
Organizaci6n del trabajo en la Amazohi`a peruana:
EL CASO DE
LAS SOCIEDADES AGRICOLAS DE TAMSHIYACU

Wil de Jong*

El  presents  arti'culo trata de agricul-

tores  mestizos/riberefios.  Quizas  resul-

ta  extrafio  en  una  revista  que  se  llama

Amazoni'a   I`ndi'gena.   Por  eso  antes  de

iniciar   el   tema   especi'fico   de   nuestro

tratado  queremos hacer una manifesta-

ci6n  en  defensa  de  este  grupo  grande

de  pobladores de  la amazoni'a peruana.

Los   diferentes   grupos   6tnicos   de    la

Selva   Peruana   han  sido  estudiados  ex-

haustivamente.  Los  riberefios/mestizos

que,  en  la  mayori'a  de  los  casos tienen
antecedentes    6tnicos,    son    un   grupo

con     una     identidad     cultural    propia.

Por  eso  no  se  j.ustifica  que  hasta  ahora

hayan   sido   olvidados   casi   completa-

mente   por   los  cienti'ficos  de   las  dife.

rentes   disciplinas.    Entonces    es   justo

que  en  esta  revista  dedicada  a  los nati-
vos  de  la  Amazoni`a  se de' oportunidad

para  una  descripci6n  de  un  aspecto de
la  cultura  riberefia  amaz6nica.

En   los  tiltimos  ajios,  fueron   publi-

cados  varios  arti'culos  sobre  la  agricul-

tura   mestiza   riberefia   (Hiraoka,   1986,

1986,.  Padoch  et  al.   1985;  Padoch,  de

Jong,1986).  Un  aspecto  muy  particu~

lar  del  cual  casi  nada  se  ha  escrito  has~

ta   el   momento  es   la   organizaci6n  del

trabajo  entre  los pequefios agriculto[f}s

de   la  amaz.onl`a.   La  existencia  de  min-

gas,  similares  a  las descritas por Wagley

(1953)   en   Brasil,  fue  mencionada  por

los  autores  citados  lI'neas  arriba.  Hasta

ahora   no  se   habra  hecho  n`ingtin estu-

dio  ma's detallado del  fen6menb.

La   organizaci6n   del   trabaj.o   entre

los  riberefios  de  la  amazon fa  peruana

es   muy   compleja.   La  mayori'a  de   los

pequefios    campesinos   combinan,    en
mayor   o   menor  grado,  agricultura  de

subsistencia con  producci6n  comercial.

Para  sus  necesidades  de  mano  de  obra

cuentan ba'sicamente con  los  miembros

de   la   fami[ia.   A   veces   esta  fuente  es

insuficiente   y   surge    la   necesidad   de

asistencia   laboral   desde   fuera.    Por   la

disponibilidad  de  pre'stamos del  Banco

Agrario   ahora   muchos  pequefios  agri-

cultores  emplean  con  frecuencia traba-

jadores   pagados.   Esto  solamente  ocu-

rre   hasta  ahora  en  casos  de  cultivo  de

productos  comerciales   y  durante  una
temporada    limitada.    La   contrataci6n

de obreros permanentes es  muy rara. A

pesar   de.  la   tendencia   hacia   una  pro~

ducci6n  agri'cola  m5s comercial  con  un

mejor  servicio de  pr6stamos,  las posibi-

lidades    financieras    de    los.  pequefios

productores  todavl'a  son  limitadas.  Por
eso  muchas  veces   la   escasez  de   mano

de  obra,  especialmente cuando se trata

de  producci6n  de  subsistencia, se solu-

ciona con  mingas.

La  minga en  la amazonra peruana

La  minga es un sistema de colabora+

ci6n   voluntaria   en   algtin   trabajo  que

dure   ma'ximo   un   di'a,   sin   remunera-

ci6n,  entre  persona`s  que  no  tienen  re-

laciones   econ6micas  fijas.  Aunque  en

la  amazoni'a  peruana  se aplica tambi6n

el  t6rmino  en zonas urbanas,  por eJein-

plo  cuando  los mor:dores de un barrio
organizan  trabajos  de  lirr!£.ieza,  la. min-
•ga  es  principalmente  un fen`6meno que

proviene   de   la   zona   rural.   La   minga

tradicional    implica   qlle   un   agricultor

invita   a   algunos   familiares.  vecinos  o

amigos  para  que  colaboren  en  un  tra-

bajo  especi'fico.   En   la   mayori'a  de  los

casos  las  mingas  se  realizan  a  nivel  co-

munal.   LoS  participantes,  que  son  invi-

tados  uno  a  algunos  dl'as  antes, se  red-

nen  en  la  casa  del  agricultor  donde  re-

ciben  una  comida  y  masato  en   abun-

dancia.  Despu6s  se  dirigch.al  sitio don-

de  se   realizara'   la   obra  y  comienzan  a

trabajar.   Mientras  que  la  minga  proce-

de,  una o m5s  muj.eres,  las "convidado-

ras",  sirven   masato  a  los  trabajadores:

frecuentemente.  Despue's  de tres o cin-

co   horas  de  trabajo,  los  participantes

regresan  a  la  casa  y  reciben  otra comi-

da.  Terminando  6sta,  todos  regresan  a

sus propias casas.
Una    amplia    variedad    de   trabajos

pueden  ser  realizados  con  mingas.. Los

ma's  comunes son talar una chacra nue-

va   o   desyerbar  las  antiguas.  Tambi5n
'trabajos  menos  corrientes  corno  la  re-

colecci6n  de  hojas  de  palmas  par'a  te-

char  la  casa,  la  construcci6n  de  6sta  y

hasta` la  construcci6n  de  una  canoa  set

pueden   hacer  con  mingas.  La  frecuen-
cia  de  ellas  es  irregular.  En  ciertas  co-

munidades  ocurren  mss  que  en  otras.

No  hay  control  de  reciprocidad  de

dl'as   trabajados.   Mas  bien   los  agricul`

tores   que   organizan  y  participan  con

frecuencia   en   mingas   se  sienten  obli-

gados   hacia   sus   vecinos   o   concomu-
neros  para  ayudarles  cuando  lo  necesi-

tan.   La   participaci6n   es  voluntaria  y

una   invitaci6n   puede   ser   negada   sin

que  esto  implique  desaprobaci6n  algu-
na.   Los   participantes  no  esperan  una

remuneraci6n   pero   sr  dos  buenas  co-

midas   y   abundante   masato,   que  son

considerados  como  recompensa  por  la

ayuda   prestada.   Por  eso,   los  dos  fac-

tores  principales  que determi`nan  cuan-

do   un  agricultor  organiza  una  minga,

son  la  necesidad  de  realizar  un trabajo

especi'fico   y   la   posibilidad  de  -encon-

trar  suficiente   pescado   o  animales  sil-

vestres  para  la  preparaci6n  de  la  comi-

da,   La   cantidad   de   participantes   en

una  minga  puede  variar  desde tres has-

ta ma's de treinta.
Las    dll:imas    de'cadas    han    tral'do

cambios  econ6micos  importantes  para

los  pequefios  productores de  la amazo-

ni'a  peruana.  La  prodlicci6n  comercial

*     El  estudio  de  las  sociedades  agri'colas  de

Tamshiyacu  fue  parte  de  una  investigaci6n

m€s  amplia   del   sistema  de   producci6n   de

umarr en  esa  localidad,  rea-lizada por el  Cen-

tro   de   lnvestigacidn   y  Promoci6n  Agrope-

cuaria   (CIPA)   XVI   -  lquitos,  y  con  fondos

del  lnstituto lnteramericano de Cooperaci6n

Agri'cola.   Quiero  agradecer  a  los  ingeniBros

Otoniel   Mendoza  y   Maria  Pinedo  del  CIPA

por   su   ayuda   con   el    trabajo   de   campo.
Ademds  agradezco  a   Christine  Padoch   del

Institute   of   Economic   Botany,   New  York

Botanical   Garden,   por   su  cri'tica  construc-

tiva  durante  la  elaboraci6n  de  este  arti'culo,

y  a  A[berto  Chirif  por su  ayuda en  la  redac-
ci6n  del  texto en  bspafiol.

