de acuerdo con los principios de la Re2orma Agraria, 
centro de la Política Ivitegral de Desarrollo del Estddo. -- 
impulsa la tecniricaciem a fin de lograr la w4yor produe--- 
ci6n p:r~tividad, haciendo posible su premccilm 	1-111)- 
riores niveles (le vida. Regular la orga7.1iz...kei6n internA co- 
munal relcionada con la tenencia 	lA tievra l  evitando 1.1 
2ragmentaci6n d2 los territorios comunales; regular i.ysjmi- 
Molos Pinos de las comunidades, sintema de Ifobierno, 
men ecor,ico; sus dorecDos y ohligacione como per s~ -- 
jurídicas de Derecho Privado, así como los derechos y obli- 
gaciones de sus miembros" (Estatuto Especial Ce ComuniTtde5 
c>kmpesin.Js del Perik e  .O S. No. 37-70-A)t 

AewlY u".• ~la • em • .~....~.~..••••~41~. ••••1,.”••••••... re 
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- CóDtar con un Centro de.aCopio c 'o ui; eri1:a cinforwtivo de 

comunidades eamp esinal: 

.- Ofrecer cursos mensuales y/o semestrales a las personas e 

institúciones de los difer¿ntns niveles educativos acerca M.O 

de 1 comunidades campesinas; 

- Capacitar a los resid'enl:es en Lima y otras ciudades en tra- 

bajos de camp.6 para al oyár a las Cc. munidades; 

.- Apoyar en la elaboración de proyectos de prefactibilidad y 

factibilidad orientados-al. desarrollo comunal; 
• • 

- Difundir y publicar estudios y documentos referentes a las 

comunidades en coordinaciem con aquAilas estudiadas; 

Construir un complejo culttirai para el desarrollo de las acti 

vidades de las instituciones y comunidades 

3 CENTRO DE ESTUDIOS 

Entre tanto se constituyan los niveles: federaciones y conPeáe 

ración. el Centro de Estudios ser á• la instituilYri quo preste ser 
..• 

vicio tanto a las instituciones y comunidades campesinas y per- 

sonas u otras organizaciones que lo soliciten•  De ninguna mane- 

ra será de carácter lucwativop 

Necesariamente teDdrá personeria jurídica y .eStará constituida 

por personas jurídicas (instituciones de residentes en Lima pro 

cededte' de comunidades cam)esinas) y personas naturales (profe 

s :tonal 	conocedores de la pr 	(1111, t :lea comunal, y come ron-tel.-A(3w. 
con las comunidadeq. 
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Los c,micill:utt_s (1.11 •. 	% J. ..) 

1 

4 

1 

h 

para su implementacitn y funcionamiento, podrá 	 soli 
r. 

citarse apoyo f i.nancit ro a organismos nacionales e internacio- 

nales que ayudrJn a programas de desarrollo. 

4 LINEAS DE ACCION 

4.1. Inscripción , de Institucionas: 

Iris instituciones daberán registrarse y/o inscribirse 

como miembros del Centrd de Estudios, a fin de que ca 

da una sirva efectivamente a sus socios y apoye en 

forma positiva el desarrollo de s-us comunidades.Se 

efectuará un empadronamiento apl cando un cuestionario 

que averigue lo mínimo indispensable para formular 

nes de trbajo, 

4.2. Asesoramiento en, aspectos organizativos y consolidación 

de vida institucional. 

La mayoría de las instituciones se han organizado al ca 

lor del entusiasmo y con ánimo de servir a sus Comunida 

des de origen, pero carecen de las elementales in2orml- 

ciones sobre' la marcha de una Institución por cuya ra.. 

zein existen diversos problemas; este hecho, supone accio 

nes de capacitación. 
• 

El proceso de Capacitación que pincurará el análisis de 

su propia realidad y torna de conciiencia de ella; permi- 

tirá que progresivamente se vayan consolidando las orga 

nizaciones y cumplan eficazmente sus funciones a nivel 

de Lima como de sus Comunidades da origen. 
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Ceunidai...11.1, 

así como indicar unA sl?rie de
11  . k  ... 

en márc.ha diversos "DY'avectogo ane
o  por ,Ulit de esL1.1- 

.. 

dios prEnrio3 y apc,,
yo generalpent,D. no •se collellay,:n1., (-:.,.. ,..,, 

si sbínpre, los residentes deciden. La política a seguir, 

pero corno desconocen 1:3s formas , y los precedirdentos 

de trabajo; ,deben realizarse una :':.:.,2.rie de reunitnes 
.,.w 

decidido 
con el prop6sito de lograr apoyo adec

-tn.do y 	a 

las autoridades comunales en sil 5 azciones de rnestruc- . 

turaci6n de la Comunidad y su cen:lecuente des:Arrollo. 

Esta acci6n coraprende las siguiErl,tes tareas: 

P1 ano de Conjunto del Terri• toric 

Aproxirudiairtente el 50;1. de las C:: .inidades 

carecen de este docuintInto que 	
el sanwinier.to 

del territorio coraunul. Esta 	se realiznr.di coor- 

4 

dialogar sobre el a tra140 o o adel.:kr.t: 
c1 

• 

• 
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dina,ndo con la Direcei611 de Catar3tro :Rural del 

rio . 1r Agricultura-Alim(-1.11.taci6n, 

, 	I tt )) 1 

111 ,14. 

• A) Diagn6stico secio-econ6mico y estudios de la realid,:id • 

Con el prop6sito de avoyar la elaboracinn de proyeet0:7; 

de desay,Nrollo se realizarn estudios y/6 diagn6stio 

de la r(nlidad .Comunal; en coordinacien con las Univer 

sádades ( servicio social) y ' otras Instituciones que 

tengan este tipo de programas. 

- Centros poblados y viviendas: 

En numerosas Comunidades Campesinas sus centros pobla- 

dos requieren ser reubicados, por diversas causas; *MI 4 

igualmente necesitan dirección para i edificación de 

locales comunales y las viviendas. Esta tarea se oree' 

tuard en coordinación con el Ministerio de Vivienda y 

Construcci)n. 

