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INTRODUCCIÓN 

 

La presente Tesis desarrolla el estudio del kamachiku desde el punto de vista político de sus 

dimensiones en el actual distrito de Tintay, La investigación del mismo, significa  a su vez, un 

punto de partida para la politología, ya que, representa la primera investigación universitaria de 

tipo cualitativa en la ciencia política peruana, además, el estudio trata sobre una figura política 

particular que no se ciñe estrictamente en estudios acerca del estado o su institucionalidad como 

comúnmente la ciencia política viene enfocándose. 

El kamachiku de Tintay,  de acuerdo a lo político, se establece en tres dimensiones concretas, 

es decir,  en el plano estructural, procedimental y también orientado a los resultados; en lo que 

respectan las dimensiones anteriormente identificadas, cada una de ellas serán abordadas y 

tratadas en esta investigación, además, se comprenderán los resultados en el análisis dado desde 

la perspectiva de los integrantes del kamachiku, los significados que proponen y su 

representación cotidiana.   

El kamachiku, data de la época preincaica, por tal motivo, es considerado como una de las 

primeras manifestaciones de lo entendido como política en el hombre peruano; su trascendencia 

y relevancia se preserva en la actualidad, aunque se encuentra relegado en los andes peruanos, 

las propuestas teóricas de investigadores sobre este tema son muy escuetos, ya que, dichos 

planteamientos hasta la fecha de la publicación de esta tesis, son muy limitados, 

complementariamente a esta dificultad, identificamos el desconocimiento del mismo en la 

ciudadanía e inclusive en el mismo estado peruano, lo que resume en principio, el motivo de 

desacuerdos en los gobiernos de los ayllus o comunidades y el gobierno estatal. 

Por tal motivo, la investigación del kamachiku parte con una mirada propositiva de urgencia 

hacia el estado y a la comunidad politológica, con el afán de reconocer su importancia, además, 

dilucida las peculiaridades políticas sobre el mismo, lo cual representa un hito, ya que,  se 

revaloriza las instituciones políticas originarias, y su vez, impulsa el estudio de las desarrolladas 

en culturas próximas del Perú y el mundo.     

La tesis, desarrolla seis capítulos, en el primer apartado se explica el problema y la postura 

epistemológica, consecutivamente, indicamos la categorización y las hipótesis, posteriormente, 

presentamos el marco referencial, el proceso metodológico y a partir de ello, mencionamos los 

resultados, la discusión y por ultimo las conclusiones y recomendaciones de la tesis; asimismo, 

esperamos que la investigación, sirva de base para posteriores indagaciones de similar temática. 
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RESUMEN 

 

La investigación presentada a continuación, tuvo como propósito identificar las dimensiones de 

la política en el kamachiku del distrito de Tintay, que hasta la fecha de esta publicación, es la 

primera investigación universitaria de corte cualitativo en ciencia política del Perú, además, es 

única en su tipo, ya que, no existen antecedentes de estudios similares realizados. 

El kamachiku, es una figura política quechua proveniente del Perú antiguo, cuyo significado es 

asociado al gobierno, pero con tintes propios, ya que, a diferencia de lo desarrollado en Grecia, 

se estableció en un contexto distinto.  

El enfoque metodológico de la investigación es cualitativo, con un diseño etnográfico y la 

muestra considerada fue de 350 personas, el muestreo es de tipo no probabilístico de carácter 

intencional u opinático, asimismo, se aplicaron las técnicas de investigación tales como, la 

observación directa, entrevista – no estructurada y la revisión documental, de la misma forma, 

se realizó el tratamiento de la información mediante el método de la triangulación y análisis. 

Por último, se concluye que las dimensiones de la política en el kamachiku se identificaron de 

tres maneras posibles, la política como estructura en relación a las instituciones políticas 

existentes y las reglas; la política como proceso, mediante su contexto cultural y las acciones 

de los actores políticos y por último, la política como resultado a través de las políticas públicas, 

la gobernanza y la gobernabilidad del kamachiku. 

 

Palabras clave: kamachiku, camachico, políty, politics, policy. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of the research presented below was to analyze the dimensions of politics in the 

kamachiku of the Tintay district, which to date is the first qualitative university research in 

political science in Peru, in addition, it is unique in its kind since there is no history of similar 

studies carried out. 

The kamachiku is a Quechua political figure from the ancient Perú period, whose meaning is 

associated with the government, but with its own dyes, since unlike what was developed in 

Greece, it was established in a different context. 

The methodological approach of the research is qualitative, with an ethnographic design and 

the sample considered was 350 people with a non-probabilistic sampling of an intentional or 

opinionated nature, likewise, direct observation, interview - no structured and the documentary 

review, in the same way, the information was processed using the triangulation method. 

Finally, it is concluded that the dimensions of politics in kamachiku were identified in three 

possible ways, politics as a structure in relation to existing political institutions and rules; 

politics as a process, through its cultural context and the political actions of political actors and 

finally, politics as a result through public policies, governability and governance of kamachiku. 

 

Keywords: kamachiku, camachico, polity, politics, policy. 
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CAPÍTULO I 

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA Y POSTURA EPISTÉMICA 

1.1. Caracterización del contexto de estudio 

Tintay representa una unidad geográfica territorial, es decir, un distrito, se encuentra 

bajo la jurisdicción de la provincia de Aymaraes al igual que otros 17 distritos, tanto el 

distrito y la provincia en mención, se ubican en la región de Apurímac. Tintay, se 

encuentra al sur del Perú, su extensión geográfica alcanza los 143,00 km², dentro del 

cual se registraron setenta y cuatro centros poblados reconocidos por la republica 

peruana. Según su piso altitudinal pertenece a la región natural quechua, ya que, dicho 

distrito se encuentra sobre los 2768 metros sobre el nivel del mar. 

Tintay tiene sus orígenes en los quichuas, grupos étnicos que habitaron antes de la 

expansión del Tahuantinsuyo, según sus habitantes, el nombre del distrito proviene del 

quechua “Tinkuy” cuyo significado es “encuentro-junta”, sin embargo, otros 

pobladores, sostienen que es la modificación de “Tintin”, es decir, un fruto silvestre 

andino, los cuales argumentan que en dicho territorio abundaba en épocas pasadas, para 

otros, Tintay es el resultado de una lengua o idioma extinto. Ricardo Palma en uno de 

los relatos perteneciente al libro Tradiciones Peruanas, describe pasajes de Tintay, quien 

lo representa como un lugar de culto religioso y a su vez, destaca la importancia y 

trascendencia que tuvo, ya que, era la capital del distrito de Colcabamba, dicha 

importancia permaneció hasta mediados del siglo XX, puesto que, en el año de 1962, la 

ley N°13787 decretada durante el gobierno de Manuel Prado, creo política y 

territorialmente el distrito de Tintay.  

Según su demografía, de acuerdo a los datos del Censo realizado el 2017, la población 

de Tintay asciende a 2272 pobladores, siendo 1110 varones y 1162 mujeres. Dicha 

población tiene una proyección descendente, ya que, de acuerdo al censo realizado el 

2007, los habitantes contabilizados fueron 3227 entre hombres y mujeres. 