Amazoni'a  lndi'gena    11

A
m
a
z
o
n
í
a
 
I
n
d
í
g
e
n
a
 
(
1
9
8
7
)
,
 
a
ñ
o
 
7
,
 
n
.
 
1
3



es  cada  vez  ma`s  importante  y  la  parti-

cipaci6n   de   los  agricultores  en  la  eco-

noml'a   mercantil   aumenta.   Por   las   li-

mitaciones  financieras  ya sefialadas,  las

mingas   siguen   siendo   importantes   en

muchos lugares.  Pe;o junto con  el cam-

bio   econ6mico,   el   sistema   se   ha   ido

modificando  tambi5n.  Antes  que  nada

ha    comenzado    a    ser    importante    la

equivalencia    de    di'as    trabajados.    En

muchas   comunidades   de   la  amazoni'a

peruana  se  hah  formado grupos de Ira-

bajo   ma's   o   menos   permanentes,  que

aplican   un   sistema   de   minga   rotativa

con  control  de  intercambio de d i'as tra-

•bajados.  Adem5s su cooperaci6n  puede

      ampliarse  a  otros  campos  que  el de  las

labores  agri'colas.  Muchos  de  ellos,  por

ej€mplo,    tienen    sistemas   de    ahorro

        para  asistencia  en  casosde  emergencia.

Las    sociedades    agrrcolas    san    un

ejemplo  de  grupos  de  agricultores  que

se   organizan  para   la  asjstencia   mul:ua

permanente  en  el  trabajo  de  la chacra.

Por  eso   realizan   mingas,  siguiendo  un

esquema  fijo  o  con  frecuencia   irregu-

lar,  en  fortha  continua  o  solamente  en

ciertas   6pocas   del   afro,   pero   siempre

con  un  control  de  equivalencia de di'as

trabajados.  Ademas casi siempre tienen

otras  actividades,  como  los sistemas de

ahorros  para  el  autoseguro  antes  men-

cionados,   Se   las   encuentra   en   varios

lugares  cle   la   amazoni'a   peruana,  prin-

cipalmente  en  los  pueblos grandes. Sin

poder  comprobarlo,  nos parece que  los

participantes  en  estos  grupos  son  agri-

cultores   que  esta`n   involucrados  en   la

producci6n   comercial   ma's  que  el  pro-

medio de  los campesinos.

En   la   localidad  de  Tamshiyacu,  se

encuentran  actualmente  seis  grupos de

agricultores   organizados  que  se  distin-

guen  .como   sociedades  agri'colas.  Jue-

gan   un   papel   muy   importante   en   la

vida  de  los  agricultores  y  en  general  en

la   vida  social   del   pueblo.  Son  grupos

con  una  organizaci6n  y  sistema de  tra-

bajo  muy  particulares.   En   el  presente

arti'culo    presentaremos    una   descrip-

ci6n   de   este   fen6meno   de   la  cultura

mestiza   riberefia   de   la   amazonl'a   pe-

ruana.

Las sociedades agrrcolas de

Tamshiyacu

Tamshiyacu  se  encuentraca  30   kin

al  sureste de  lquitos, que es el  mercado

principal  de  la  region.  Su  poblaci6n  es

un   poco   menor  de   2,000   habi{antes

con   un   total   de   350  familias   (Censo

Ministerio   de   Salud,   1985).   El  pueblo
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es  capital  distrital  y  por es.o  tiene ofici-

nas   de   diferentes   instituciones   guber-

namentales,  un  pequefio  hospital  y  un

puesto   de   la   guardia  civil.   Tiene   ade-

ma's   escuelas   primarias   y   un   colegi.o

s.ecundario   regional.   El   transporte   ha-

cia   lquitos  es  por  medio  de  colectivos

de   botes  a  moto`r.  Mientras  que  varios

pasan   durante   el   di'a,  dos  del   mismo

pueblo  salen  cerca  de  la  una  de  la  rna-

fiana  para  asegurar  la  llegada  al  merca~

do   de   lquitos   en   la  madrugada  justo

cuando   alli'  empjezan   las  actividades.

La  mayorl'a  de  los  habitantes  de  Tan

shiyacu  son  agricultores.  Tambie'n mu-

chos  de  los  que  ociipan  puestos  en  las

diferentes   instituciones  se  dedican   en

su   tiempo  libre  a  actividades  agrl'colas

para  obtener ingresos  adicionales.

Los  agricultores  de  Tamshiyacu  ob~

tienen   ingresos  altos,  comparados  con

otros  campesinos  de   la   regi6n,   por   la

producci6n    y   comercializaci6n   en   el

mercado  de  lquitos  de  diversas  frutas,

de   las   cuales   la   principal   es   el   umari'

(Poraqueiba   sericea),   (Padoch,   1984).

El   umari' crece  en  blantaciones  exten-

sas,  continuamente.   El   fruto   se   cose-

cha   reci6n   cuando   ha  cardo  del  arbol

y   por   eso   las   plantaciones  deben   ser

desyerbadas  (^uacfapcac/as)  frecuente-

mente,   Las  plantaciones  son   la  13ltima

fase   de   un   sistema   agroforestal   estu-

diado  por varios  autores  (Padoch  et al.

1985;  de  Jong,1985;  Hiraoka,1986).

El   pueblo   de   Tamshiyacu   ha  sido

centro  de  producci6n  agrrcola  comer-

cial  desde  hace  muchos  afios.  Antes de

producir   y  vender  grandes  cantidades

de  umarr  como  hacen  ahora,  los  agri-

cultores  se  dedicaban  a  la  producci6n

de     barbasco     (Lonchocarpus     nicou)

tambi6n  en  extensas  plantaciones.  Los

tamshiyaquinos    ya    eran    agricultores

comerciales  independientes  cuando to~

day/a   en   muchos   sitios   los   riberefios

segul'an    trabajando    bajo    un   sistema

feudal   en  fundos  (San  Roman,1978).