- Planes y-  Proyectos de Desarrollo: 

Todas las comunidades del pais necesitan pon carácter 140 

prior5t(.3.rio apoyo en la elaboraci6n de planes y pr,c5r. 

tos de desarrollo que beneficie a todos lo:; comunerepa 

regitm y al pals. Esta tarea sianitica: toma de con 

ciencia de los problemas comunales y eFectiva participa 

cien en la explotación racional y planificd¿la de log 

recullisw.; de la Comuni dad . 



1407 

• 

- Elaber;?.ci;Sn d 	 :atutos Col-auma1s: 

Se. ap oyar,«I. 	 ora c i6n de Antel-IrOy t O d IZO 
1.•-••• 

mento interno ,o F;statuto de 	Comunida.des, ¿ l'alta 

do eritas normas se producen una serie de arlyitrarieda- 
/ des y los trabajos comunals se estIn descuidndo, 

como los derechos y Obligaciones, de los comunero.13 

quieren ser replanteados á fin de lograr la p,xrtícipa-- 

ci,óri de todos los comuneros, y su compromiso con el 

desarrollo de su pueblo,: 

-. Centro de CapacItaci6n: 

Apoyar decididaMento alestabletiáientó de cenixos de 

Capacitaci6n Comunal,,en cada Comunidad; es por demás 

conocida la - importancia de estos Centros. 

4.4. OrganivAci6n de reuniones y/o eventos de fraternidad 

zonal, regional y nacional, 

Los residentes eon2raternizan por lo, general deportiva 

mente en base a la vecindad. de sus Comunidades'de ori- 

gen y/c pertenencia a su distrito o provincia, esta -- 

actividad se debe aprovechar para organizar "conversa- 

torios" progresivamente a nivel distrital, zonal, re— 

gional y naciomi, a Fin. de que conozcan la problemátt 

ca de sur; Instituciones y sus Comunida'.des de origen, 

para que puedan participar aclAvamente en la soluc1611 4.1 

de sus plNoblemas y apoyar a sus Comunidades lo que supo 
wr 

participar cm el cilsarrollo nacional. 

Desde hace muchos alios practican osp(,:cialmente activida 
• 

des deportivas, oy.anizan fistas sociales y religio, 



; 	1' 	'5. 	I 	t ,  

4444 	 l 	4444 	 4444 

("`. 	C»:.: 	z.1 ; 

1 C: 	'7, 

•  
• 9 . 

.4:"1 

• 

apar 

val m 

r 

1 

brw de 71,a, 	 O 	el 17) 1711 	 • 99,944 V1  

de zuf3 vez-av.mpe. 	 17,1e3 .(r) sQn 

2.(iJ2lictJu.:; a11.11terle:: 

de 113 rri.'31s Tostitu.ein, 

4 • 5 • erg -.1.11 	r.! 2—'41 c. 	díJ()3 de Frí:. 	r7.!q y de 

luntario: 

110  "4 -1 	r'"i"" 4" ..."1 	 •". 	i'
re 	 " .• • C." 1." uc 	 r 9etol,J •-, a 
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o en sus vac¿Icienero 	et-ke'T 

Comun 1,2s entregan donativos, 

tan los problemas de la Comunj  

A531rblo.is 

lc.au,prdn trabajes y tra 

1.d. est, 

b P 	orilinortarse a ZI:f..) OZ:121 a 	 a cero 1.7111.cler •— .. 

sus problnasr  ver la necerliad de reesnNuctur•rla y — 

orgwlizarla con .rans de desarrnllo. 

LoS residentes al r-.I.trznar a slls Comunidades deber h,t— 

cerio como vc.rdaderos premoters de las cc ion de 

sarrollo comunal, lo que signin.ca que deben 

con un programa de apoyo debidne=e tIT):::,mentado, 

te de sus actividads 2amilialles y recrei:Itivas que 

a desarrollar. 

Ad0,11:1qlog # residntmlnuchas 	invitan a otrIv 

sonar que no son comneros, as ceno grupos de estudian 

tes que Prestan servicio soci,t1 procedentes de IJ-Ti Uni 
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nizaciones y el 
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de prograw,ks a TDarsonas prizcInts 
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Wicir.As pequeSan para qu,7? asp.ren. sus archivos y sa— 

las (IP rellniones 	diPrantes taml2los, así ccmo awdiM- 

torio, 	para O% le:. 	etc„ renclw.rta 
• • 

sus recnidadesisiempre que 	cortzntado al :respec 

to se ntusiasran y ntani2iestan su deseo de censtruir 

este Carl?jo por 1:k modalidad de inversz.5n—tr,tbljo 

4.7. Establecimiento de un Centro de Documentaci6n e In£or— 

macieln de Comunidades ._anD2sirns• 

El acmio de todo naterial decl=nzal ,?.cerca de las Co 
MIS 

Campsin::s a 2in de 	 .un verdadero 

Cent.re 	 r7. illor.r.r.v: 6n tzs enterara .nite — 
21 ,- ceq'lf.40 y urjentc, 	 1 	

se prwtr:l.r1 el 

toda 	t,...)curaanta 	P. in de faci 1 i 

elabc,-.1..-.un de Dy,,:iy t os e o: 	- eparación dtn 103 tra 
MOS 

,'• 
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¿sil 

nacion)11 e internacional, 

Por Intimo lo qu.77 se busca es fortalecer lo comun.1.1-solidrio 

en una economta rundamcntalmnte autovstora en La cu:11 los - 

pv;Idios de preducción qu.r:!. son de la comunid:LLd, se reorienten 

en el cabal sentido c1 la propiedad social, bajo el control - 

directo de los comuneros que con su trabajo creart la 

za y donde el pcdcr de .decisión sea de los hombres y r)jeres 

que trabajan en la contnidad o para ella, Por lo tanto, debc; 

generarse una movilización comunU entendida como 	pro ceno 

política-social que tienda a transformarla hacia niveles sur:e 

• riores. 

