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cuadamente a las poblaciones de nues- 
tras mliltiples culturas, el deterioro de 
la educaci6n nacional hubiera ya des- 
alentado a muchos padres de familia y 
el ma1 uso politico de las politicas edu- 
cativas prevalezca sobre una adecuada 
orientacidn de la educacidn nacional. 
Existe, por otro lado, una situaci6n 
social y econ6mica dificil que configu- 
ra un context0 adverso en el que esca- 
sean las posibilidades de que el logo  
de mis y mejor educaci6n encuentren 
un correlato en el acceso a1 bienestar. 

Para sostener el optimisnio frente a 
este contlictivo escenario, quiero termi- 
nar citando las expresiones de un seiior 
muy anciano de Mayubamba, en el 

Cuzco.  sta as heron rcferidas por Juan 
en su estudio sobre la escuela en la 
comunidad campesina; me impresiona- 
ron mucho y nunca las olvidt: "antes 
-decia el sabio anciano- tenia hartos 
animales y el ratero se lo ha terminado. 
En cambio, cuando estudian Lacaso el 
ratero va a poder llevar tu cabeza?". La 
educacibn, segun interpreto, era para CI 
aquella riqueza que a diferencia de otras 
riquezas, pasa a formar parte de uno 
mismo y es por tanto inalienable. 
Con estas sencillas retlexiones, agrade- 
ciendo a Juan y su equipo por su valio- 
so trabajo, 10s invito a leer el libro. 

(Carmen Mnntern) 

Justicia comunal en 10s Andes del Perk E l  caso de Calahuyo. 
Antonio Peiia Jumpa, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad 
Catblica del Peri, Lima, 1998, 389 pp. 

~ C d m o  se hace justicia en una comuni- 
dad campesina? Esta cs la pregunta que 
el autor responde minuciosamente a tra- 
vCs de una etmgrcrfiu juridica, realiza- 
da en la comunidad de Calahuyo 
(Huancant, Puno), entre 1988 y 1990. 
El libro, que consta de cuatro partes, 
presenta algunos aspectos importantes 
que quisiera subrayar aqui. 

En la primera parte el autor daefine 
la justicia, el derecho y el orden juridi- 
co. Por un lado, la justicia es definida 
como aquella arnionia, cierta congruen- 
cia, proporci6n o equidad, incluso con 

el cosmos, concebida por 10s individuos 
de un grupo social (p. 48). Por otro lado, 
a partir de su propio concepto de justi- 
cia, el derecho es entendido como el 
conjunto de reglas o normas validados 
por un grupo social detenninado (p. 55). 
Finalrnente, dentro de esta perspectiva, 
el orden juridic0 es la organizacidn de 
las decisiones "justas" o de las reglas o 
normas juridicas que un grupo social 
hace suyas (p. 59). 

El concepto de justicia, a la vez 
que recoge la tradici6n aristotklica del 
orden y la armonia, es presentado den- 



tro de una perspectiva del relativismo 
cultural. en la rnedida que "no es igual 
para todos 10s grupos sociales" (p. 48). 
Es mas: comv concepto. no solo esta 
sujeto a la busqueda de un equilibria 
social. sino t a m b i h  a un proceso de 
elaboraci6n permanente por el grupo: 
"todo se va generando a partir de la 
realidad diaria, en un plano de valoriza- 
cion. abstracci6n o idealizaci6n" (p. 50). 

La justicia cn la prictica se identi- 
fica con el principio de reciprocidad, y 
lo "justo" est5 socialmente deterrnina- 
do por el grupo. En cierto sentido la 
justicia es un concepto subordinado a 
la prictica colectiva y a las variables 
socioeconomicas que presenta el grupo. 
y no al principio de felicidad como 
propone a Aristoteles; por eso el autor 
piensa que existen formas particulares 
de justicia desarrolladas por cada gru- 

PO. 
Por otra parte, el derecho es un sis- 

tema de reglas o nornm,  que son con- 
cretas y tangibles para 10s individuos 
del grupo y que si1.vt.n para vaiidar las 
acciones de 10s individuos en ese gru- 
po. Dicho sistema hace que solo el gru- 
po tenga la potestad de considerar si la 
accion de uno de sus rnienibros es justa 
o no. En realidad, es el derecho consue- 
tudinario el que prima en las rclaciones 
de Calahuyo, pues no existe un derecho 
formal expresado por-cscrito. A pesar de 
esto existe un orden juridic0 que el 
autor entiende como la organizacidn de 
las decisiones justas. 