El   sistema   de`  mingas  sin   esquema

de  tr?bajo o control  de equivalencia de

di'as   trabajados  casi   no   se   encllentra

ahora  en  Tamshiyacu.   En  cambio,  los

agricultores    emplean    con    frecuencia

trabajadores pagados, especialmente en

las  e'pocas  de  cosecha  de  los diferentes

productos comerciales (de Jong,1985),

Son  estos  mismos  agricultores  quienes

tambi6n   participan   en   las   sociedades

agrrcolas.
Las  sociedades  agri'colas de Tamshi-

yacu  son  grupos  permanentes  de  agri-

cultores  que practican  un sistema cl'cli-

co   de  mingas.   Tres  dras  a  la  semana,

generalmente   lunes,   martes  y  viernes,

son  destinados a trabajos de minga.  Un

ciclo  de  mi.ngas  es  iniciado  con  la con-

fecci6n   de   una   lista   de   secuencia  de

turnos  de  todos  los socios.  El  esquema

acordado  asi' es  seguido  hasta  que  ter-

mina  el  ciclo  y  entonces  se  confeccio-

na  una  nueva  lista  de  turnos.  Es obliga-

ci6n  de  cada  socio  partjcipar  en  todos

los  trabajos  que   realiza   la  sociedad,  y

cada  uno tiene derecho  a una  minga en

cada  ciclo,  a  la  que deben  asistir todos

los  miembros.   Las  mingas  son  destina-

das   principalmente   a   trabajos  agrrco-
`las.  Los mismos ejemplos mencionados

anteriormente  son` validos.  Pero  un  so-

cio  tiene  toda  la  libertad  de  dedicar la

minga   a   cualquier  trabajo   que   desee

hacer.
En  principio cada  persona,  sea  horn-

bre  o  mujer,  que  s-epa  hacer  el  trabajo

de  campo  puede  entrar  eh  una  socie-

dad.  En  la  pra'ctjca existen  algunas res-

triccjones.   Hay  un  gran  flujo de  perso-

nas  que  entran  o  salen  de  las  socieda-

des   agrl'colas.    Muchas   personas   tarn-

bi6n   cambian   una  o  algunas  veces  de

instituci6n.   Grupos  chteros  que  se  or-

ganizaron  pueden  desaparecer  cuando

ya  no  se  pueden  sQlucionar  problemas

internos.   Por  ejemplo,   e.A   los  ultimos

17  aFios siete sociedades  agrl'colas desa-

parecieron.
La  primera  sociedad  agri'cola,  llama-

da  Auxilios  Mutuos,  fue  fundada en el

afio  1937  en  un  lugar poco distante de

Tamshiyacu.  En  los afios 60 se traslad6

al  pueblo donde  hasta  ahora contintian

sus   actividades.    Reci6n   33   afros   des-

pugs  este  primer  ejemplo  fue  seguido

por  9tros  agricultores.   En   1970  inici6

sus    actividades    la    segunda    sociedad

agrrcola.  El  grupo  mss  recjente  se  for-

m6   en   el    afio   1983.   Las   sociedades

agri'colas  de  Tamshiyacu  juegan  un  pa~

pel    importante    en.Ia   vida   social   del

pueblo.  Son  reconocidas  por  las  Muni-

cipalidad  y  participan como institucio-

nes   independientes  en   la  organizacj6n

de   diferentes   eventos   locales.   El   mal

comportamiento  de un socio puede ser

sancionado   por   la   Guardia   Civil   si   la

directiva  lo  solicita.

Para  dirigir  el  procedimiento  diario

cada   sociedad   agri'cola   nombra  su  di-

rectiva,   la   cual   es  elergida  anualmente.

Consiste    en    los   cargos   comunes   de

cualquier   directiva,   y   a   veces   puede

ocupar   hasta   la   mitad   de   los   socios.

Con   frecuencia   una   directiva  llama  a

una  reunl.6n  para  discutir el  avance del

trabajo, confeccionar la  lista de turnos,

regularizar    los   cobros   de   ahorros   o
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mensualidades   o   t.ratar   otros   temas

importantes.  Se  toman  actas  de  las  se-

siones  que  despue's  son  anotadas en  un

libro.   Estos,  junto  con   los  cuadernos

d6  control  de asistencia  al  trabajo y  las

entrevistas  que  hicjmos  a   un  gran  nti-

in?ro  de  socios de diversos grupos, han

sido    nuestras    fuentes    principales   de

I.nformaci6n.

Dos  de  las  sejs  sociedades  agri'colas

de  Tamsbiyacu  tienen  un  estatuto  en

el   que   figuran   las  reglas  de   la  institu-

ci6n.   Se  refieren  a  criterios  para  el  in-

greso    de    socios   nuevos,   derechos   y

obligaciones    del    socio,   sanciones   en

caso  de  mala  conducta  y medidas para

asistencia de  los socios o sus fami.liares,

en  casos  de  accidentes  y/o  enfermeda+

des,  con   los  fondos  de   la   instituci6n.

Las dema's sociedades que  no tienen es-

tatutos,  toman  sus  decisiones  en  sesio.

nes   y,  puestas  en  actas,  5stas  se  con-

vierten  en  las r`egals vigentes.

Un  aspecto  muy  importante-y muy

curioso  de   las  sociedades   agrl'colas  de

Tamshiyacu  son  los  fondos,que  mane-

jan  y  los  sistemas  de  ahorros  que  apli-

can  para  obterierlos.  Son  usados como

una  especie  de  autoseguro  para  los  so-

cios  o  sus  familiares  y  de  eHos,  Ios  so-

cjos  pueden  obtener  pequefios  presta-

mos  que  muchas veces utilizan para  or-

ganizar una  minga.

Historia  de  las sociedades agrl'colas

Los   hijos  de  los  primeros  fundadores

se  fueron  a  vivir a Tamshiyacu  para se-

`  guir  la  escuela  primaria,  y despu5s  mu-

chos  de  ellos  se  quedaron  alli'dedica'n-

dose    a    la    agricultura.     Fueron    ellos

quienes   en   un  momento,  en   los  afios

sesenta,   decjdieron   seguir   el   ej.emplo

de  sus  padres  de  trabajar  en  un  grupo

organizado,  pero  desde  entonces ya en

su   nuevo  lugar`  El  presents  afio,  el  30

de  marzo de  1987, festejaron  las bodas

de  oro de su  agrupaci6n.

El    acta   de   fundaci6n   de   Auxilios

Mutuos  muestra  ya  los  jnicios de orga-

nizaci6n   que   las   sociedade^s   agri'colas

que  se  formarl'an  despu6s  usaron:  tra-

bajar  con   un  grupo  de  agricultores  en

un   sistema   rotativo  de  mingas,  segtin

una  lista  previamente  confeccionada  y

bajo  la  dirigencia  de  una junta elegida.