Dentro de esta perspectiva las inntitucions:N.s deben constituir 

el IT2canisrao'de apoyo y esttraulo a la participación plena, 

consciente y organizada de los comuneros* 
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concliusIoNEs 

1 • 	
ri 	""N . .9411 r• igu 
i ,clndo un TrAs bl.sic¿In'Dnte desarticul do y - 

desest-ructuxado; zonas tntejras r la encuentran subowdinadas 

al proceso de circulaci6n capitalista, sin tener unrA jneor 

poraci6n re :.11 al proceso de prculucci6n capitalist,4, Por - 

ello s(! justifican los movimientos regionales, protestas - 

de pu' blos y zonas Integras del país. 

2. Ubicado en la perieería del capitalismo el Perd no ha pcklA 

do resolver sus probli2mas esenciales como L agizuacibi 

nacional .rente al dominio imperial, la aeumulacitn y el - 

desarrollo de las fuerzas productivas, preocupaciones que 

no encajan en las consideraciones de las trunsnacionales, 

Es indudable que el gobierno del Gil Velasco Alvaradó 

deje de ser un simple movimiento reftrmista consagrado al 

desarrollo del pais, para convertirse 'en un detonador de - 
, 	 las transformlciones. Actualmente para los que adn son -- 

sus enemigos, es el político iNportante del rerd en el si- 

glo XX junto con Mariátelrui y Haya de la TornIt,cad:A uno de 

ellos practicando y representando posiciowas absolutamante 

distintas. 

Es evidente TI() el mal histórico del Per l' consiste en tener 

clases dcmin=tes, pero no dirigentes, p,, :lUc qu? ejerci#2,n- 

do de hecho A control Dolítíco y econelico, :.:Inca tuvieron 

un proyecto nacional y voluntad necesari.L 2».11,'A promover el 

desarrollo de las fuerzas productivas y ,glut±liwIr .• la so.. 
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de 	sciucicms 	 le -1. V IL-4 . 
	 onL.2  t 	t  "1" dJ):711: e 	cr ,i o y 

libre. _ lo 	 t.) eljniina la crIt.j.c:' 

ero 	no 1c).:: prol.)1.e.wazws:l t a 1: (7'. V C..! 1 	y 	a 1 . • 

cia y JcIti▪  traicdad. 

na es 5 	 (1P rrl.P 	Perd ts 	• endo %, • 
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nio ab".,oluto c. ilinit.Ido de lAs nrande3 emD-.1.'cisas 
•t••*.. La poi..).1.2.ca de r=ner:),cion2J tribunris a co:u::a.1; =trn- 

zrs.:1.njri,a fiscal; por 	t., ej.4-- 

plo ancll ry-;:, c-,,nttn aFlo  . 	 . ... 	las .-:xcensi• onc*.s a Li-  conirt,:17 

petrolcrAs ascinde zx 414 millones dta dtaare!::,, El pwcblema 

se to.rn n:Ite; f-  In tr '71 1.1  - < 	1 • • - • '1 71,-urNoc"1,1-1 e e . rodiii: tos dkl pises 1 

sarrollados e irlll'edir la 	c&r. de lo2 rroductos pcxua- 

nos. Por 	la Dol, • 	 tiva en materia econlni 

jeras es h- ocAsionl r-1 ,f,. o 1111:1 l'uzuv", 
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-Irly..4.1nf. de 	activi-- 

dad nacional (educaci6n, salud, servic.4os). 

3. Los conrlictw !:;12 ban guacTalizado a lo largo y ancho del - 

Dale, 71Pc,ctando a todos los sectores de esta m_u-tera 	jo--- 

bierno de Belalnda ba p=dido toda credibilidad qu(d oscila 

entre una terca soberbia y duda3 que son producto de su in- 

cap4tcid7Ad, con2us1tneJ iruptitud; resultando impotcute 

control::x la crininrIlid,,d de sus s9bordinlos al iulplantar 

el nterrorlsAo de EsWo". 

La reforma agraria im2lment¿Ida por Velasco Alvarado en el 

proceso de cambio de - structurs rosul 6 la de más trascen- 

d•mcia, a psar de algurs acciongs contrarias; suprimió 

la olig:Arquia terrate*Iilmito y desaparezderon los grandes la 

ti2undios, 

10. Subsisten a& grandes -:HroDled:I.des en manos de la m:xliana pro 

piedad; entre tí:4ft° mál; de un nill6n y wAio de cam7esinos - 

no tienen tierras, 

11. La política ajraria del gobierno de rálalánde eh sus orienta- 

cionrks Msicas reabre en la práctica :1›.:1 mercado de tierras,- 

la privatizaci6n ypareclaci6n de lar emppesas asociativas.- 

Paralelanente inicia el proceso de r(noncentracitIn de tierras 

en manos del ca;pital privado para desJrrollar, en el mediano 

y largo plano,una burgunla J.1grria. 

t 9. A 	

12. La politice: de re3tIccil5n ,:rancelaria, que tanto estrno ha -- 

causado a la industria nacional, tanbl6n ha afectado 11,2gativ 
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13, ul polític dc? 	 ic„Ido 	IncrewJ.11 

:wre 	s •osJuy-nn 	rr 	Ito 1ot:Int alocto! 	i)(ein 	etiliz:ntcs, 

ri)( 401kirrt 
	 1.7.! 	 • 	 lA produccia 

r 

14. 	LCS TIVIT Z 013 sc.r.:..,-7mos son . enwigeir, de c.11.1se de los ocnunfu,,oi.: 

pero cultvxalmcmte se sicuten más c,ro de 1.17Los Ta.: de lw 

mesti.zes ve v.; ven en L:11;". x. y otras cird Id s imp or 

r ) • 
• narginadas, trascionAd 	y reDr i mld.ls las comunid:.N.des 

sinos sobreviven a todas las tl..cstadc,I;; 1¿..s luchas de ijIpe 

ración les devolverán todo su poc.lzr d 2 1 eci  a i,rato„ 

16. Los cmunewos en Lim constituy,:m organiicionzs autnonas 

con por.sqn,Irta jurídica que apoyan dectdidurzente 	'3 U. S cern- 

nida.des de origen. Sor. organizaciom:s 	 algunAs 

veces pc.:17.•1:....en 	.• 	dosartirulad 
	

pero sobro estas 

organizaciones reales se c 0115 t ttlyt:211 grarld.;?3 CATi«.1 1Z :'14r.!. i Orle. S 

17. Existe una estrecha relaci6n de los mi cantes de 	comuni- 

dades cainpi!sinas que residen en Lima con sus comunidades de 

origen; la relaciem no solamg.nte supon.e . un vtnculo 

tal sino apoyo mater:ial e intelectual. 