Actualmente, Tintay es administrado por una municipalidad distrital, cuyo mando está 

sujeto por autoridades elegidas democráticamente, los cuales son: el alcalde y sus 

consejeros distritales; asimismo, dicha jurisdicción cuenta con un juez de paz electo por 

la población, en esa línea, la comunidad presenta un gobierno político, conformado por 

los habitantes de Tintay y que desde este espacio desarrollan la política. 
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El distrito de Tintay se distingue por ser una zona altamente agrícola, de acuerdo a los 

datos históricos, en el territorio actual, existieron tres haciendas, los cuales datan de la 

época colonial que funcionaron hasta mediados del siglo XX, la actividad agrícola en la 

actualidad, se desarrolla de dos maneras, por un lado, para fines de autoconsumo y 

también de forma comercial a gran escala. La variedad de microclimas posibilitan el 

sembrío de productos los cuales son: la papa, el maíz, el durazno, la alfalfa, y otros a 

fines. De acuerdo a los fines comerciales, el impacto económico generado entre el año 

2000 en adelante, promovidos por la inserción de capital privado y el aprovechamiento 

de las vías terrestres -cuya conexión enlaza  un corredor  económico-.,  facilitaron la 

exportación nacional e internacional de productos tales como la palta y sus variaciones. 

Tintay, también se caracteriza por la crianza de animales, los cuales siguen el patrón 

anterior, es decir, por autoconsumo y de forma comercial, dichos animales son las 

gallinas y los chanchos, también, los ganados y cuyes, los últimos, se crían con fines 

productivos. 

Asimismo, en Tintay, se mantienen vigentes los sistemas de trabajo andino colectivo, 

como la minka, a través de la participación en las cosechas, el ayni, sistema reciproco 

y, la mita incaica convertida en la colonia como la mita minera que hoy subsiste 

reconvertida en la mita comunal representado en las labores de la comunidad. Los 

trabajos, por su parte, se retribuyen de forma remunerativa y mediante el trueque, es 

decir el intercambio de productos con similar valor. 

Las servicios básicos que posee Tintay, no cobertura en su totalidad a su población, la 

fuerte ola migratoria identificada anteriormente sumado a la violencia política de los 

años 90s, ha disminuido progresivamente la población tintaina, si vienen en el distrito 

de identificaron instituciones educativas, la cercanía a distritos o ciudades con mejores 

condiciones tales como Chalhuanca, Andahuaylas y Abancay, posibilitan el acceso a 

estos servicios fuera de su jurisdicción, de similar manera, se dan los casos referidos a 

procesos judiciales, los cuales de acuerdo a su complejidad, son tomados por la 

jurisdicción provincial y un caso similar sucede con temas relacionados a la salud, ya 

que, no cuenta con una posta altamente equipada; si bien dicho distrito cuenta con agua, 

desagüe y luz eléctrica, su cobertura es limitada. 
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1.2. Identificación y delimitación del problema 

Contextualizar la sociedad, representa un reto, sobretodo entender los procesos sociales; 

la palabra política conduce en sí, la presentación de múltiples definiciones, según los 

expertos debido a esta dificultad, asume un criterio polisémico en el idioma español; en 

el mundo, las representaciones que tiene la política precisamente conduce a destacar un 

conjunto de interpretaciones sociales que no cuentan con investigaciones, tal es el caso 

del kamachiku andino, que como señalamos, su desarrollo político quedo relegado en 

los andes peruanos, por lo tanto, no sé encuentran referencias bibliográficas al respecto, 

más que significancias teóricas cuyos planteamientos muestran su existencia, sumado al 

problema, nuestra categoría, no cuenta con estudios propiamente políticos.  

El kamachiku a la fecha, no es conocido por la sociedad peruana, comúnmente en los 

andes peruanos es denominada “asamblea”, sin embargo, esta lógica responde a una 

mirada filosófica y psicológica de “nosotros”, sobreponiéndose a la lógica occidental 

del ”yo”; el kamachiku  en el sentido puro de la política, presenta una estructura, el cual, 

no tiene estudios, asimismo, está conformado por instituciones políticas y estos a su vez, 

muestran reglas los cuales no poseen descripción alguna, por ende, el kamachiku andino, 

no es participe de las decisiones políticas en el estado.   

En esa línea, también manifiesta procesos políticos los cuales se establecen en su 

contexto cultural, cuyo entendimiento parte de las actitudes personales y valores 

sociales en los andes peruanos, precisamente lo anteriormente mencionado no cuenta 

con antecedentes recientes que expliquen dichos procesos. Asimismo, los agentes 

encargados de manifestar la política en el kamachiku, es decir, los actores políticos,  no 

cuentan con perfiles investigados, en esa línea, se desconoce el accionar de los mismos 

como las actividades que emprendieron, ya sea, por una motivación personal o colectiva. 

Por último, los resultados de la política,  es decir, las políticas públicas que nacen en 

este espacio, las agendas formuladas, implementadas y evaluadas, no cuentan con 

investigaciones que detallen esas particularidades. Por otro lado, se presume que la 

estabilidad social promovida por la dinámica política existente en el kamachiku genera 

como resultado la gobernabilidad de la misma, precisamente lo anteriormente 

mencionado no posee indagaciones de su situación actual. Asimismo la gobernanza, 

cuyo componente político se encuentra sustentado en los consensos y la rendición de 

cuentas poseen características desconocidas no teorizadas ni fundamentadas.    
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En Tintay, se encontró un kamachiku cuya antigüedad data de tiempos precoloniales 

que se sostiene hasta la actualidad, incluso perduro durante la época colonial, sin 

embargo, como distinguimos anteriormente el problema principal de esta tesis, parte de 

la problemática de no encontrar estudios políticos sobre el tema, más aun, sumado la 

dificultad de establecer en un sentido completo lo entendido como política dentro de 

este espacio.  

1.3. Enunciado del problema 

1.3.1. Enunciado principal:  

¿Cuáles son las dimensiones de la política en el kamachiku del distrito de 

Tintay? 

1.3.2. Enunciados secundarios: 

 ¿Cómo es política como estructura en el kamachiku del distrito de Tintay? 

 ¿Cómo es la política como proceso en el kamachiku del distrito de Tintay? 

 ¿Cómo es la política como resultado en el kamachiku del distrito de Tintay? 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General  

Identificar las dimensiones de la política en el kamachiku del distrito de Tintay. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Explicar la política como estructura en el kamachiku del distrito de Tintay. 

 Examinar la política como proceso en el kamachiku del distrito de Tintay. 

 Identificar la política como resultado en el kamachiku del distrito de Tintay. 

1.5. Justificación 

La investigación pretendió identificar las dimensiones políticas en el kamachiku 

peruano de los andes, que en esencia resalta la importancia de la politología, asimismo, 

reconstruye una figura política andina cuya manifestación de participación en este 

gobierno, mantiene su vigencia hasta la fecha de esta publicación.  

La trascendencia  de esta tesis establece conexiones entre la sociedad en conjunto, cuyos 

resultados posibilitan la adquisición y aprendizaje cognitivo como teórico para la 

comunidad científica, también está dirigido para el público interesado, que en resumen, 
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muestra particularidades de hacer política en otros espacios no son considerados como 

prioritarios en la actualidad. 

Los valores teóricos surgidos en esta tesis, contribuyen a subsanar conocimientos 

inconclusos, asimismo, aclaró posibles temas relacionados o similares, con especial 

mención al estudio político del kamachiku mediante las dimensiones políticas 

identificadas, las propuestas surgidas en la investigación,  proporcionan, 

recomendaciones, puntos de partida e ideas para próximas indagaciones de similar 

exigencia, puesto que los andes se ha vuelto un escenario de conflictos y nuevos 

fenómenos políticos. 

Por último, contribuye en la definición del kamachiku en los andes, debido a la 

conceptualización errónea y hasta cierto punto limitada, asimismo, los detalles de las 

dimensiones de nuestra categoría, consolidan la definición de esta investigación. 
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CAPÍTULO II 

CATEGORIZACIÓN E HIPÓTESIS 

2.1. Análisis de teorías implícitas  

De acuerdo a Estrada, Oyarzún, & Yzerbyt (2007) sostienen que las teorías implícitas 

son  “un conjunto de creencias que un individuo posee respecto a cómo son las personas, 

la naturaleza humana y/o los grupos sociales. Estos conocimientos se organizan de modo 

más o menos coherente y establecen relaciones entre los diferentes aspectos de la 

realidad” (p.2). La definición de los autores, siguiere identificar la información desde el 

pensamiento o idea de la categoría de estudio en la cotidianidad de los comuneros y 

como se relacionan y entienden nuestro objeto de estudio. 