La    segunda    sociedad    agrrcola   de

Tamshiyacu   inici6   sus   actividades  re-

ci6n  en el afio  1970, treinta y tres afios

despu6s de que se form6 la  primera. Su

nombre  es  Santa   R`osa  y  empez6  con

quince   personas,   esta   vez   mujeres   y

hombres.  La  directiva estuvo  integrada

por  cinco  personas  y  la  fundaci6n  fue

igualmente  por  medicr  de  un  acta  que

hasta  ahora  se  conserva.  Actualmente.

hay  seis  sociedades agri'colas  activas en

el   pueblo.   En  el   Cuadro   1  se  encuen-

tran  los  nombres de ellas con su  afro de

fundaci6n  y  la  cantidad  de  socios,  se-

En  el  acta de fundaci6n  de  la  Socie-

dad  -Agrrcola  Auxilios  Mutuos,  el  gru-

po  ma's  antiguo, consta  una  reuni6n de

21   personas  -solamente  hombres-el

30  de  marzo  de  1937. Sobre  el  motl.vo

de  este ehcuentro dice:
"Acto  seguido  con  este  ndmero  de

perso.n.as   de   acuerdo   todos  se   dio   el

n.a.mbre  de  Sociedad  Agrl'cola Auxilios

Mutuos.._ _ Luego   de   a;uerdo   tod;;-;e

p.rocedi.i   a  I_a  elec:ci6n  de  cargos  deia

junta directiva".
Despue's  de   mencionar  una  lista  de

nombres  de  siete  personas y sus  cargos

respectivos,  el  texto  termina   manifes-

tando que:
"Luego  d:. fundar  la  Directiva  que-

daron  a :eal.izar  los  trabaios  ag-;i;;I-as

p_o_r rredio d.e planilla, dando r;argen al

co.mi:n_zo del  turno  primero  co;el ;;-

c.Io  F:G.  en  la fecha 3 de abril deiis7

y. as(  atender  a  los  dem5s soc:ios co;-

forme indica la planilla"

``EI   lugar  de  esta  reunion  era  un fun-

do  Hamado Triunfo,  ubicado en  la que-

brada  de  Tamshjyacu,  a  algunos  kil6-

metros  de  distancia  del  pueblo  mismo.

grin  sexo.  La  sociedad  mss reci.ente  ini-

ci6  sus  trab,ajos  en  1983.  Hasta  ahora

no  se   le  ha  puesto   nombre  y  por  eso

se  la designa como S/.n ~om4re.

riero  juntado  es  rebartido  entre  todos

o gastado en una fiesta.

mas   termin6   sus   actividades,   algunos

de   sus   integrantes  formaron  el  grupo

Mixta   Campesinos.   De  este  ultimo  se

separ6  un grupo qua form6  la sociedad

Ttipac  Amaru.   Fuera  de  Auxilios  Mu-

tuos,  que  tiene  una  existencia  de  mu-

chos   afios,  un  total  de   12  sociedades

agri'colas  se  ha  formado  en   13`afios,  o

sea   un  promedio  de  casi  una  por  aFio.

Desde    hace    algunos   afios   existen

adema's  dos  grupos  de  I.6venes  que  se

organizan   y  trabajan   segan  el   mismo

concepto  que   las  socjedades  agri'colas

perinanentes.   Sus  actividades  las  reali-

zan  solamente  en  los meses enero y fe-

brero,  en  la  6poca  poco an.tes de la co-

secha    principal    del    umarl'.    Realizan

solamente   una  acti`iidad,   el  deshierbe

(huactapeo)  de las plantaciones de este

fruto,  que  son  asl'  preparadas  para  la

cQsecha,  Estas  son  Hamadas sociedades

eventuales   o   temporales.   La  mayorra

de  los  participantes  en'estos grupos no

permanentes`  son  hijos  de  productores

de   umarl'  que  estudian  en  la  secunda-

ria,  y  que  en  esta  6-poca  esta'n de vaca-

ciones. Trabajan cinco dl'as por semana

en  forma  rotativa  en  los campos de sus

padres.  Pero  ademas aceptan contratos

para trabajar con otros productores.  AJ

igual  que  las  sociedades  permanentes,

tienen   un  sistema  de  ahorro  p`ara  dar

ayuda   en   casos   de   accidentes   a  su3

integr.antes.  Finalizado  el  trabajo  el dj-

Cuadro  1:    Las sociedades agrrcolas de Tamshiyacu, sus afios de fundaci6n

`/  ran+iHirl  al^  ^__:_ _   _ _       ....              _
y cantidad de socios en diciembre  1984

Sociedad

Auxi[ios  Mutuos

Santa  F3osa

Triunfo
Mixta  Campesinos

Tupac Amaru
Sin  Nombre

Afro de fundada

Adema's  de  las seis actualmente fun-

cionando,  un  total  de  siete  sociedades

agrl'colas  ma's  han  existjdo  durante  los

afios   1970-1984.   Ellas  terminaron  sus

actividades   despu6s   de   algdn  tiempo,

principalmente   por  desacuerdos  entre

los  socios.   Sus  nombres  fueron:   Coo-

perativa  de  Producci°6n,  uni6n Obrera,

Dos  de   Mayo,  Patrons  de   las  Armas,

San   Juan,    Fernando    Lores   y   Sinchi

Roca,€   Despu6s  que  Patrona.de  las  Ar-

distinguido por sexo

Mujeres Hombres

Composici6n de las sociedades

Las  sociedades  agrrcolas de Tamshj-

yacu  son  accesibles a toda persona que

sepa   trabgjar  el   campo.   En  principio

no  hay  limitaci6n  alguha  para el  ingre-

so   a   el[as,   como  consta  en  el  primer

artl'culo  del  estatuto  de  Auxilios  Mu;

rtyTuoS..  ."`Cualquier  ciudadano  que  des`ea

rpuede] eptrar a/ seno de /a i];s;it-;i;;n
como socio efectivo..."
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En  la  pra'ctica' las sociedades agri'co-

las   permiten    la   entrada   solamente   a

personas   que   han   recibido   la   aproba-
ci6n de todos  los socios.  Las considera-

clones  ma's  importantes  son  el  tamafio

actual  del  grupo  y  el  prestigio.del soli-

citante.   Se   evita  un   ntimero  excesivo

de  miembros  porque  se  piensa que  eso

reduce  la  eficiencia en  el trabajo y ade-

ma's  causa  problemas  con  mayor  rapi-

dez.   Si   una   persona  quiere  entrar  en

una   sociedad   se   acerca   a   un   socio  a

quien  pide  manifestar su deseo en  la si-

guiente  sesi6n.  AHI',  entonces, se  consi-
dera  el  caso  y  se  toma  la  decisi6n  res,

pectiva.
Un  socio  que  entra en  una sociedad

tiene  la  obligaci6n  de  pagar  una  cuota

de  ingreso.  Todas  las sociedades tienen

sus  fondos  de  ahorro  que  son  usados

entre  otros  para  casos de  accidentes  o

enfermedad  de  sus  miembros.  Para  ob-

tener  desde  el   inicio el  derecho de esta

.      asistencia    financiera,    el    socio    nuevo

debe  pagar su cuota de  ingreso. A fines

de    1984   el   derecho   de   ingreso   fue

I/.    50   en    Auxilios    Mutuos   y   Mixta

Campesinos.
Las   relaciones   entre   los  miembros

de  una  sociedad son  diversas.  El  paren-

tesco  es  importante  pero  no  dominan-

te.  Una  relaci6n  de  amistad  o el  hechb

de   ser   simplemente  Conocido  d6  uno

de   los   socios   de   un  grupo  puede  ser

suficiente   para   ser   aceptado,   aunque

las   relaciones   ma's   fuertes   hacen   mss

facil    la   entrada.    Las   mujeres   al   igual

que  los  hombres  pueden  ser  socias`  A
fines    de    1984    la    relaci6n    hombre/

mujer  miembros de  las sociedades  agrl'-

colas  en  Tamshiyacu  fue cerca de 2:  1.