18* Las instituciones de comuneros reside..Ittes en Lima procedeutes 

de comunidades campesinas juntamente 'con otros inigrantes de - 

provincias están alterando la "culttuy.il criollall establecida 

por la colonia y heredada :por la Rep'r:Ilica. Surge pues, en w 

Lima una nueva cultura con raíces pre.'.7 :zndamente peruanas 

dinas. 

1,- 
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19. Las ofensivas' culturales de los migrantes comuneros y 'pro- 

vincianos en Lima resultan avances signiricativos sobre err* 11111, 

cultura e ideología. del sitema imperante. -.Este proceder 

es indiSpensable porque se debe superar la etapa de la re- 

sistencia. 

.Los 'comuneros residentes en Lima sinteitzan en una sola -- 

fuerza la alianza Obrero-campesina, porque son de origen - 

campesino y proletarizados en Lima; ccmo tal están influen 
~Mi 

ciando en la marcha de sus comunidades de ordgen. 

20. ES probable que en el Luturo inmediato, lo que está ocurrien 

do en Ayacucho, ocurra en las barriadas de Lima y, no neceara 

riamente a cargo de Sendero/ Luminoso, sino de otros grupos 

poilticos, hasta llegar no solo hasta el borde de la guarra 

civil. 

a 
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Engels F. !;:lti-nnvir.g. 

. Enjunto Forraa, Federlco, 400 altos (10. 	
c%n 

AnnricA EspzMola, Edit, Ori6n, Wtxico, 1945. 
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A N E X O No. 1 

PRINCIPALES LUCHAS DEL MOVIMI r7NTO COMUNERO Y CAMPESINO 
DURANTE LA REPU BLI CA 

0.1~00.11~1•010•111.M.~~.1.1.4~1~,  

Anos HECHOS, LUGAR Y SECTOR POBLACIONAL 

1866-68 

1875 

Juan Bustamante, movilizó a los comuneros de Dua- 
canG, Moho, Carabaya y Azángaro, (Puno-Sierra Sur) 
en contra de la "Ley del terror", arbitrariedad - 
de las autoridades respecto a impuestos. 

Los comuneros de la Isla de Arnantani (Puna) lincha 
ron a un gamonal y el Presidente rilrola "Protec.r. 
tor de la Raza Indígena" hizo bombardear £erozmen- . 
te la isla. 

1885 El "alcalde vara" Pedro Pablo Atusparia y Usku Pe- 
dro movilizaron a los comuneros de Huaraz (Ancash- 
Sierra Norte) en contra de los desmanes de las au- 
toridades respecto a rentas municipales. 

Los Comuneros de Chucuito y Zepita (Puno), se pro- 
' yectó hasta Cusco y Apurimac en contra de los latí 
Lundistas, la insurrección movilizó a 30 mil comu:s  
neros. 

Los comuneros de nave y Huata (Puna) debido a usar 
pación de tierras. 

Se crea una Asociación Pro -Indígena. 

Levantamiento de los trabajadores de la Haciand:1 
Casa Grande y del Valle de Chlcama (La Libertad-Cos 
ta) violenta represión. 

Sublevación de comuneros en Puno al mando del mayor 
del ejercito Teodoro GutiIrrez (Ruma. Muki). 

Huelga de trabajadores ágrícolas de Huacho, P4rranca, 
Saya y Pativilca (Lima-Costa). 

Prinera organización de los obreros de la hAciendd azu 
carera de Cartavio (La Libertad). 

1895 

1899 

1909 

1912 

1914 

1916 

1917 



1921 

1922 

1923 

1923 

1924 

1924 

1924 

1927 

1927 

1945 

1947 

1949 

1 949 

1949 

1949 

1 
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1920 	Creación del Comité Pro-Derechos Indígenas Tawan 
tinsuyu. 

Primer Congreso Nacional Indígena de Lima. 

Movimiento comunero de La Mar (Ayacucho-Sierra - 
sur-oriente). 

Creación de la Federación Obrera Regional Indígena. 

Movimiento comunero de Huancané (Puno). 
1 

Matanza de campesinos en la hacienda Parcona Ica- 
Costa). 

Se organizan: la Federación General de Yanaconas 
de. Lima y la Federación Campesina de lea. 

José Carlos Mariátegui organiza la central: Vede- 
ración Nacional de Ligas Campesinas". 

El Presidente Leguía, dispone la disolución del - 
"Comite Pro-Derechos Indígenas Tawantinsuyum. 

Fundaci6n de la Federación de Yanaconas del yerd 
y de la Federación Indígena Regional Peruana. 

Formacie,n , de la Federación de Trabajadores Azucare 
ros. 

Fundación en Lima de la Confederación Campesina del 
Perd (C.C.P.). 

Movimiento de comuneros de Chinchín y Queromarca 
(Cajamarca-sierra Norte). 

Comuneros de Calipuy y Chepén por despojo de tierras 
contra terratenientes. 

Huelga de obreros del sindicato de la hacienda azuca 
rera Casa Grande (La Libertad). 	

•••••• 

Creación del Ministerio de Trabajo y Asuntos Indigenas,. 
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1958 

1959 

1960 

1960 

1960 

1960 

1960 

Paro de la Federación de Trabajadores Azucareros 
por reconocimiento del Sindicato de Cayalti. 

Huelga prolongada de los trabajadores de Cayalti 
por reconocimiento de su sindicato. 

Toma de tierras de las haciendas 'Tarjan y "Pillan" 
por los comuneros de Pancas (Cerro de Pa seo, Sierr 
-Central). La policía desaloja viol,:mtawmte. 

Represión de los trabajadores de la hacik-:nda 11:tr 1111.11110 

manga. 

Toma de tierras en Tingo Maria (Hutnuco-Centro Sie- 
rra-Selva). 