De acuerdo al criterio definido, las aproximaciones entre el kamachiku y lo político en 

los comuneros de Tintay, son relacionados con sus autoridades comunales, 

precisamente, este asociación parte de reconocer los vínculos democráticos que 

conllevan una elección, si bien, en un primer momento se identificó esta relación, 

también derivan información acerca de la existencia de instituciones que cumplen un rol 

particular, por otro lado, de manera objetiva, comprenden que su kamachiku está regido 

por una directiva comunal, en otras palabras, distinguen una específica   distribución de 

poderes, no obstante,  teóricamente se puede afirmar la existencia de un sistema de 

gobierno y tanto político.  

Por otro lado, sostuvieron que la política dentro de su kamachiku, cobertura el distrito 

de Tintay, y sus principales participes, son los comuneros, asimismo, señalan que las 

decisiones políticas acordadas en reunión, deben ser acatadas por la comunidad, 

siguiendo de forma independiente o en paralelo lo determinado por la municipalidad 

provincial de su jurisdicción. De acuerdo a las características identificadas de nuestra 

categoría, destacamos la existencia de una población y su territorio que representa el 

rango de poder del kamachiku, asimismo, se reconoce la autonomía del mismo. 

En esa misma línea, dentro de las asambleas programadas del kamachiku participan 

directivas especiales, los cuales integran a la junta principal, estos comités u 

organizaciones asumen papeles específicos que contribuyen al bienestar de los 

comuneros de Tintay con especial mención a sus actividades. 

Si bien, en la primera relación de lo político con el kamachiku, encontramos a sus 

autoridades e instituciones, hallamos repetitivamente expresiones tales como las 

decisiones las toma el pueblo, en otras palabras, la determinación de llegar a acuerdos 
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parte de la voluntad de los integrantes del kamachiku, características como la última 

mención, indican implícitamente la forma de gobierno que existe dentro de este espacio. 

En este primer segmento, de acuerdo a la interpretación primaria que obtuvimos, 

destacamos elementos propios del sistema político; elementos tales como régimen 

político, es decir, las instituciones que lo componen y la forma de gobierno en su toma 

de decisiones, son el reflejo de la política establecida dentro de la estructura del 

kamachiku. 

Complementariamente, identificamos en las manifestaciones de los comuneros de 

Tintay, otra expresión de lo político, manifestaciones que se encuentran justificadas en 

el actuar social sostenidas en el trasfondo histórico del lugar, por ejemplo, las 

insatisfacciones de intereses sociales; en suma, explican las condiciones sobre las cuales 

se desarrollan los sucesos tanto políticos, en otras palabras, se destacan los 

acontecimientos dentro de este apartado. Asimismo, distinguimos explícitamente la 

participación política de los comuneros en el kamachiku, cuyo actuar corresponde a 

factores subjetivos que justifican su comportamiento social, estos factores de influencia 

son los valores y actitudes, es decir, determinan su accionar en este espacio. En resumen, 

encontramos la relación de los acontecimientos, valores y actitudes ubicados dentro del 

contexto cultural de lo político en el kamachiku. 

Indistintamente, la categoría estudiada, presento a los actores políticos, es decir, a los 

encargados del desarrollo de la política dentro de este gobierno, si bien en un primer 

momento presentamos a las autoridades políticas como parte de estos, el quehacer 

político no corresponde exclusivamente de los mencionados, sino, la comunidad en 

conjunto también tiene la capacidad de ejercer y presentar la política, por ejemplo, en la 

canalización de sus demandas, de acuerdo a estas apreciaciones, destacamos dos tipos 

de acciones políticas, la primera de forma individual, el cual, está estrechamente ligado 

a las autoridades y/o líderes comunales y las acciones políticas colectivas encabezadas 

por los ayllus (familias), ambos actores garantizan la existencia política en el 

kamachiku. 

En este segundo segmento de la investigación, destacamos los acontecimientos 

fundamentados en los valores y actitudes que influencian a los actores políticos, a su 

vez, identificamos las acciones políticas que se presentan de dos maneras, por un lado, 

las individuales y las colectivas promovidas por el ayllu, de acuerdo a nuestra 
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interpretación, lo anteriormente señalado, es una aproximación a la política entendida 

como proceso. 

Según los comuneros de Tintay, otro vínculo entre lo político y el kamachiku nace a 

partir de las insatisfacciones dadas por las gestiones de su jurisdicción, los cuales 

presentan demandas también consideradas agendas públicas tratadas en asamblea, cuyo 

accionar siguiente parte de la formulación. Asimismo, los comuneros o pobladores, 

establecen brigadas de ejecución cuyo papel vela y garantiza el cumplimiento  de sus 

demandas. Las particularidades identificadas, corresponden a las políticas públicas, de 

esta manera se estableció otro criterio político del Kamachiku. 

Según la percepción de los comuneros, el respeto de acuerdos como las decisiones dadas 

en su gobierno comunal, es decir, las reglas de juego propuestas, son fuente de  la 

estabilidad social en el kamachiku; asimismo, consideran que el dinamismo y atencion 

de las autoridades representan a su vez la política. En los casos presentados, se desatacan 

rasgos propios de la gobernabilidad. 

Por otro lado, la existencia del dialogo como mecanismo en solucionar conflictos dentro 

del kamachiku, supone la existencia de consensos para llegar acuerdos, además, dentro 

de este gobierno, se desarrollan de forma periódica la rendición de cuentas dadas por las 

gestiones comunales, tanto el mecanismo político como el proceso de fiscalización 

representan en suma a la gobernanza dentro de este espacio. 

En este tercer segmento de la investigación, identificamos la existencia de las políticas 

públicas, la gobernabilidad y la gobernanza, los cuales corresponden a otra 

particularidad de la política, también identificado como los resultados de la misma. 
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2.1. Determinación de categorías 

Tabla 1  
 

Categorización  de variables 

Nota: Elaboración propia.  

2.2. Enunciado de hipótesis 

2.2.1. Enunciado principal: 

Las dimensiones de la política en el kamachiku del distrito de Tintay se 

distinguen de acuerdo a la estructura, proceso y resultado de la política. 

2.2.2. Enunciados secundarios: 

 La política como estructura en el kamachiku del distrito de Tintay es la 

arquitectura política compuesta por el sistema político y reglas comunales. 

 La política como proceso en el kamachiku del distrito de Tintay es la 

secuencia de conductas individuales y colectivas encadenadas 

dinámicamente en el contexto cultural y los actores políticos.  

 La política como resultado en el kamachiku del distrito de Tintay es el 

producto final de la política, manifestándose en las políticas públicas, la 

gobernabilidad y la gobernanza. 

  

Categoría Sub Categorías Indicadores Índices 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kamachiku 

Polity  
(La política como 
estructura) 

 
Sistema 
político 

 Instituciones Políticas 
 Forma de gobierno 
 Régimen de gobierno 

Politics 
 (La política como 
proceso) 

Contexto 
Cultural 

 Acontecimientos 
 Cultura Política 

Actores 
Políticos 

 Acciones políticas individuales 
 Acciones políticas colectivas 

 
Policy 
 (La política como 
resultado) 
 

 
Políticas 
Públicas 

 Agenda publica 
 Formulación 
 Implementación  
 Conformidad 

 

Gobernabilidad 
 Estabilidad Social 
 Dinámica política 

Gobernanza 
 Consensos 
 Rendición de cuentas  

 



  - 13 de 134- 
 

 

CAPÍTULO III 

MARCO REFERENCIAL 

3.1. Estado de arte 

Debido a la problemática previamente suscrita, no se encontraron resultados respecto a 

estudios realizados por otros investigadores en el ámbito internacional, esto se debe a la 

particularidad y peculiaridad del quehacer político, que como explicamos, el kamachiku 

se desarrolla en los andes peruanos, por otro lado, la búsqueda en investigaciones 

nacionales, es nula, y de similar manera se dan los resultados en el ámbito local; por 

ende, la tesis desarrollada, representa  un carácter de tipo inédito y original por las 

características descritas. 