En  las  sociedades  Mixta  Campesinos .y

Tilpac  Amaru   habi'a   mss  mujeres  que

hombres  en   esta  6poca   (v5ase  Cuadro

1).

Igual   que   en   las  mingas  tradiciona-

les,   en   .los   trabajos   de   las  sociedades

agri'colas  se  sirve  masato y  una comida

durante  el  trabajo.  Cocinar  y  convidar

son  consideradas  tareas  de  las  mujeres.

Si   no   hay  suficientes  mujeres  en   una

sociedad,  los  socios  tienen  que contra-

tar  una  o  dos  para'hacer estos trabajos

cada  vez  que  realizan  sus  mingas.  Por

eso  las sociedades procuran siempre te-

ner  por  lo  menos  algunas  socias  en  su

grupo.  En  los trabajos ma's  pesados  (ta-
lar   la   chacra,   cortar   lefia   para   hacer

`       carb6n)  ellasnoparticipan.Si  unsocio

decide  hacer  estos  trabajos  las mujeres

que  no  esta'n  encargadas  en   las  tareas
de  convidar  o  cocinar  tienen  que  man,

dar  un  hombre,  familiar  o  contratado,

14    Amazoni'a  lndi'aena

de   remplazo,  Por  otro  lado  hay  varios

ejemplos  de  muj.eres  cuyos  maridos fa-

llecieron   pero  que  siguen   haciendo  el

trabajo  de  campo  participando  en  una

sociedad   agri'cola.   Con   las  mingas  de

las  sociedades,  entonces,  pueden  hacer

sus  propias  chacras .sin tener que  hacer

gastos  altos  en  contrataci6n  de  perso~
nal.

Hombre  y  mujer  de  una pareja puer-

den   ser  miembros  de  la  misma  socie-

dad.   Ambos   son   considerados   como

socios  independientes  con   los  mismos

derechos.   Tienen   la   misma  obligaci6n

de participar en todos los trabaj.os pero

tambi6n  cada  uno  tiene  el  derecho  de

una   minga   en   cada   ciclo.   El  caso  de

que  una  pareja  participe  en  un  grupo
es  frecuente. Se encuentran  casos,  aun-

que  son  menos  frecuentes,  en  los  cua-
les  el  hombre  y  la  mujer  participan  en

diferentes   sociedades,   En   un  caso  asl'

los  trabajos  de   ellos   no  son  coordina-

dos  y  cada  uno tiene su  propio progra-

rna.   Una   pareja  que  participa  en  una

sociedad   puede  ahorrar  energi'a  y  gas-

tos en  la preparaci6n de sLls dos mingas

del   mismo   ciclo  cuando   las  hacen   en

dos  fechas seguidas de trabajo.  Cuando

una   pareja   forma  parte  de  dos  socie-

dades,    puede     planificar    una    minga

grande en  la  que  participan  los dos gru-

pos  a  la  vez,  lo cual  da como  resultado
un  menor gasto en su  preparaci6n.

Conocemos   solamente   un   caso   de

un  ajricultor  que  paiticipa  en  dos  so-

ciedades  agri'colas  a  la  vez  Santa   Rosa

y   Sin   Nombre.   Esta   doble   participa-
ci6n  implica  una  obligaci6n  de 1:rabajar

en   mingas  cinco  di'as  por  semana.   En

d'i'as  que  coinciden  dos  mingas 61  tiene

que   mandar   un   remplazo   a   una   de
ellas   y   asi'  obligatoriamente   hacer  un

gasto  para  poder  cumplir  sus  deberes.
Dicho  agricultor,  de   igual  manera,  or-

ganiza  a  veces  mingas  en  las  que  parti-

cipan  los  dos  grupos,  lo que  le permite

realizar una  tarea  grande..

En   diciembre  de   1984   la  cantidad  .

de  socios  de   las  diferentes  s.ociedades

variaba  entre  10  y  18.  El  total  de  agri-

cdltores  que  trabajaban  en  grupos  or-

ganizados  fue  85,  o  sea  un.proinedio
de  14.3  por  grupo.  La cantidad  maybr

de    miembros   de   alguna   sociedad   en

toda su  historia fue 22,  Del  primer gru-

po   de   hombres   que   fund6   Auxilios
Mutuos,    solamente    uno   era   todavi'a

socio   en   diciembre  de  1984  (en   1985

muri6).   El   ntimero  mss  grande  de  so-

cios  que  sali6  de  una  sociedad   en   un

afro   fue  9  y  9  fue  tambie`n   el   m`ayor

ndmero  de  personas  que  entr6  en  una

de   ellas  (lo.s  dos  casos  Mixta  Campesi-

nos,   1982).   El   promedio  de  personas

que  salen  en  un  aFio de  una sociedad  es

2.7  y  el  promedio`de  los que  entr-an  es!

de  2'6.
Es  muy  comtin  cambiar  de  una  so-

cieda.d   a  otra.   Son  varios  los  nombres

de   agricultores  que  vimos  aparecer  en

ljstas  de  tres  diferentes  grupos en dife-

rentes   6pocas.   Se   sale   por   voluntad

propia  o  expulsi6n  debido  a  mala  con-
ducta,   El   record   lo   lleva  Santa   Rosa

que  expuls6  seis  socios  en  siete  afios,
AIgunos  de  ellos  entraron  nuevamente

como   miembros   de   otras   sociedades.

Las mingas

Las-mingas de  las sociedades  agrl'co-

las  de  Tamshiyacu  son  diferentes  a  las

tradicionales,    descritas    ll'neas   arriba.

En  un  di'a  de  trabajo  los socios de-red-

nen   pocb   antes   del   comienzo   de   la

obra en  un tambo cerca del sitio donde

sera   realizada.   No   reciben   comida  an-

tes   de   empezar   Pero  sr  masato  en   la

cantidad  que  deseen.  El trabajo empie-

za  a  una  hora  fija,  8.30  a,in.  en  la  rna-

yori'a  de  los  casos,  y sigue  hasta medio
di'a,  Luego  hay  un descanso de una  ho-

ra,   en   la   que   los   participantes   de   la

minga   reciben   almuerzo.  Durante  6ste

el   secretario   toma   lista   de   presencia.

Muchas   veces  se  discuten  asuntos  co-

rrientes   de    la   sociedad.   Despu6s   del

descanso  el  trabajo  sigue  hasta  las  cua~

tro  de  la  tarde.  Una  vez  terminado  los

participantes  de  la  minga  pueden  per-
manecer  reunidos  para  terminar el  rna-

sato   o   regresar  inmediatamente  a  sus

casas.   Despu6s  del   trabajo   no   reciben

otra  comida.   Durante   la   minga   una  o

dos  cony/.dac/oras   sirven  masato  a  los

participantes  y  llna  o  dos  mujeres pre-

paran  la  comida  en  el  tambo  donde se
reunieron   en   la  mafiana.   El   masato  y

la  comida  corren  por  cuenta  del  socio

de turno.
Organizar  una  minga  exige  una  pre-

paraci6n  de  varios di'as y un gasto con-
siderable.  Dos  o tres dl'as antes se debe

cosechar  una  cantidad  de` yuca  o com-

prarla  si  el  agricultor  en  ese  momento
no  la  tiene.  El  mismo tiempo se  prepa-

ra  el   masato.  La  cosecha  de  yuca  y  la

preparaci6n  de  masato  exige  un dl'a de
trabajo   entre   dos   personas   (de  Jong,

1985).   Ya  antes,  o  muy  temprano  el

mismo   di'a   de   la   minga,   el   agricultor

debe  llevar  todos  los  titiles  que  necesi-

ta  desde  su   casa   al   sitio  de  trabajo.  y

ademas  debe   cortar  una   cantidad   de

lefia que  dure todo  el  dl'a.