Toma de tierras de la hacienda Huapra (Ancash). 

Represión contra la movilización sindical de la ha- 
cienda Torre Blanca-Chancay. 

1961 	Toma de tierras por los colonos de la hacienda Pi- 
chirgua (Apurimac Sierra-Sur Oriente). 

1961 	Toma de tierras por comuneros de Tacalpo (Piura). 

1961 . 	Toma de tierras por comuneros de Kelka (Funo)., 

1961 	Huelga en las haciendas Htruya y Cuyo en Huaral 
(Lima). 

1961 	Se funda la Federación Nacional Campesina (aprista) 
constituido por campesinos ricos y terratenientes. 

1962 

1962 

1962 

Masacre de cdmuneros en las comunidades de Yanahuan 
ca, Chinche, Acoyan, Pkria, j'arria, Chacayan (Cerr'l 
de Rasco) murieron 22 comunf.xos. 

Masacre de comuneros de Chaullay, La Convención 
(Cusco) murieron 43 comuneros. 

Represión contra el movimiento de comunerog de Ti-- 
crapo (Huancavelica-Sierra Cent/(.11). 
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1962 	Represión contra los comuneros de San josb del - 
Alto en jaen. 

1962 	Movimiento de comuneros de Huailla (Huánuco). 

1962 	Movimiento de comuneros y colonos de Echarate y 
Suyu cuyoc (Cusco)ip 

1962 	Represión de comuneros de Ambo (Huanuco). 

1962 	Represión contra el movimiento de los trabajadores 
sindicalizados de la Hacienda Pomalca (Lambayeque 
-Costa Norte), 

1962 Movimiento comunal, la Federación de comunidades - 
del Centro centralizó el auge en los departamentos 
de Paseo, Huánuco y Junín, *Mientras la Federación 
Departamental Campesina del Cusco, (bases de La -- 
Convención y Lares a cargo de Hugo Blanco), . 

• 

1963 

1963 

1963 

1964 

1964 

1965 

1965 

Toma de la hacienda Chichausiri por la comunidad - 
San Fedro de Cajas (Junín). 

Luchas por la recuperación de tierras llev6 a moví 
lizaciones y choques violentos y masacres de campe 
sinos en: Shumba, Cajamarca; Yantac, Junín; Misqui 
yacu, Amazonas; Qapacmarca, Cusco; Ongoy, Apurimac; 
en la hacienda Ninabamba, Cusco; O. 

Masacre a comuneros de Onccrora, San Pablo, Sta. Bar 
bara en Sicuani (Cusca). 

Ley de Re2orma Agraria de Belalnde pro terratenientes 

Choques entre campesinos y hacendados por invasión . 
de tierras. 

Enfrentamientos de comuneros contra hacendados en -- 
Pomac0cha y Vilcashuaman (Ayacucho). 

Luis de la Puente Uceda desde Mesa Pelada anuncia el 
inicio de las Gu=illas. 
Se inicia la gurulrilla "Tapac Amaru" conducida por -- 
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Guillermo Lobatón (juntn), 
Entra en acción el ELN 
Levantamiento pcpular y campesino (Puna) 

1968 - 	Enfrentamiento entre la comunidad de. cospán y ga 
monales de la hacienda Culquimarca (cajamarca).".  

1969 Contra la opresión lati2undista en Huanta (Ayacu- 
cho). 
Enerentamiento de comuneros de Llunchicate contra 
la prepotencia de hacendados, en Ragua. 

1970-71 	Lucha de los campesinos de !Mando contra de paree 
ladón privada. Marcha de los campesinos a Lima. 

1971 	Recuperación de tierras de la comunidad de Eccar»., 
Carhuaz (Ancash), 

1972 	Luchas de Quellouno y Chocco (Cusco). 
Huelgas en las cooperativas azucareras de Tumán y 
Cayalti. 
Sinamos impulsa la 'constitución de las primas Ligls 
agrarias. 

1973 

1974 

Movimiento de comuneros en Eccash (Anca.sh). 
Constitución de la Federación Provincial Campesina 
de Andamaylas (FEPCA). 
Movilizaciones de medianos y pequc,Nlos agricultores. 

Movimiento de comuneros y colonos de Iluapacas-San- 
tiago en Pomata, Chucuito (Puna). 
Taus masivas de hacienda s por cump ..sinos en Anda-,  
huaylas por comuneros y colonos. 
InstO.ación de la Confederación Nd.clunal Agraria 
(CNA) en el local del Congreso Nacional. 

1975 	Movimiento comunal en Miramar. Querecotillo, Cata- 
caos, Rinconada (Piura). 

1976 	Movilización comunal y, obrerzt en Simani (fusco). 
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1977 	Movilización comunal y toma de tierra en Anta 
(Cusco), 

1978 	Morales Bermddez, dispone la disolución de la -- 
CNA; pero esta continua con más vigor rompiendo 
con el dictador* 

1978 	Continuan las tomas de tierras por los comuneros 
en el Cusco, Puno, Apurimac, Huancavelica, Caja- 
marca, Junín* 

1979-80 	Agresión de terratenientes a las empresas asocia 
tivas con el apoyo del Gobierno, enfrentamientos 
sangrientos, 

1980 	Las tierras de los campas en la selva son invadi- 
das con apoyo gubernamente y 45 000 campesinos se 
retiran a otras áreas. 

1981 
	Movilización campesina de todas las organizaciones 

agrarias contra la Ley de Promoción y Desarrollo 
Agrario y la Ley Antiterranbta de Beladnde. 

1981 

1 981 

1982 

Dós campesinos de la empresa asociativa %Jerez',  de 
Celendín (Cajamarca) fueron asesinados por expro-- 
pietarios* 

Comienzael movimiento guerrillero de Sendero Lumi 
nono en Ayacucho. Apurimac y Huancavelica;.la re-- 
presión es cruel contra los comuneros, mueren más 
de 2 mil comuneros. (Continua la guerrilla) 
Se generaliza la reprt«?.sión en la Sierra Sur Orien- 
tal y sc declara en estado do ew.)rgia (sitio). 

Se constituye el Frente Unitario de Defensa del 
Agrario Nacional (FUDAV), lo constituyQn 11 CCP, 
CNA y otras organizaciones agrarias. 