En la segunda parte el autor desa- 
rrolla el concepto de comunidad y pre- 
senta una description de la misma. La 
comunidad campesina cs un grupo so- 
cial integrado por carnpesinos andinos, 

identificados (economics. social. cultu- 
ral e histdricamente) en un espacio te- 
rritorial y quc desarrollan una 
interaction en funcih  de sus mienlbros 
(p. 66). El transit0 de parcialidad a 
comunidad ha sido uno de 10s logros 
mas importantes. La comunidad desa- 
rrolla una cconomia de subsistencia 
basada en el principio de reciprocidad. 

El ayllu sigue siendo la base de la 
organization traditional. Las autorida- 
des en general son elegidas y el poder 
se ejerce a travCs de la asamblea gene- 
ral. Se considera que cualquiera de 10s 
cargos que se ejerce en la comunidad es 
importante y se accede a ellos de mane- 
ra rotativa. Las decisiones se tomari 
despuCs de debates prolongados por 
mayoria o por consenso. El ccidigo 
norrnativo -dice el autor- se podria 
definir como la "surna de las rcglas o 
acuerdos que se van precisando en cada 
asamblea" (p. 143); aunque no esta es- 
crito, guia las actividades y acciones 
colectivas de 10s individuos en el gru- 

PO. 
Considera, adcmis: que la "organi- 

zaci6n cultural" esta conformada por un 
conjunto de concepciones sobre las fies- 
tas patronales, el factor clim6lico, los 
tipos ideales de hombre y mujer, y el 
sistema de parentesco y del matrinionio. 
La participacion cn la organizacidn de 
la fiestas es un &to de reciprocidad con 
la divinidad. El autor piensa que la 
naturaleza es "el actor principal dentro 
de la visicin cosniogonica" del coniune- 
ro andino (p. 15 I), y que puede castigar 
con una granizada, una helada y una 
lluvia torrential. Los actos inmorales 
que provocan estos castigos (coniuna- 
les, causados por personas) son el adul- 
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terio, el ahorto y las faltas del hijo 
contra la madre. 

Por otra partc, en la dimensibn 
cultural, los tipos ideales son importan- 
tes; para el var6n se reserva la idea de 
ser trabajador y cuniplidor; para.la mujer 
sc mantiene la idea de que debe ser la 
fie1 compatiera y la que aliende las fun- 
ciones reproductoras. Las alianzas se 
establecen mediantc un ritual, donde el 
serviciiic~ (matrinionio dc prueba) es un 
aprcndizaje mutuo de las rclaciones de 
pnreja. 

La tercera park presenta una serie 
dc conllictos faniiliares y otros que tie- 
ncn importancia para la comunidad. Los 
contlictos o "pleitos" de inter& parti- 
cular o privado sc dan en el interior de 
la comunidad y afectan a la unidad 
econ6mica y social que es la familia. El 
conllicto de interis coniunal o colecti- 
vo es aquel que afecta de alguna niane- 
ra el bien patrimonial o 10s intereses de 
la comunidad. 

Se distinguen 10s 6rganos de reso- 
luci6n de conflictos tradicionales de 10s 
formales. Los prirneros son 10s que per- 
miten resolver 10s conflictos en la ins- 
tancia familiar, con la mediaci6n de 10s 
miembros n i h  iniportantes de este cir- 
culo, como son 10s "mayores", 10s pa- 
drinos o 10s ancianos. Los drganos for- 
males o coniunales estin rcgidos por las 
autoridades y la asamblea comunal. En 
ambos casos, 10s procediniientos se 
valen del diilogo para "indagar la ver- 
dad de 10s hechos" y, si fucra necesario, 
con la participaci6n de testigos. 

El criterio bbsico para la soluci6n 
de 10s conllictos consiste en la "confe- 
si6n de las partes" (p. 210). Para la 
aplicaci6n de 10s castigos se usa el cri- 

terio de la tlexibilidad, es clecir, se "tie- 
ne en cuenta las circunstancias de cada 
caso y a las pcrsonas que interviencn en 
61'' (p. 221). La resoluci6n de 10s con- 
tlictos, adeniis de pasar por la indaga- 
ci6n, se hace a travCs de los ritualcs 
propiciatorios cuando se trata de miti- 
gar la acci6n de  la naturaleza y se busca 
a 10s principales causantes "inmorales". 