A
m
a
z
o
n
í
a
 
I
n
d
í
g
e
n
a
 
(
1
9
8
7
)
,
 
a
ñ
o
 
7
,
 
n
.
 
1
3



En  el  sistema  tradicional  una  de  las
limitaciones  para   organizar  una  minga

puede  ser  la  escasez  de  mitayo,  Si  no
es   posible  encontrar  pescado  en  el  rl'o
o  cazar animales en el  monte  no se  rea-
liza  el  trabajo,  En  el  sistema  de   las so-
ciedades  el  agricultor  no  tiene  la  liber-
tad  de  organizar  su  minga reci6n  cuan-
do  ha  tenido  suerte  en  la pesca o caza,

porque  los  '6ras  de trabajo  son  progra-
mados  con   anticipaci6n.   Muchos  agri-
cultores  se  van  de  caza  o  pesca  un di'a
o   una   noche  antes  de  su  turno.   Per6
cuando   no    logra,n   traer   nada   no   les
queda  otra  soluci6n  que  comprar  pes-
cado  o  carne.   La  participaci6n  enton-
ces   en   una   sociedad   agrl'cola   implica

que  un  agricultor  debe  disponer  de  un
mi'nimo  de  dinero  durante casi todo el
aFio.

Si  un  socio  tiene  insuficientes  recur-
sos   cuando   le   toca   su   turno   para   la
minga,  existe  la  posibilidad  de solicitar
un  pr6stamo  de  los  fondos  de  la socie-
dad  (de  este  asunto  trataremos  luego).
Adema's  se  puede  vender el derecho de
su   minga   a   otro  socio  del  mismo  gru-

po.   El  comprador de  la minga  paga por
cada  socio   el   sueldo  de   un  jornal   co-
rrienl:e   (que   es  el  sueldo  mi'nimo  vital
menos  una  suma  por  la  comida;  v6ase
de  Jong,   1985).   Los  demas  socios  es-
ta'n  obligados  a  ir  a  trabajar  en  la  min.

ga  comprada  como si fuera  la  del  socio
que  la  vendi6.

A   pesar  que  una   gran  cantidad   de
trabajos   son   realizados   en   las  mingas
de   las   sociedades   agri'colas,   hay   algu-
nos qu.e ocurren con  mayor frecuencia.
En-el   Cuadro  2  mencionamos  las  acti-
vidades  principales de cuatro grupos.

Cuadro 2:    Frecuencia  de  las actividades principales  (%)  de cuatro
sociedades agrrcolas de Tamshiyacu

El   trabajo  mss  frecuentemenl:e  rea~,
lizado   por  las   cuatro  sociedades  estu-
diadas  es  el   desyerbo  de   plantaciones
de   umari',  seguido  por  tala  de  bosque

para    hacer   chacra,   desyerbo   de   cha-
cras,   cortar   lefia  para  hacer  carb6n  y
otras.    Solamente    una   sociedad   teni'a
una   alta  frecuencia  en   la  actividad  de
cortar  lefia  para  la  preparaci6n  de  car-

b6n,  que  es  otra  tarea  a  la  que se dedi-
can  los  agricultores  de Tamshiyacu  pa-
ra    obtener    ingresos    (Padoch    et    al.
1985).  Segdn  informantes,  la  sociedad
Triunfo  tambi6n  dedica  muchas de sus
mingas  a  esta   tarea.   Otras  actividades
ocurren con  poca frecuencia..

Los    datos    presentados    muestran

que  las actividades  que se  realiza  en  los

trabajos  de  la.s  sociedades  agri'colas  no
son  diferentes   en   principio  a  las  de  la
minga   tradicional.   Las   mss  frecuentes
son  aquellas  que  son  pesadas  o  aburri-
das,  que exigen  mucha mano de obra y

que  deben  de  ser hechas en  poco tiem-
PO.

Las  sociedades  agri'colas d6  Tamshi-

yacu    realizan   sus   mingas   de   manera
continua.   S6lo   en    algunas   ocasiones
son   interrumpidas.   En   la  5poca  de   la
cosecha    mayor  `del    umarr   (febrero-
abril)   las sociedades agri'6olas  paralizan
sus   labores  durante  dos  o  tres  meses.
En  esta  e'poca  los  agricultores de Tam-
shiyacu, esta'n  ocupados  todos  los  dl'as
recogiendo  el  frul:o y  no tienen tiempo

para  el  trabajo  en  las  mingas.   Inciden-
talmente entre dos ciclos, o durante un
mis`mo   ciclo  pdco  antes  de  algl]n  dl'a
de  fiesta,  una o mss  mingas pueden ser
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p6stergados  hasia'.la  siguiente fecha de
trabajo.   La  raz6n  de  estas  interrupcio-
nes  es  para  dar  oportunidad   a  los  so-
cios  de   dedicarse   a   las  preparaciones
necesarias   del   evento   pr6ximo,   Ade-
ma's  miembros  individuales  pueden  pe-
dir  un  descanso  por  uno  o  mss  turnos
sin  perder su derecho de socio, Son  so-
licitados  por  motivo  de  sa.Iud,  viajes  u
otras  obligaciones  temporales. que  exi-

gen mucho tiempo.
un   socio   que   no  puede  participar

en  una  minga  en  algtin  momento  pue-
de  mandar  otra  p6rsona  en  su  rempla-
zo  para  asi' cumplir  sus  deberes  con  la
sociedad.. Esta persona  avisa, cuando se
toma  lista  al  medio  dra,  a quie'n  repre-
senta.   Es  una  costumbre  en  todas  las
sociedades   y   todos   los   socios   hacen
uso  de  esta  posibilidad  de vez en  cuan-
do.  Ademas  ya  hemos  visto  antes  que
es    la   t]nica   forma   como   las   mujeres

pueden  cumplir  sus   deberes   en  activi-
dades  en  las  que  no  pueden participar,
Es   tan   coman   que   en  el  estatuto  de
Auxilios  Mutuos se establecen  los dere-
chos   de   un   remplazante   en   caso   de
accidente.   La   sociedad   se  declara  sin
responsabilidad  y  los gastos corren  por
cuenta  de  la persona  a quien  remplaza.