1982 Paro Nacional Agrario de dos días organizado por la 
CNA, CCP, Federación de cooperativas azucareras, -- 
Comité de defensa de la Pequeria y Mediana Agricultu 
ra y Ganadería* 

1 

R','4 
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1983 

1984 

Retorno de gamonales en el Cusca, Puno, Cajamarw- 
ca, Apurimac, Junín, Ica con apoyo del gobierno 
de. Belaiinde. 

Continda la matanza de comuneros de Ayacucho,  
Huancavelica y Apurímac a cargo del ejlIrcito, la 
pclicia y la inranteria de marina. 

ir,""1"1""1"'"I'•«"!111'."'"I'''"'!-211-0!)",""0""r" " 	 •1. 
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' ANEXO 2 

V:VIABLES, INDICUMES 	ENCUESTA APLICADA:.  A LAS 

COMMIDADES CA/2E3INAá 

UBICACION: CATLGORIA POLITICA: 

- Capital c1 provincia 
- Capital de distrito 
- Pueblo 
- Anexo 
- CAserto 
- Otros 

Cal.TFORMACION DE LA COMUNIDAD: 

- Ayllus 
- Estancias 
- Barrios 
- Cuarteles 
- Anexos 
- Parcialidades 
- Pagos 

Sin división 

3. 	TERRITORIO COMUNAL, FORMAS.COMO LA, COMUNIDAD CAMPESINA Acn: 
DITA LA PROPIEDAD Y POSESION DE SUS'TIERRAS: 

- Posesión inmemorial 
- Titulo escrito colonial 
- Compra-venta 
- Titulo supletorio 
- Otros 

4. TENENCIA DE LA TIERRA: 

4,1, Con plano de su territorio: 
- Tiene plano comunal, croquis, Yi. tiene 
- Ejecutados por oficina estatal, por particular 

4.2. Proporción de tierras de propied¿Id comunal: 
- Tqlror parte 
- La mitad 
- Menor parte 

4.3. Segdn clase de tierras, de conducción o de uso commull: 
- De pastos naturaleq 
- De secano 

011. 

.14' Pe' eallj.e90  

e 
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- Pastos y secano 
- Pastos y riego 
- Secano y riego 
- Pastos secano y riego 
- No tiene 

4.4. Conunidades que reparten tierras a comuneros: 
- Si reparten 
- No reparten 

4.5. Forma de reparto de tierras a comuneros: 
- En usufructo permanente 

Usufructo temporal 
- Ambos 

4.6. Ciclo de rotación en el uso de la tierra: 
- Se .da 
- No se da 

4.7. Formas de conducción indirecta: 
- Arriendo 
- Al partir 
- Aparceria 

Anticrisis 
- Yanaconaje 
- Otral; 
- No se da coilducción indirecta 

5. ADJUDICACION, REIVINDICACION Y REVERSION DE TIERRAS: 

5. • 

5.2. 

Comunidades campesinas beneficiadas por reforma agraria: 
- Beneficiadas 
- No beneficiadas 

ModalidrIdes de trabajo en las tierras adjudicadas por re 
forma agraria: 
- Por coo2erativa comunal 
- Por empresa comunal 
- Por comuneros mediante faenas • 
- Granjas comunales 
- Parcelas individuales 
- Arriendo 
- Otros 

VA!. 

5 3. Comunidades camposinas ve han reivindicado tierras por 
acción del fuero agracie: 
- reivindicAdo 
- No han reivindicado 
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Modalictid de trabajo de las tierras reivindicadas 
e]. Fuero agrario: 
- Cooperativa comühal 
- Enpresa c dtrunal 
- Por c omune r melpliantc.1 Faenas 
Granjas canti.nalds 

- Parcelación individual 
- Arriendo 

Otros 
Reversión'de tierras por acción de la propia cemuniCad: 
- Han revertido 
- No han revertido 

5.6. Modalidades de trabajo en las tierras revertidas por la 
prqpia comunidad: 
- (Los mismos del 5.4) 

PRODUCCION PECUARIA: 

- Vacunos 
- Ovinos 
- Cap Tinos 
- Auqu6nidos 
- Porcinos 
- Equinoá 
- cuyes 
- Aves 

PRODUCCION AGRICOLA: 

- Papa 	 - Maíz 
- Cebada 	- Trigo 
- A1fa12a 	- Haba 
T Arveja 	 Quínua  
- Caré 	 - Manzana 
- Arroz 	- Algodón 
- Caña 	 - Camote 

-- Melón - Naranja 
- Vid 	 - Otros 

8. TECNOLOGIA AcnicoLA USADA POR COMUNEMOS: 
- Usan arado de tiro mima' 
	e 

- Usan sochakitílqM“ (tirapie) 

	

	 • 
• 

- Equipo mecanizado 

1,4 

.5•4* 

5•5's 
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Compran: in¿,ecticidas, fungicidas 
- Compran: abono, semilla mejorada 
- Usan nuevas formas de cultivo 

9. TZWOLOGIA EN L4 pnonuccion PECUARIA USADA POR COMUNEROS: 
- Compr.ln nueva raza de animales 
. Han construido establos 
- Wyn construido hlnaderos 
- Acostumbran rotaci6n de pasto3 
. Usan 	 -yeso y mantequilid 

10. CREDITO Y FINANCIA=VTO: 

10.1 '.entes de financiamiento consideradas por los 
neros como principales: 
- Financiamiento propio 

La comunidad 
Personas de la comunidad 

- Personas fuera de la comunidad 
Instituciones de crédito 

10.2 Instituciones que financian a comuneros 
Dlynco Agrario 
Banco Industrial 
Fondo rotativo comunal 

Comunidad corno fuente financiera 
- Financia a comuneros 

nO financia a commv.ros 

10.4 Comunidades que obtuvieron crédito entre 1970-77 
- Obtuvieron prIstamo 

iZo obtuvieron 1:r6stamo 

1-.5 Tipos y nontos de crtditoz otorgados a la comunidad 
por instit.1)c16n (1970-77) 
OrMito 

- CrrJdito pecuario 
Crndito 

- Cr(:dito 4r1sarlal Industrial 
- Monto total 

11. COMMCIALIZACION: 

11.1 ry-incirales especies animalcbs 	se. vendQn Nerá 
de la cmunidad: 

10..3 
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Vacuno 
- Porcino 
- Alpaca 
- CAballos 
- Eulas 
- Conejos 
- Otros 

11.2 Productos agricolas 
- rapa 
- Cebada 
- Habas 
- Arvejas 

- Manzana 
- Otras frutas 
- Verduras 

Garbanzo.  
- Otros  

- Ovino 
- Caprino 
- Llana 
-mAsnos 

9-1.57es 
- Aves 
- No venden 

que conercializan: 
- Ilatz 
- Trigo 

011ucos • 
-_Frijol 

Alfalfa 
Melocotón. 