3.2. Referentes Teóricos 

3.2.1. El Kamachiku 

Para la definición de la categoría estudiada, nos valemos de las respectivas 

discusiones teóricas, por lo tanto, en este punto específicamente, desarrollaremos 

la definición más próxima acorde al sentido de la cosmovisión andina; la 

categoría “camachico” es un término del idioma quechua, que de acuerdo a su 

escritura, se encuentra castellanizada, por lo tanto, presenta variaciones. 

Tomando como referencia la “Resolución Magisterial N° 1218-85-ED1”, el cual 

sostiene que el idioma quechua establece en su escritura un manejo trivocálico, 

es decir, considera la: a, i y u, asimismo, dicho documento indica en comparativa 

que a diferencia de la lengua española, su achaqala2 posee 18 letras, no reconoce 

en sus escritos los grafemas: B,C,D,G,J, RR,V,X,Z por ser considerados ajenos, 

sin embargo, reemplaza dichas letras por otras que sí las  acepta, tales como la 

K (ka) sustituyendo la C y H, y la Q (Qa) por la J o G cuando son acompañadas 

por vocales.  

Bajo la aclaración anterior, la gramática quechua a considerar en esta tesis no 

corresponde al término “camachico”, sino “Kamachiku”, mediante esta 

corrección, los referentes teóricos identificados, responden a la primera palabra, 

sin embargo, ambas las definiciones representan a la misma categoría.   

                                                           
1 Resolución Magisterial N° 1218-85-ED. Resolución del estado peruano que establece los criterios del alfabeto 
quechua y aymara, asimismo, indica las reglas ortográficas y de puntuación 
2 Es decir, diccionario en el idioma quechua  
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Los referentes teóricos propuestos a continuación, muestran planteamientos 

específicos, los cuales presentan marcadas tendencias en sus 

conceptualizaciones. Según Valcárcel (1964) en “las comunidades del ayllu 

funcionaba una institución del camachico; es decir, la asamblea integrada por 

hombres y mujeres mayores de edad que se reunían para ocuparse de asuntos 

propios del grupo, cuyos acuerdos guiaban la acción del curaca” (p.42); la 

conceptualización de Valcárcel, se centra en una definición de origen, es decir, 

toma como referencia el espacio histórico incaico, asimismo, fundamenta el 

termino como una asamblea.   

En ese sentido, Koth (1978) presenta una mención de la categoría en la oración 

siguiente: “los indios desconocen la sentencia y reunidos en ´camachico´ 

acuerdan no asistir a misa” (p.113), dicha mención al igual que Valcárcel, 

relaciona al kamachiku como un espacio de acuerdos y toma de decisiones, dicha 

cita, fue extraída a partir de los acontecimientos remontados a la época colonial. 

En consideración, ambos autores presentan definiciones similares. 

Por su parte,  Adrianzén (1990) argumenta que “en el Perú profundo se 

encuentran instituciones democráticas que se remontan al ayllu preincaico. En 

los ayllus (comunidades) de la cultura andina existió una institución que los 

españoles denominaron ´camachico´.” (p.317), este sustento afirma la data 

histórica del kamachiku que, concuerda con los planteamientos de Valcárcel, por 

lo cual, se puede considerar como una práctica política ancestral, sin embargo, 

el autor menciona que esta denominación es acuñada por los españoles, 

afirmación que no corresponde en el sentido puro de la definición,  los españoles 

no tenían dominio del idioma quechua, asimismo, la categoría proviene de este 

idioma, por lo tanto, queda sin efecto, dicha afirmación, sin embargo, se puede 

presumir una posible castellanización previamente mencionada, es decir, la 

adaptación de una palabra quechua al idioma español, cuya pronunciación 

genera correspondencia hacia otra denominación, como el ejemplo dado por 

Garcilazo de la Vega en la descripción de la palabra “birú”, que algunos 

historiadores argumentan dicha denominación como origen de “Perú”. 

Según Diaz L. (1992) “en el ayllu había democracia política porque todo su 

funcionamiento giraba en torno al camachico, el camachico era la asamblea 

general de la comunidad.  

 



  - 15 de 134- 
 

 

Esta asamblea era esencialmente libre y democrática” (p.105), la idea principal 

sustraída este concepto, corresponde a una instancia de deliberación, planteamiento 

que  Miro Quesada, F. (2012)  lo define como “una asamblea de los adultos, hombres 

y mujeres que se reunían para discutir y decidir asuntos de interés común” (p.32), al 

mismo tiempo, argumenta que ésta institución política es de origen pre-incaico3.  

Las definiciones mencionadas en este primer apartado, proponen la conceptualización 

del kamachiku como la asamblea entre las personas que integraban el ayllu y que a su 

vez, se regían bajo sus políticas, argumentos que también puede sugerir su 

identificación como una institución política, sin embargo, contrariamente a lo 

explicado, la fuente histórica primigenia de los  libros relacionados al estudio de la 

categoría, señala una acepción nueva del concepto de kamachiku, estos hechos 

bibliográficos se encuentran en el libro Nueva Crónica y Buen Gobierno de Guaman 

Poma de Ayala (1615) quien menciona en múltiples partes de su crónica, la palabra 

“camachicoc” cuya traducción de acuerdo al autor significa “mandón o mandoncillo” 

(p.49), es decir, la autoridad, bajo esta premisa conceptual, investigaciones posteriores 

sostendrían como pilar esta determinación para la mención de sus definiciones  

En consideración, el diccionario general etimológico de la lengua española, cuyo autor 

es Barcia (1880) sostiene que camachico significa “cacique ó superior entre los indios” 

(p.720), argumentos que resaltan lo indicado por Guaman Poma de Ayala. En ese 

sentido, Rostworowski (1997) menciona que “el gobierno de los ayllus quedaba a 

cargo de un camachico y un mayor. Los términos de camachico ´presidente´ y ´vice´ 

reemplazaron a camachico” (p.252), consolidando así la premisa teórica dada a través 

de lo suscrito en Nueva Crónica y Buen Gobierno, es decir, kamachiku significa por 

otro lado, autoridad.  

Bajo ese fundamento, Guarisco (2011) señala que “camachico o camachic significa 

gobernador, corregidor, mandón, el que manda o el que rige” (p.165), de acuerdo a 

este concepto, se puede asumir como otra definición asociada a nuestra categoría. 

Sin embargo, Castillo (1966) menciona una nueva consideración en relación a nuestra 

categoría, sostiene que “el gobierno del más anciano, sin excluir la participación de 

todos los miembros de la comunidad conforme indica el término ´camachico´.” 

(p.120), heurísticamente identificamos tanto la acepción de autoridad y por otro lado, 

la relación con la participación que, en ambos casos se asocian directamente al 

                                                           
3  Pre incaico, es decir, civilización que antecede a la cultura incaica  
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gobierno del ayllu. Se puede suponer entonces que, el concepto del kamachiku asume 

la correspondencia de ser una palabra polisémica, o por su parte representa en sí un 

significado no establecido bajo parámetros específicos, dando lugar a la posibilidad de 

relacionarse con otros factores. 