La  ausencia  en  una  minga de  un so-
cio  puede  ser tratada de diferentes  rna,
neras.   El  socio  faltante  puede  cumplir
su   deber  en.<un  di'a  particular  despue's
de   un  acuerdo  con  el  socio  perj.udica-
do,  Si  no  llegan  a  un  acuerdo  el  tiltimo
no  participara' en  la siguiente  minga del
faltante.    En    la    lista   de   asistencia   se
anota  entonces en parcAe.  Esta es con~
siderada  una soluci6n  que va contra  los

principios  de   las  sociedades  agri'colas.
Au§encias  repetidas  en  las  mingas  pue-
den  ser  castigadas  con  la expulsi6n  de`l
socio+

EI manejo de fondos

Los   agricultores   que  participan   en
las   sociedades   agri'colas  se  han  organi-
zado  con  el  objetivo  de  ayudarse  mu-
tuamente  en  los trabajos de campo.  En
el   transcurso   del   tiempo   la   coopera-
ci6n  entre   los  socios  se  ha  extendido
mss   alla'   del   f.in   original.   Un   servicio
muy   importante   que   brindan   actual-
mente  las sociedades  agrl`colas'de Tarn-
shiyacu  a  sus  miembros, es  la  ayuda  fir
nanciera  para diferentes casos de  emer-

gencia.  Por  eso  manejan pequeFios ton-
dos  que  son  obtenidos  principalmente
con  un  sistema de ahorro  muy particu-
Iar, que  luego  explicaremos.

La   ayuda  financiera  puede  ser  soli-

citada     para.   casos     de     enfermedad,
muerte  o  accidente  del  socio  o uno de
sus  familiares  cercanos.  El  monto de  la
ayuda  es  variable  segdn  el  caso.  Al  res-

pecto  el   arti'culo   No.14  del   estatuto
de  Auxilios  Mutuos dice:

"Si   e/  socio   adolece  en  el  seno  del

trabaio    la   sociedad   se   responsabiliza
de/   caso.   Caso   de   enfermarse  o  acci-
dentarse  en  caso  afuera sera remunera-
do el 5Ono de gastos de medicina:'\l)

Tambi6n  es coml]n en otras socieda-
des  poner  un   lI'mite  al  monto  de  asis-
t6ncia,   espe-cialmente   para   la  compra
de    medicinas`    Esto   es'  muchas   veces
tema de  discusi6n  en  las sesiones  de  los

grupos.  La  ayuda  para familiares de ios
socios  siempre  es  menor que  para ellos
mismos.

Otro  uso  que  pueden   hacer  los  so-
cios  de  los  fondos  de  su  instituci6n  es
el     servicio    de    pequefios    pr6stamos
cuando  6stos  necesitan  dinero.  El esta.
tuto  de  Auxilios  Mutuos  dice  en  el  ar-
tl'culo  15:

"E.   socio   que   carece   de   recursos

cuando  le  toca  su  turno  tiene  derecho
de  solicitar  un  pr6stamo  a  la  sociedad
para su trabajo y su devuelto con plazo
de  10 d I'as."(2.)

A  pesar  de  que el  estatuto  establece
solamente   pres'tamos   para   la   prepara-
ci6n  de  una  minga  tambi6n  son  solici-
tados  para otros fines.  Ademas el  tiem-

po  del  pr5stamo  es en  la practica  hasta
un   mes.   La   importancia  de  este  servi-
cio  se  demuestra   en   el   a6ta  de  sesi6n

que   {uvo  Mixta   Campesinos  el   16   de
junio  1984,  En  esta  reuni6n el  tesorero
dio   cuenta  del   estado  de   la  caja.   Del
total  de  I/, 251  una suma de  I/.135.50
fue prestada a siete socios.

Es  importante  notar  que por  medio
de  los  pr6stamos  las  sociedades  agrl'co-
las  han desarrollado  un  mecanismo que
asegura  su  existencia,   La  base  de estos

grupos   de   trabajo   permanentes   es   [a
minga.  Para  organizarla  un  socio  siem-

pre  ,necesita  una  pequefia  cantidad  de
dinero.  Si  en  un  momento  no  la tiene,

puede  recurrir a su  instituci6n  por ayu-
da  para  organizar  la  minga.  Entonces  el

funcionamiento del  grupo  no sera afec-
tado.

La   canl:idad   d'e  .dinero   que   puede
haber  en  caja  en  la;  sociedades  agri'co-
las   es   muy   variable.   En   el   Cuadro   3

presentamos como  ilustraci6n  los  moo-
tos   mi'nimos   y   ma'ximos   en   los  afios
1982-1984  de   las  sociedades   Auxilios
Mutuos y  Mixta  Campesinos.