- Calló 
Lentejas 

No-venllen 

12. RECURSO AGUA: 

1211 Uso del agua: 
- Para consumo humano 
- Para irrigaciones. 
- Para pisigranjas 
- Para hidroelktricas 
- Nlmero de irrigaciones en los tltimos 20 a1os 
- Comunidades sin irrigación 

12.2 Formas de uso de 
- Parcelas entre 
- Trabajadas por 
- Trabajadas por 
- Otros  

las tierras irrigadas 
comuneros 
cooperativas comunales 
ervresan comunales 

12.3 Participación de la comunidad en el reparto del agua 
de riego: 
- Participa: 
- Concitó de regantes 
- Junta de usuarios 
- Nombrado juez alcalde de agua, controlador, delega 

do, administnxdor 
- Consejo de Administración 
- No participa 

e 
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12.4 Infraestructura agropecuaria: 
- Vos de banacleros 
- NO. de abrevaderos 
gm. 1;0. 'le re2resas 
- No. (14. rezervorios 
- No. dr. silos 
- 110. de laolinos 
- No. de canales 

13, COMUNEROS CON ACTIVIDAD ECONONICA A LA AGROPECUARIA 

13.1 .;y1:istencia de peones: 
- Hay peones 
- No hay peones 

13.2 Otro tipo de trabajo.  
- Tejidos 

Alrareria 
- Zapatería 
- Cesteria 
- Minería 
- Centros lecheros 
- -.Servicios 

comunal: 
- Hilados . 
- Orfebrería 

Sombrerlá 
- Piscícola 
- Centro de engorda 
- Comercio 
- Otros 

É' 

' 14 OTROS RECUR;p0S: 

14.1 

14.2 

Recursos mineros: 
- Si liay 
Clases de recursos 
• - Cobre 
- Zinc 
- &Plata 
- Cal 
- Arcilla 

Aguas 1:°.-ntales 

- Turísticos 

- No hay 

mineros: 
- Plomo 
- Oro 

Carbbn de piedra 
- Yeso' 
- Otros 
- Piedra sillar . 

14.3 Otros recursos vegeta l° 
- Bosques de madera 
- Paja 
- Aliso 

Quiflual 
Chachacoma 

- Cedro 	 C. 

Totora 
Ducalipto 
yareta 
Tara 
Cactus 
Saucillo 
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15. ACTIVI-Dnr'S rnoDucTivAs: 

15.1 	1-_,1n. .2o2.%má comu,141: 	• • 

no.,11.1zan 	 • No realizan 

15.2 Otvan Pomas: 	. . 

á 
	 - Cogpevativa'cónünal' 	..., 	. 

- E1.m.7eqa coMunal 	 ¿, . 

- Cooperativa agraria de.producci6n 
- Granja coniuylal 	. 	, .  
- La misma comunidad " 

Otro!.-..; 

15.3 Organo'vospowable: 
Comit6 de empresa 

- Gerente 
- Administrador 
- Consejo de Administraci6n. 
- Otros 

15.4 Dei) art ament os o 5.;eccianc!5.] de la 01gElnizacit.7m. envnio,la 

15,5 

•- Aarícola . Pecuaria „ 
- r3ervic 	

.
ioq 	 - 1Iecanizaci61 

- Granja ' 	 - AgroindustriAl 
- ArtrAn.l.a 	 - Contable o Mministrativo 

Intojrada a ovganismo de tbo econnmico-empre5..arial 
- SAT3 
- dilPs 

1 G, 	All,^J.113I.rJA r; F.:1T 	A T.1 D 	LA Ca1Lr.:ITD:.'5,1'i 
1(5.1 

• 

• I-Jr 	 1.1; e  
- No .se reunen 

(.; 
	

Pmeuenci1 de 1,.:Js 
4 
	 11.4. S(.01a1 	quInc- mal 

:7e:ilr.1 1 



Diwntral o trinletrál. 
Anual 

1 G. 3 	 lc-t .Asanblea: 
mAyo..21a 

1:1s o Llenos la' W.tad 
• La ninolcl.a 

1 '.•r1' (,)911nes wisten a la Analliblea.: 

r 
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• 

11~ Los mayores 
1104 LtY;. j6venes , 
leem Ambos grimos 

1 G 	' P3;1\1 que 5.;1/4̀ : reune • la Asamblea : 
- Se5i.kn funclon:!5; ¿10 acuerdo 	tatut o 
▪ Para tonal,  acúerdon,  sobre.,,raenas. convunales 
- Para tratar sobre .elección de,  áutorídadeS 
- rara tratar sobre problelaas dt':: tierra 
a- Para tratal..' sobre acti.adadeS ecoMmicas 
- Para tratar sobre construcci6n. de locales y obras 
- Para towr acuerflos sobre problemas de la comunidad 
a- Para otras actividades 

• 

16.6 Co=it6s elegidos: 
- Si hay 	 - No hay 

17, AUTO2IDADES CarITNALF,S: 

17.1 Segan elecci6n y ejercicio de los cargos de loG donne 
dn Administracinh y Vigilancia': 

Est1n elegidos y en ejerCicio de sus 'cargos 
Esti:n elegidos y no-  e r 	l jecen os ,dos cblisejos 

- No hay autoridades Ileferidas a los 'dos consejo 
a- Consejo de administraci6n elegido no ejerce 