 Institución o Autoridad política 

Claramente las influencias teóricas de lo argumentado por Luis Valcárcel y  

Guaman Poma de Ayala, distinguen dos posturas acerca del verdadero 

concepto de la palabra kamachiku, precisamente, este desacuerdo representa 

la  incertidumbre teórica de la investigación, sin embargo, los rasgos 

presentados hasta el momento, dan lugar a realizar un reajuste de los 

planteamientos conceptuales. 

De acuerdo a Guaman Poma de Ayala (1615), “antes del imperio incaico se 

desarrollaron cuatro edades en el mundo, la cuarta corresponde a la edad de 

los indios, en esta centra en específico la mención de la palabra camachicoc; 

este término es introducido de acuerdo a la determinada jerarquía social que 

describe, primero menciona la existencia del denominado Pacarimoc cuya 

representación es similar a un rey; por debajo de este se encuentran los apo, 

el guamanin apo y el Huno Apo denominado también como el señor de los 

diez mil indios; por debajo de esta jerarquía se ubican los Guaranga Curaca y 

Pisca Pacha curaca que son los señores de mil y quinientos indios  

sucesivamente; más abajo se encuentran los pachaca camachicoc, pisca 

chunga camachicoc, chunka camachicoc y el pichica camachicoc, los cuales 

los denomina mandón, y mandoncillo de cien, cincuenta, diez y cinco indios” 

(pp. 21-49). Para Guaman Poma de Ayala, “camachicoc” significa “el 

mandón o mandoncillo”; en términos rigurosos, se puede asociar dicho 

concepto como la autoridad política. Asimismo, el autor señala que el diseño 

de la estructura social y política jerárquica presentada, se mantuvo durante el 

incanato e incluso perduró en la invasión española, como referencia, 

menciona a su vez, que esta modalidad de estratificación fue utilizada como 

sistema de impuestos.   

No obstante, Valcárcel (1959) presenta “una estructura político-social similar 

a la de Guaman Poma, pero durante el imperio incaico; en la cima se 

encuentra el sapan inca, seguido del suyuyuc apu que representa el consejo 
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inca, por debajo se encuentran el Huamani y el hunu camayoc que estuvieron 

a cargo de cuarenta mil y diez mil indios correspondientemente, 

sucesivamente se encuentra el pisca Huaranca camayoc (cinco mil familias), 

Huaranca camayoc (mil familias), pisca pachaca camayoc (quinientas 

familas), pachaca camayoc (cien familia), pisca chunca camayoc (cincuenta 

familias), chunca camayoc (diez familias), pisca camayoc (cinco familas) y 

el purej que representaba a la cabeza de su familia. De acuerdo a esta 

agrupación, la pachaca que era la representación de cien familias es asociada 

por el autor como un sinónimo de ayllu, es decir, una comunidad, se menciona 

precisamente este apartado ya que en dicha pachaca se desarrollaba el 

camachico, cuya finalidad instaba a resolver y tratar los asuntos de la 

comunidad” (pp. 104-108), la estructura política presentada por Valcarcel, 

corresponde al incanato. 

De acuerdo a las características identificadas en ambos casos, es decir, la 

estratificación o agrupación de 5 familias y sucesivamente en base al número 

mencionado, coinciden los planteamientos de nuestros referentes. No 

obstante, volvemos a resaltar las definiciones sostenidas, Guaman Poma a 

diferencia de Valcárcel, señala la palabra “camachicoc” cuya escritura de 

acuerdo a nuestros parámetros seria “kamachikuq”, el cual, en el sentido 

estricto de la palabra, no se refiere a “camachico o kamachiku”, nuestro 

fundamento parte de las reglas gramaticales del idioma quechua, ya que, el 

sufijo -q modifica el significado de la palabra, se podría suponer asimismo 

que “kamachikuq” es una derivación de “kamachiku”, por lo tanto, se puede 

justificar la asociación de los conceptos por parte de los autores presentados 

anteriormente, en otras palabras, los planteamientos de Guaman Poma de 

Ayala y lo descrito por Luis Valcárcel son definiciones complementarias.  

 

 Morfología y significado de Kamachiku 

La morfología quechua, se enfoca en el estudio de la estructura y composición 

de las palabras en este idioma. Este apartado se realiza con la finalidad de 

aclarar el panorama anteriormente identificado, cuyo propósito nos permite 

comprender el valor original del término kamachiku. 
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Kamachiku, proviene de la raíz kamachi cuyo significado de acuerdo a la 

Academia Mayor de la Lengua Quechua (2005) significa: “orden, mandato” 

(p.69), inmediatamente genera ideas a partir de lo relacionado; 

complementariamente, la misma fuente señala que la palabra “mando”4 

también está agregada a su significado. Por lo tanto, poseemos las 

aproximadas referencias a continuación: 

Kamachi = mando- mandato, orden. 

Por su parte, si asociamos el sufijo –yku, cuya correspondencia se encuentra 

en primera persona plural como referencia básica similar a la del idioma 

español, es decir: “nosotros”; aplica a su vez la terminación de tiempo. A 

partir de lo señalado tenemos lo siguiente;     

Kamachi = mando mandato, orden. 

Kamachi-yku = mandamos, ordenamos 

Para corroborar nuestros resultados, el significado de la palabra de acuerdo al 

Simi Ta´qe5 expresa “mandato”, asimismo, la misma fuente señala la palabra 

disposición6 como traducción directa, ambos significados reflejan acciones 

tanto de mando u orden.  

El sufijo quechua, genera a su vez el sentido, criterio y énfasis de la 

palabra, por ejemplo, la terminación –q cuyo sufijo señala pertenencia, se  

conjuga tanto con la preposición “de” o también se puede asociar con los 

artículos determinantes “la y el”; entonces tendríamos lo siguiente: 

Kamachiku-q = de mando, de mandato, de orden. 

En ésta ocasión, el término asume otro significado, de acuerdo a la consulta 

realizada en el diccionario quechua, el significado directo de la palabra, es 

“autoridad”; de esta manera, los resultados del estudio morfológico 

corroboran el planteamiento de Guaman Poma de Ayala, la palabra 

camachicoc, cuya escritura reajustada es kamachikuq, referencia en palabras 

                                                           
4 Op Cit. Pág. 277.  
5 Op. Cit pág.274. 
6 Op. Cit pág.261. 
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del autor al “mandón” y en los resultados de nuestra traducción, indican al 

sujeto .-de mando, de mandato-, precisamente, en el sentido escrito del 

significado sostenido por el autor, no referencia el término kamachiku, la 

omisión de una letra a su vez genero fundamentos incorrectos al respecto. 

De forma inferencial, el concepto del “Kamachiku” posee una definición y 

argumento teórico complejo y amplio, si bien se manifiesta en las asambleas 

andinas, sus características y la traducción dada, están orientadas al orden, 

mandato o disposición, en términos rigurosos, todas las características 

precisadas, representa a lo entendido en la lengua española como “gobierno”. 

Bajo la apreciación indicada, si bien gobierno y kamachiku presentan 

particularidades o similitudes, el origen de nuestra categoría no fue 

influenciada por las definiciones griegas hasta después de la invasión 

española, a partir de este hecho histórico, nuestra categoría presenta nuevas 

características y limites, que de acuerdo al tiempo, evoluciono acorde a la 

necesidad de las poblaciones andinas.                   

Por último, destacamos dos referencias de suma importancia a ser 

consideradas; de acuerdo a Miro Quesada Rada (2020) “el Camachico andino 

fue la forma democrática del ayllu, con 3.000 años de historia. En estos 

camaycuy (lo que debe ser consultado u ordenado, en quechua), todos sus 

miembros, incluidas las mujeres, deliberaban y elegían al curaca.”, el término 

“camaycuy” o a través de nuestros parámetros “kamaykuy” de acuerdo al 

diccionario de la lengua quechua significa “amenazar” (p.69).  