Los sistemas de ahorros

Para  obtener  fondos  las  sociedades
agri'colas    aplican   diferentes   m6todos.
Primeramente    los    socios    pagan    una
mensualidad   a  la  caja  de  su  grupo.   En
diciembre  de  1984  Auxilios  Mutuos  y
Mixta    Campesinos   cobraban    I/.    1.00
mensual  a  sus  socios.  Una  segunda for-
rna de o\btener dinero son  los contratos

```que  una  sociedad   puede  suscribir  c6n

terceros,   El   pago  puede  ssr  una  canti-
dad   global   por  una   obra   previamente
acordada   o  el  sueldo  de  un  jornal  por
cada   socio-participante.    La  `sociedad
Auxilios  Mutuos  organiza  adem5s  ties-
tas  de  beneficio  con  frecuencia  irregu-
lar.  Solamente  esta  agrupaQi6n  dispone
de  suficiente   capital   para  poder  hacer
las  inversiones  grandes  que  necesita  un
tal   evento.   Los  ingresos  entonces  pue-
den   ser   altos.   Por   ejemplo,  en   enero
1985,   Auxilios  Mutuos  obtuvo   un  in-.

greso   li'quido   de.I/.1,700.00  con   un
baile.

La  forma  ma's  importanl:e  de  obte-
ner  fondos es por medio del  sistema de
los  turnos  de   ahorros.   Las  sociedades
distinguen  diferentes  ciclos  de  mingas.
De  acuerdo  a  en  qu6  cic,lo  est5  la  min-

ga,  el  socio  de  turno  debe  abonar  una
suma de  dinero  a  la caja  de  la sociedad.
Cinco  de  los  seis  grupos teni'an  tres di-
ferentes   ciclos  en   diciembre   1984.   EI

primer  ciclo,   llamado  turno  de  vuelta
no   supone   una   contribuci6n  obligato-
ria.   Mientras  que  en  el  segundo  y  ter-
cer  ciclo,   llamados  turno  de  ahorro  y
turno  de  solicitud,   el  socio   que   orga-
niza   su   minga   tiene   que  aportar  una
suma   fija   a   la  caja  de   la  sociedad  des-

puss  de   haberla  terminado.   El  monto

Cuadro 3:   Estado de caja de dos sociedades  agrl'colas  en  los
afios  1982-1984  (lntis)

Auxilios Mutuos                                       Mixta campesinos
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.    puede    ser    una   suma   total   o   puede
calcularse  segtin   la  cantidad   de  socios

        participantes.   En  el  cuadro  4  mencio-

namos   los   montos   por   los  diferentes
turnos de cinco sociedades.

Es  obligaci6n  de  cada  socio  organi-
zar   una   minga   en  cada  ciclo.  Precisa-
mente  en  los  turnos de  ahorro y solici-
tud  es  donde  a  un  socio  le pueden fal-
tar  los recursos para  organizar la minga

y   pagar   sus   abonos   obligatorios.   En-
tonces  tien?  que  solicitar  un  pr6stamo
o  vender  su  derecho  de  minga.  Los  ci-
clos  pueden  ser  seguidos  uno  tras otro
o  simult5neamente,  segtin  la  sociedad.

Desde   mediados   de   1986   la  socie-
dad   Mixta  `Campesinos  ha  aumentado
un  turno  extra de  I/. 2.00 que debe ser
pagado   por   el   socio   que   organiza   la
minga.  Adema's  esta  agrupaci6n  actual-
mente  tambie'n   ha  puesto  como  regla
la  obligaci6n  de  aceptar  una  minga so-
licitada   por  un  socio,  quien   pagara'  el
sueldo  del  jornal  con  comida.   Los  tra-
bajos  solicitados por terceros son  acep-
tados   cuando  lo  permite  el   programa
del  grupo.

Las sociedades agrl'colas en
el futuro

Es  dif i'cil  tratar  de  evaluar  la  racio-
nalidad   de   las  sociedades   agrrcolas  de
Tamshiyacu,   Las  opiniones  de  los agri-
cultores  son  variadas.  AIgunos,  por su-

puesto  no  participantes, piensa.n  que el
sistema  es  muy  poco  eficaz  y  que uno
obtiene  poco rendimiento de sus  inver-
siones.  Los  miembros  de  las diferentes
sociedades  tampoco  son  muy claros en
su`s   ideas  sobre  el   por  qu5  trabaj.ar  en

grupo.   Manifiestan  que  se  avanza  mss
r5pido  en  el  trabajo,  que  se  han  acos-
tumbrado  o  que  asi'  les  gusta  trabajar.

No  hay  aumento  de  mano  de  obra
cuando  un  agricultor  participa  en  una
sociedad  porque  los  dl'as de trabajo  re-
cibidos son devueltos en  otra oportuni-
dad.  El  promedio  de  tiempo trabajado
en  un  di'a  de9  minga  no  es significativa-
mente   diferente   del   promedio   de   lo

que   dedica   un   agricultor   a   la  chacra
cuando  esta'  solo   (de  Jong,1985).   La
ventaj.a   principal    es   la   posibilidad   de
concentrar,     mano    de    obra.     Como
muestran .Ias  cifras  de  la  frecuencia  de
las   actividades   principales,   las   minga.s
son  dedicadas  principalmente  a los tra-
bajos   que   requieren   mucha   mano  de
obraSy  que  se  deben  hacer en  un tiem-

po  mrnimo.  Por otro  lado  hay sin duda

un   efecto   psicol6gico   de   trabajar   en

grupo  que  pudiera  tal  vez  aumentar  el
rendimiento  de  trabajo  de  personas  in-
dividuales.  Serl'a  necesario  hacer un  es-
tudio    mss   detallado   para   evaluar   el
efecto  material  de  la  participaci6n  en
una sociedad  agri'cola.

Una   ventaja   muy   importante   que
obtienen  los agricultores de sus colabo-
raciones  en  grupo  es  el   derecho  de  la
asistencia  financiera para diferentes ca-
sos.   La  colaboraci6n,  entonces,  es  be-
neficiosa   en   otros  aspectos  aparte  de
las  actividades  agrl'colas.  Nunca  hemos
visto  que  una  persona  entre en  una so-
ciedad   s6lo   por   razones   econ6micas.
Pero   si'  es  cierto  que   la  participaci6n
en   sociedades   agrrcolas   permite   que

personas  de  edad   avanzada  o  mujeres
solas,  que  no  serran  capaces  de  hacer
todos   los  trabajos  que  implica  la  agri-
cultura  tal  como  la  practican  los  tam-
shiyaquinos,  puedan  realizar sus  activi-
dades de subsistencia.

La  historia  de  las  sociedades  agrl'co-
las  de  Tamshiyacu  es  relativamente  re-
ciente, ya que  a pesar que  la primera se
form6   en    1937,   las   demas   han   sido
fundadas  solamente   a  partir  de  1970.
A   pesar  de   que   siete   sociedades  han
terminado  despu6s  de  haber  funciona-
do  poco tiempo, el  hecho de que varias
sigan  existiendo  durante  muchos afios,

y  de que un  buen  "]mero de  agriculto-
res,  al]n  cuando  cambie  de  grupo  con
frecuencia,  prefiera  trabajar  segtin este
sistema,    muestra    que   las   sociedades
agrl'colas   son   una   forma   de  coopera-
ci6n  entre  agricultores  que  pudiera  es-
tablecerse   y  difundirse   mss.   Ademas
en  el  mismo Tamshiyacu  hay dos ejem-

plos  de  sociedades agri`colas que  inicia-
ron   proyectos   de   producci6n   comer-
cial   colectiva,  que  pudiera  ser  una  ac-
tividad  a  la  que  se  dedicaran  como  un
incentivo de  la  producci6n  agri'cola.

Un   grupo   de   socios   de   la   Thpac
Amaru   inici6,   en   1981,   un   proyecto
llamado  e/  fc/furo,  en  el  cual  trataban
de  iniciar un sistema  agri'cola  complejo
con  chac.ras,  crl`a  de  chanchos  y  gana-
do,   y   piscicultura.    Los   participantes
dedicaban  un  dl'a  de  los tres por sema-
na  destinados  a   mingas  al  trabajo  del

proyecto.  Desafortunadamente,  a  cau-
sa  de  desacuerdos  y  fraudes',  los  resul~
tados   han   sido   mi'nimos.   El   segundo
ejemplo  es  de  un  proyecto  similar que
reci6n   esta'   iniciando   Mixta   Campesi-
nos.  A  una  hora y  media de camino de
Tarrishiyacu,  donde  se  encuentran sue-
los  mss  f5rtiles  que  en  los  alrededores

del    pueblo,   los   socios   piensan   hacer
una   chacra   deecinco   hectareas,   sem-
brando  arro`z  y  platano,  para  despu6s,

poco   a   poco,   convertirla   en  pastizal.
Han    solicitado    un    pr5stamo    de    I/.
200,000  para  iniciar  la obra.

Creemos  que  proyectos  como  6stos
pueden   resultar  positivos,  puesto  que
hay   las  facilidades  necesarias.   En   pri-
mera   instancia,  debs  asegurarse  el  ser-
vicio de pr6stamos bajo  condiciones ra-
zonables.   Adem5s   deberi'a   mejorar  la
asistencia   t6cnica   de   las  instituciones
estatales   respectivas,   con  especialistas

que tienen experiencias en  el  canipo de
la cooperaci6n para producci6n  agri'co-
la.  Es  necesario que  los diferentes orga-
nismos   estales   responsables   del   desa-
rrollo  rural, tomen  en cuenta  I
nismos estatales  responsables  del  desa-
rrollo  rural, tomen en cuenta  la organi-
zaci6n   del   trabajo   que   existe   en    la
amazonra   peruana  y  el  potencial  que
6sta significa para  los productores.

(i) Wil  de  Jong,  ingeniero  forestal  de  nacio-
nalidad    holandesa,   actualmente   trabaja
con   el   jardi'n   Botanico  de  Nueva  York
en  una  investigaci6n  sobre sistemas agro-
forestales   tradicionales   en    la   zona   del
Ucayali.
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