Consejo do vigilancia elegiclo no ejerce 

17.2 :Rcuni6n (.11 los consejos: 
- Se reunen juntos 
- Se rounrm :;cparados 
- No se reDnnn 

17.3 reriodicidad de las reunione: 	• 

- Una voz a la.senalla 
- Do' VC'C'( al mes 
• unA vez al 
7-- Dor. veces al ano 

Uin vez al ario 
a- Otro 
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17.4 Requizito3 pnra ser r.utnridrtd: 
- Haber cumplido con las costumbres 
-Tener capacidad .para dirigir la comunidad. 
- Tener dinero 
- Tener prestigio 

17.5 Comunidades que tienen autoridades tradicionales en ejer- 
cicio: 
- Si tienen 	 ~ No tienen 

17.6 Comunidades que practican como obligacidn el cumplimiento 
de cargos comunales y/o religiosos: 
- Se practica 	 - No se practica 

18. TRABAJO CO1UNAL Y AYUDA MUTUA 

18.1 Comunidades en las que se da el trabado comunal por parte 
de los comuneros: 

- SI se da 	 - No se da 

18.2 Comunidades según participación de los comuneros en el tra 
bajo comunal: 

-Todos participan 
- La mayoría 
- Pocos 
- No participan 

18.3 Comunidades segin quienes usan al&s el sistema "ayni" y/o 
"minqa" en el trabajo de la tierra: 
- Los que tienen poca tierra 
- Los que tienen mucha tierra 
- No se usa 
- Todos usan el "ayni" o la "mingas' 

19. CONFLICTOS POR TIERRAS: 
- Con comunidades 
- Con CAPs o SAIS 
- Con particulares 

Con comuneros 

20. AUTORIDADES MUNICIPALES, POLITICAS Y OTROS: 

- Alcalde: 	~Comunero 	,u4lo comunero 
~ Políticas: 	-Comunero 	-4qo comunero 
- Jueces: 	-Comunero 	-Vio comunero 

r 



• 
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21. INSTITUCIONES DE RESIDENTES: 
21.1 Gomunldades con "institucione2 representativa3" fuera 

de la comunidad: 
- Tienen 	 . No tienen 

21.2 Vinculación con las"instituciones representativas de 
la comunidad": 

Conctante 
- De vez en cuando 
- Sólo en las fiestas 
- No tienen vinculación 

21.3 Influencia en la comunidad de las "instituciones repre 
sentativas": 
- En la mayoría de los problemas, 
- En algunos problemas 
- En pocos problemas 
- No tienen influencia 

21.4 Contribucidn en el proceso comunal por .parte de las 
"instituciones representativas": 
- Efectuando gestiones ante oficinas p1blicas 
- Contribuyendo en la realización de obras 

Adquiriendo bienes muebles para la comunidad 
Enviando dinero 

1 
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A ! Ir 77, 0 3 

ENCUESTP-_ 1 TIGTITUCTONS 
11~~~~~~~~~~1~~~~~~~~~~~ 

EN LIMA 

 

Fecha: 

 

No. 

 

    

r 

.1 	• 

Informantes (directivo1 de la institución nombres y cargos) 

nm•••••••••••~11111.~~~•~•••••••••101~•~1~1~Nui 

1. Nombre de la Institución: 
• 

AMIONMIN11~1~11.11~1~~1~~~~~1~•~MIP" 

2. Comunidad de Origen: (Dist, Prov, Depto,) 

Naturaleza de la Institución: Social,Cultural,etc.) 

4. Fecha de fundación: 	 

5. Fines u objetivos: 	 

6. Fecha de Reconocimi2nto: 	• 

7. Institución que la reconoció 

8. Tiene Estatuto o Reglamento: 

9. Cuenta con local propio: 	 

10. Lugar de eanión: 	 

11. Ndmero de Residentes en Lime: 	  

12. Relaciones con la Comunidad: 	  

12.1 Participa en las elecciones comurtles: 

• 
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12.2 Fixtíci:,:ln en I 	Asmibleas Comund147.s: 
1111~11111~1111, 	  __-a- -I 

r 

12.3 Ñrti.r.i2-In 	las Fiestas Tradicionales: 
. 	• 

12.4 En que consiste el apoyo a la Coranid4d (logros) 
11101~1~~ 	 

 

  

  

ale 	 

 

iláwrIdIrárárroorriusi~~~rrorm 

   

12.5 Estimaci6n total en soles de todo el apoyo 

 

• 

      

louliNIIIIMUMNIFNIEU~10~/~~1.1W 

       

    

11111111~1~Ipmrvs 	 niziamilammiSail0"~"ri 

    

 

13. Tiene delegado ante la.  Comunidad: 

14. Actividades que realiza en Lima: 

  

-----""-~.111~~011•••••1~1~1111"1111~111~5~~INI 

   

15. Sabe si existe Asociación Provincial y/o Club Departamental? 

SI 	NO 

     

15.1 Asiste a ellos: SI 	NO 

15.2 Por qul no asiste? 

   

 

	rammirmoirmeileirre~reimmagsallirrer~~§~~~arrrezarmirm~~ 

       

......~1~11~1~1•1~~11~10~ 

16. Realizan las 2iestas tradicionales de la Comunidad en Lima? 



r 

• 

4.50 

17. Cuantós Cllibs o equipos .deportivos tiene 

17.1 Nombre¿: 
	 9 

 

001#1919. ~~~~ 

 

	1~19•199~999.11 

  

17.2 Iffimero de festivales: 
	• 

M191~91~~111011~L lirePOM9~1~~4~9~1.1 .19~9~ 

'..~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~ 	  99999919.9•491991~ 
.. 	• . 	

• 	, 	. 	 • 

• 

'i81 Aparte de la anstitucibn matriz, existen otras similares? 
(en -caso de existir, indicar nomtSre, actividades y apoyo.a 
la comunidad) 

  

	A9919~99~111~9~991919991~1Z1999~91199~ 

   

9~99•911119~11~11911919-~ 

iims~0..4•1#_~##•~•~~.~## 

• 

19. Indicar brevemente los problemas de la InstituO.t?n 

20. Observaciones: 
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