La etimología presentada, no posee una correspondencia directa hacia nuestra 

categoría estudiada, sin embargo, la temporalidad histórica afirmada por el 

autor, sostienen el desarrollo de estos mecanismos políticos de los ayllus, en 

periodos históricos similares al progreso de las polis de Grecia. 

El otro postulado, nace a partir de una ilustración de Guaman Poma de Ayala 

en libro Nueva Crónica y Buen Gobierno, el cual presentamos: 
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Figura  1  
 

Camachicoc apocona      

 

Nota: Camachicoc apocona es traducido como Consejo Real de este 

reino. Tomado de Nueva Crónica y Buen Gobierno (p.262) por G. Poma 

de Ayala, 1615. 

La palabra camachicoc al asociarse con el término apocona, es decir, “reino”, 

se traduce como Consejo Real, bajo este fundamento, se consolida el término 

kamachiku como gobierno.    

  Kamachiku y gobierno 

Valcarcel (1959) sostiene que “los incas no empleaban el sistema general de 

conquistadores, que es el anular completamente el poder político de los pueblos 

sojuzgados, sino que, al contrario, lo conservaban” (p.107).  El poder político 
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de estos ayllus era ejercido por varones y mujeres, los cuales con estas 

facultades podían tomar acuerdos, en palabras de Miro Quesada (2012) “el 

curaca7 podía ser depuesto cuando su actuación era insuficiente o 

insatisfactoria” (p.33) para el ayllu, es decir, podían destituir a su representante 

del sistema político general del imperio incaico, además, eran los encargados 

de elegir al mismo, y también guiaban sus acciones.  

Como identificamos previamente, kamachiku es una categoría política 

preincaica, proveniente del idioma quechua, cuyo significado aproximado es 

“mandamos-ordenamos”, claramente en referencia a su ayllu (comunidad). 

Este mandato u ordenamiento, en otras palabras, el ejercicio del poder político 

como previamente identificamos, es de los hombres y mujeres que 

conformaban un ayllu en conjunto.  

Dicha conceptualización presenta características similares a lo reconocido 

como gobierno dentro de la ciencia política. En esa línea, Bobbio, R. (1994) 

define la palabra gobierno como “el conjunto de personas que ejercen el poder 

político, o sea que determina la orientación política de una sociedad” (p.210) 

en ese sentido, se identifica la dualidad existente dentro del gobierno tales 

como el hecho de existir gobernantes y gobernados. Siguiendo a Zavariz, A. 

(2010) El gobierno “dirige la vida de una nación, por medio de mandatos, 

recomendaciones y con la cooperación de los gobernados” (p.33); en otros 

términos, Jiménez & Ramirez (2008) mencionan que el gobierno “representa 

el centro a partir del cual se ejerce el poder” (p. 35), definición que a su vez 

coincide con las particularidades del kamachiku previamente identificados.   

Las características tales como el ejercicio del poder político de las personas o 

instituciones que a su vez dirigen una sociedad o nación mediante mandatos, o 

recomendaciones, son referencias conceptuales de gobierno, de tal manera, el 

kamachiku cumple tales rasgos, pero en sentidos específicos y particulares, por 

lo tanto, se puede definir al mismo como “gobierno de los ayllus” (pueblos).    

Cabe aclarar cómo se destacó anteriormente, la temporalidad histórica 

afirmada por  Miro Quesada, sostiene que el kamachiku en los ayllus cuenta 

con 3000 años de antigüedad, en periodos históricos, durante esas épocas en 

                                                           
7 Representante elegido por el kamachiku dentro del sistema político general de los incas 
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Grecia se desarrollaba el gobierno en las polis, si bien ambas figuras se 

asemejan, sus desarrollos presentan características peculiares entre uno y el 

otro.  

  Características del kamachiku 

El kamachiku, es decir, el gobierno de los ayllus, presenta particularidades y 

rasgos muy marcados en comparación a los modelos clásicos y modernos de 

gobierno. A continuación, presentaremos algunas características propias del 

mismo 

De acuerdo a los antecedentes históricos, se aprecia una determinada 

característica en su temporalidad histórica, el kamachiku tiene definido su 

desarrollo durante el periodo preincaico e incaico en estado puro, fue 

concebido de acuerdo a la cosmovisión andina, mientras el gobierno o 

kybernaein del latín, parte desde la perspectiva griega y su realidad. 

El kamachiku a su vez, tiene características de tipo político marcado, por su 

desarrollo está ligado al ayllu (comunidad o pueblo), es decir, su 

funcionamiento depende del mismo, por otro lado, el gobierno dependió en un 

primer momento a las polis o ciudades-estado y actualmente al estado. 

Mientras que en los términos clásicos, una característica propia del gobierno es 

precisamente la dualidad existente entre gobernantes y gobernados, en el 

kamachiku no existe tal dicotomía, todos gobiernan y eligen a un representante 

que cumple las expectativas del ayllu. 

Las instancias del gobierno generalmente suele establecerse en los poderes de 

los estados, mientras que en el kamachiku, sus manifestaciones generalmente 

se dan en sus asambleas.          

Por último, los conceptos gobierno comunal y kamachiku, en la actualidad son 

considerados iguales, ya que, ambos se encuentran asentados dentro de las 

denominadas comunidades campesinas, asimismo, comparten características, 

sin embargo, tienen una marcada diferencia. La mayoría de gobiernos 

comunales no cuentan con el trasfondo histórico característico del kamachiku, 

además, nacen durante la invasión española, y en algunos casos se 

establecieron durante la vida republicana peruana.      
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 El Kamachiku incaico  

Como señalamos anteriormente el kamachiku, representa una de las 

manifestaciones más antiguas de la política en el hombre peruano, no se tiene 

la data exacta de su origen, sin embargo, los planteamientos teóricos sugieren 

su existencia en la época preincaica, en otras palabras, se presenta como 

antecesor al incanato. Guaman Poma de Ayala mediante en su libro Nueva 

Crónica y Buen Gobierno fundamenta lo anteriormente descrito, ya que, la 

organización política de los indios como sostiene, se remonta sobre esa etapa 

histórica, las agrupaciones para la representatividad política se basó en juntarse 

por familias para ejercer el poder político y orientar a su vez al kuraka o el 

representante elegido por las familias que componían un pachaka o ayllu, es 

decir, una comunidad o pueblo. Durante el incanato, la efectividad de este 

gobierno sirvió de modelo para los incas, quienes adaptaron estos mecanismos 

en sus políticas, los cuales funcionaron en esta etapa y, posteriormente algunos 

kamachikukuna perduraron en el tiempo. 

La política del gobierno incaico, suele fundamentarse sobre la base conceptual 

de la monarquía, donde la administración suprema, le correspondía al Sapan 

Inca, quien era la máxima autoridad en el Tahuantinsuyo, además, el linaje de 

este también podía ejercer mando político y hasta cierto punto militar, sin 

embargo, el sistema político incaico, deriva de la confluencia entre dos 

sistemas de gobierno, por una lado, el distinguido como monarquía por los 

rasgos que presenta cuyo poder político era ilimitado y el kamachiku, que en 

comparación al primer sistema descrito, presentaba rasgos de tipo democrático 

y gozaban de autonomía, sin embargo, su el poder político era limitado; al 

respecto, Valcárcel (1959) menciona que “una de las cosas interesantes que 

hay, además, es la conjugación entre un sistema monárquico que va de arriba 

hacia abajo y un sistema francamente democrático que va de abajo hacia 

arriba.” (p.110), en otras palabras, confirma la existencia de un sistema 

compartido.  