El honor y la conlianza afianzan el 
sentido colectivo de las partes dentro 
de la comunidad. POI- el honor, Ins par- 
tes confian en otros y no dudan en 
someterse u una "confesi6n". El con- 
cepto cle justicia, que en la prjctica tra- 
ta de "conducir en armonia la comuni- 
dad", empata con la idea de conseguir 
un cierto "progreso" (p. 21 3) y requiere 
de la participaci6n de  las "partes" en la 
medida quc sc trata de evitar las reinci- 
dencias y llegar a un "acuerdo". Este 
acuerdo es un product0 de las volunta- 
des que in~ervienen, cl "arreglo" que se 
pueda hacer entre 10s intercsados. Es 
como una "reparaci6nW sobre un inter& 
determinado en disputa (p. 258). Para 
10s comuneros, lo colectivo es impor- 
tante en la medida que protege lo par- 
ticular, pues aquellos "estbn liniitados 
por relaciones comunales que no pue- 
den evadir" (p. 240). Las partes priva- 
das cn conllicto por lo gencral tienen 
voluntad "autocompositiva", pues van 
en busca de un arreglo. La soluci6n de 
los contlictos individuales se hace en 
funci6n de la Ihmilia, y la de  los indi- 
viduales y faniiliares en funci6n de  la 
colectividad. 

Los arreglos se pueden hacer de  
manera pacifica y "foriosa"; esto signi- 
fica que la comunidad es t i  dispuesta 
siempre a ceder, con tal de resolver el 



problema (p.  269). Ademas de los arre- 
glos. que son formas de resolver los 
contlictos. existen las sanciones. que no 
son sino maneras de expresar la volun- 
tad de la comunidad que se impone 
sobre el procesado. El arreglo. que es la 
forma pacifica, se aplica en el ambito 
familiar: el arreglo forzoso se aplica en 
la instancia comunal. 

Las sanciones que se dan en el seno 
de la comunidad buscan la reposition 
del dafio fisico. pero tambiCn existen la 
amenaza o el castigo. En lodo caw,  
estos elementos solo "buscan evitar la 
reincidencia" en la infraction colectiva 
(p. 291) y pueden hacerse efectivo con 
una multa o el traslado del caso a las 
"autoridades competentes" cn el mun- 
do externo a la comunidad: la saneion 
puede llegar hasta la expulsi6n del pro- 
cesado del seno dc la comunidad, cs 
decir, la pCrdida de la condici6n de 
comunero. 

El conccpto de justicia que presen- 
:a el x!m. sin err?bargo, esta en t e n s i 6 ~  
entre la pretension de autonomia que el 
grupo ostenta y la relacion que estable- 
ce con el Estado. Si en nivel inlerno el 
orden juridico puedc hacer justicia y 
tratar de restablecer la armonia y el 
orden, en relacion con el niundo exter- 

no (en este c a w  con cl Estado) el con- 
cepto de justicia no necesariamente tie- 
ne la misma validez. Esto significa que. 
a partir de lo traba-jado por Pefia, se 
presenta la necesidad de preguntarse si 
la justicia es un concepto solo d i d o  
para mantener el orden interno o si tam- 
t i i n  sirve para relacionarse con el mun- 
do externo, sobre todo en estos tiempos 
en que las relaciones estan urgidas por 
la idea de la plobalizacion. 

Sin duda el texto invita a pregun- 
tarse de nuevo sobre el significado del 
concepto de justicia: no solo porque 
hay quienes vuelven a su comunidad 
de Calahuyo con "sus" conceptos de 
justicia y equidad aprendidos en otras 
partes, sino para conocer como se estin 
procesando esos elementos. En la prhc- 
tica, el concepto de la justicia se torna 
mas complejo y se hace nias conflicti- 
vo. Estos y otros puntos son 10s quc 
llaman la atenci6n cn un libro que me 
parece reline un aportc importante para 
quienes cs!Cn inlel-esados en estudiar las 
relaciones bajo las forrnas de conflictos, 
que  requieren un estudio 
niultidisciplinario desde el derecho y la 
antropologia. 