De acuerdo a las fuentes históricas, el kamachiku podía deliberar en sus 

decisiones políticas, por lo tanto, se considera como democrática, sin embargo, 

los acuerdos emitidos por este gobierno, tenían limitaciones, el kamachiku 

durante el imperio incaico, contaba con limitado poder político, es decir, no 
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podía determinar acciones o decisiones sobre temas no autorizados por el sapan 

inca, generalmente las discusiones o acuerdos en este periodo, correspondían a 

temas orientados a la agricultura como también en la búsqueda del buen vivir, 

otros temas tales como los políticos-militares o las políticas de gobierno del 

imperio, eran de correspondencia directa del Sapan inca, el fundamento por la 

cual no se posibilitaba la discusión de otros demás autorizados, partió en el 

afán de evitar posibles rebeliones en los territorios dominados que poseían un 

kamachiku; lo destacable en esta etapa puede ser la convivencia entre sistemas 

distintos, el cual, no generaba problemas mayores, sino por el contrario, 

cooperaban de forma complementaria.  

El kamachiku, no es la  representación del gobierno incaico, sino, es el gobierno 

los ayllus dominados, los cuales componían la base social del imperio, como 

sostiene Valcárcel (1959) “la unidad básica de los estratos políticos-sociales 

estaba representado por el purej quien era el jefe de familia, la agrupación de 

cinco purej estaban representadas por el pisca-camayoq y así sucesivamente en 

la escala del cinco, al llegar a cien familias el encargado de estos estaba 

representado por el pachaca-camayoq. Se destaca esta parte en específico 

porque en esta escala se encontraba el kamachiku, una pachaca a su vez era 

similar a un ayllu, es decir, un pueblo, una comunidad, de aquí en adelante las 

agrupaciones superiores eran integrados por personajes destacados que 

cumplirían papeles de alto rango que a diferencia de las pachacas, el reemplazo 

o cambio de estos representantes correspondía propiamente a la decisión que 

el Sapan Inca determinara”.  

 El Kamachiku contemporáneo 

Miro Quesada (2012) suscribe que durante la invasión española, “el camachico 

siguió existiendo (…) y, aunque fueron prohibidas, estas continuaron 

funcionando clandestinamente” (p. 33), en ese sentido, Guaman Poma de Ayala 

(1615) “señala que la misma formación de representación política existente 

desde antes del imperio incaico, es decir, las representaciones por cada cinco 

familias y de estos otros cinco representantes del mismo nivel sucesivamente, 

se mantuvieron”. Los kamachikukuna durante la invasión española, 

significaron una forma estratégica para el funcionamiento de un sistema de 

impuestos establecido por la corona española, la toma de decisiones como las 
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deliberaciones fueron completamente prohibidas, sin embargo, 

clandestinamente funcionaban, muestra de ello, son algunos hitos importantes 

en la historia del Perú, ya que, condujeron precedentes importantes. 

Tras la caída del imperio incaico por los españoles, el kamachiku, alcanzo 

libertad plena en sus decisiones a espaldas de los invasores, precisamente, en 

este espacio del gobierno indígena,  se gestaron las resistencias, tales como las 

rebeliones de los incas de Vilcabamba hasta la caída de Túpac Amarú II en 

1781, los hechos históricos y los cambios sociales, evolucionaron al 

kamachiku, si bien durante el imperio incaico, los acuerdos estaban orientados 

al buen vivir o la agricultura, a partir de estos procesos, se discutieron 

clandestinamente decisiones de tipo geopolítico e inclusive algunos temas 

orientados a la polemología.  

Durante las corrientes de independencia lideradas por los criollos, los distintos  

kamachikukuna en el Perú, tuvieron un papel importante en la lucha para la 

consolidación del estado peruano, el apoyo dado a las la corrientes libertadoras, 

integradas en las montoneras, se gestaron a partir del kamachiku. En el Perú 

republicano, jugaron un rol importante, ya que, en varias ocasiones sostuvieron 

al país en los diferentes conflictos bélicos suscitados en el siglo XIX, el más 

representativo fue tal vez el papel que desempeñaron durante la guerra del 

Pacifico con el país de Chile, ya que, la resistencia brindada al general Andrés 

Avelino Cáceres, evito momentáneamente un hecho atroz para el Perú.  

En la república peruana, tras la invasión española, se determinaron tanto las 

regiones como los distritos a lo largo y ancho del país, precisamente, las figuras 

del kamachiku se asentaron en la sierra como en la selva, componiendo en su 

defecto, caseríos o comunidades, a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, 

toda la política recaía en la aristocracia peruana, a la par en el Perú profundo, 

el kamachiku representaba el verdadero sentir del gobierno. Por último, tal vez 

una de las manifestaciones más destacables o notorias de este gobierno andino, 

se dio a través de la Reforma Agraria.  

Actualmente, la globalización y los rasgos coloniales heredados históricamente 

mezclaron al gobierno oriundo del Perú con los fundamentos filosóficos de la 

política nacida en europea, justificando al kamachiku como democracia andina 

o en su defecto denominándolo como asamblea, sin embargo, como 
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desarrollamos en este apartado, la valoración conceptual como histórica, tiene 

un trasfondo de suma relevancia.  

 El kamachiku en Tintay 

Geográficamente en el actual territorio del distrito de Tintay, se identificó un 

kamachiku, cuya antigüedad data del periodo preincaico. De acuerdo a las 

fuentes históricas, Tintay proviene de los quichuas, es decir, un pueblo 

originario de la cordillera de los andes, estos grupos étnicos se asentaron a largo 

y ancho del Perú actual, una parte en específico se posicionó geográficamente 

en la actual provincia de Aymaraes, ya que, las condiciones que presenta la 

zona fueron propicias para el desarrollo de las civilizaciones del antiguo Perú.  

 En el periodo incaico, Tintay fue parte del Uran Qosqo, el territorio colindaba 

con dominios chankas, fue un lugar orientado a la celebración de festividades 

religiosas, la actividad propia de la zona, fue agrícola, además, las influencias 

del mundo andino de ese entonces, se mantienen hasta la fecha, ya que, el 

sistema de trabajo andino sigue vigente dentro del territorio; de allí datan las 

primeras manifestaciones del kamachiku.  

Como territorio de los incas, perteneciente al antiguo Tahuantinsuyo, la 

estructura político-social mencionada por Valcárcel y Guaman Poma de Ayala, 

también estuvo organizada en el Tintay antiguo, por lo tanto, se data la 

existencia del kamachiku, en esa línea, como se determinó, durante la invasión 

española, dicha estructura se utilizó como sistema tributario, en ese margen, se 

encuentra un informe correspondiente al sexto virrey del Perú, Martin Enriquez 

de Almansa y Ulloa (1583) quien dirigiéndose al rey de España se refiere al 

corregimiento de la provincia de Aymaraes mencionado lo siguiente:   

“El rrepartimiento de los quichuas de la corona rreal los tributos para la 

paga de los lanzas tiene 1313 yndios tributarios y 8150 personas 

rreducidos en cinco pueblos llamados San Francisco de Cotarma, San 

Salvador de Tintay, San Pedro de Sonayca. San Gerónimo de Toraya y 

nuestra señora de los Remedios de Chuquinga.” Es decir, la etnia 

quechua que existía en la margen izquierda del río “Aucapanamayo”.  
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De acuerdo a lo mencionado, se precisa que Tintay estuvo bajo un 

corregimimento, los kamachikukuna, fueron prohibidos en ese entonces, sin 

embargo, siguieron funcionando clandestinamente.  

Años más tarde, Palma (2006) afirmo lo siguiente: 

El pueblo de Tintay, situado sobre una colina del Pachahaca, en la 

provincia de Aymaraes, era en 1613 cabeza del distrito de Colcabamba. 

Cerca de seis mil indios habitaban el pueblo, de cuya importancia bastará 

a dar idea el consignar que tenía cuatro iglesias. El cacique de Tintay 

cumplía anualmente por enero con la obligación de ir al Cuzco, para 

entregar al corregidor los tributos recolectados, y su regreso era 

celebrado por los indios con tres días de ancho jolgorio. (p.13) 

Otra evidencia del kamachiku en Tintay, precisamente recae en elementos 

propios del mismo, la mención especial de un cacique, es decir, la autoridad de 

los indios, quien cumplía el papel de entregar los tributos, ratifica la existencia 

del mismo, por lo que se sabe, generalmente los caciques, dependían de la 

voluntad de los indios reunidos en asamblea. 

Durante la república, ya concebida la idea del Perú como estado, se empezaron 

a formalizar los territorios geográficamente, no sería hasta el siglo XX, que el 

kamachiku de Tintay, se asentaría en la denominada comunidad campesina de 

Tintay-Minune, siendo reconocido por el estado en el año 1956 de acuerdo a 

registro obtenido, además, antecede a la creación política del distrito de Tintay 

cuyo documento data del año 1962 en el gobierno de Manuel Prado, el 

reconocimiento obtenido, por su parte, es uno de los primeros dentro de la 

región actual de Apurímac, y ambos son hitos alcanzados según datan las 

fuentes orales, por su kamachiku, o como comúnmente mencionan, la 

población en conjunto. 

3.2.2. Dimensiones de la política  

Para comprender la necesidad de estudiar las dimensiones de la política, es 

necesario entender en esencia la palabra política, por lo tanto, a continuación 

analizaremos tres criterios para su respectiva comprensión, cabe aclarar que 

dichos planteamientos más allá de no coincidir, apuntan a la finalidad de 

integrase entre estos, por un lado, analizaremos la propuesta etimológica como 
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punto de inicio para comprender el sentido originario de la palabra, 

posteriormente desarrollaremos planteamientos contemporáneos para 

enfocarnos específicamente en la presente investigación, basadas en las escuelas  

europea y estadounidense de la ciencia política.    

Etimológicamente, la palabra política nace y se desarrolla en Grecia, de acuerdo 

a Marcel Prelot (1972) “se origina a partir de cuatro escrituras griegas, è polis 

cuya traducción representa ciudad, estado, la reunión de ciudadanos que forman 

la ciudad;  è politeia, régimen político, republica; ta politika, cosas políticas, 

cosas civicas y è politikè cuyo significado se refiere al arte de la política.” (p.5).  

Si bien, se podría señalar directamente lo anterior descrito como la política, las 

variaciones históricas hicieron necesaria la evolución conceptual. A raíz de las 

grandes discusiones filosóficas e históricas en el tiempo, la palabra política fue 

variando, en estado puro se entendía que debía estar integrado o que era parte de 

la ética o la economía e incluso de la filosofía, sin embargo, las delimitaciones 

conceptuales y la autonomía que la asociaron, generaron mayor amplitud 

conceptual, muy contrario a lo esperado. 

En términos más actuales, Sartori (2002), sostiene que “la definición de política 

resulta compleja, la esencia de la palabra comenzó a tomar otros significados 

con el tiempo, la interpretación de las polis en griego se relacionó dentro de otros 

espacios, también resalta que el hecho de determinar limites comprende sujetar 

una parte de lo que entendemos por política y no englobar el sentido real de su 

valor.” En relación a lo expuesto por Sartori, explica el motivo por el cual en la 

actualidad la palabra política suele estar asociada en eventos, fenómenos, 

acciones o instituciones.  

Sin embargo, para Duverger (1968) “representa la lucha como la integración”. 

Este criterio va acorde a lo orientado en la acción u acto político y los resultados 

que se pueden esperar de estos, en otras palabras, la política asume un papel más 

procedimental. Tanto los planteamientos de Sartori como Duverger, asumen a la 

política en diferentes espacios y momentos, ambos exponen que no está expuesto 

exclusivamente dentro de una actividad.    

 

Por su parte, Easton (2006) señala que, “la política estará enmarcada dentro de 

un sistema político abierto, es decir, un ambiente influenciado por sistemas 
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intrasocietales como extrasocietales cuyo flujo de efectos generen insumos, ya 

sea, demandas o apoyos que dentro del sistema político y las autoridades 

traduzcan a estos en productos que a su vez produzcan un ciclo de 

retroalimentación.” El agregado conceptual de Easton sugiere identificar a la 

política en las instituciones o en su defecto a las estructuras políticas.   

 

Para Valles (2007) “la política es un modo de regular los conflictos que hacen 

uso, cuando conviene, de la obligación y de la coacción” (p.24). Asimismo,  

agrega que a diferencia del lenguaje español, en el idioma inglés, el panorama 

lingüístico cambia, lo que entendemos por política en castellano, en la lengua 

anglosajona esta diferenciado en tres palabras, las cuales son: polity, politics y 

policy, cada una de ellas establece una fase especificada.   

 

En el idioma español, política asume el criterio polisémico por los múltiples 

significados que puede tener, en el idioma inglés, las referencias se encuentran 

especificadas, a partir de este último planteamiento desarrollaremos estas 

especificaciones las cuales también son llamadas dimensiones de la política. 

Recapitulando, tanto Sartori, como Duverger y Easton, sostienen que la política 

no está asociado a una actividad en específico, sino, se encuentra inmerso en 

diferentes espacios. Entonces podemos concluir que la política está coligada 

dentro de tres dimensiones, las cuales veremos a continuación.     

  

3.2.3. La política como estructura  

La política como estructura puede ser considerada desde múltiples aristas, de 

acuerdo a Fernando, Dufour, Martin, & Amaya (2013) “es la dimensión 

institucional de la política, entendida como el conjunto de instituciones y reglas 

que establecen como el poder está organizado” (p.57); en esa línea, Valles (2007) 

sostiene que “en esta estructura se revela la arquitectura fija compuesta por 

instituciones y reglas por las que transitan comportamientos políticos” (p.45). 

Además, señala que la estructura de la política es concebida como un sistema. 

De acuerdo a los planteamientos mencionados, la política en ese sentido, es 

entendida como el conjunto de instituciones y reglas claramente en alusión al 

sistema político.   
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a) Sistema Político  

La política como estructura genera reflexiones acerca de lo que este 

representa, como anteriormente señalamos, esta forma particular se 

establece en la arquitectura del sistema político. De acuerdo a Easton (2006) 

“es un conjunto de interacciones políticas las cuales se orientan hacia la 

asignación autoritaria de valores a una sociedad”; en esa misma línea, 

Lapierre (1973) sostiene que “es un conjunto de procesos de decisiones que 

conciernen la totalidad de la sociedad global”, sin embargo, Huntington 

(1996) señala que “es un conjunto formado por unas determinadas 

instituciones políticas, que tienen unas determinadas expresiones formales 

identificables con el régimen político”. Por lo tanto, se puede afirmar que 

un sistema político es el conjunto de instituciones que generan interacciones 

y procesos de decisiones políticas; esta definición orienta a enfocarnos al 

plano sustancial de un sistema, es decir, las instituciones políticas. 

b) Institución Política  

De acuerdo a Verdú (1960) las instituciones políticas “son entidades 

juridicosociales, es decir, están regladas, sistematizadas y coordinadas por 

normas jurídicas con eficacia social organizadora” (p.32), por otro lado, para 

Hodgson (2011) “son el tipo de estructuras que más importan en la esfera 

social: ellas constituyen el tejido de la vida social” (p.22), asimismo, Czada 

(2014)  menciona que “son sistemas de reglas sociales que regulan el 

comportamiento y generan seguridad de expectativas” (p.251), en tal 

sentido, podemos afirmar que una institución política, representa una 

estructura sistematizada el cual se encuentra sujeto a reglas para garantizar 

el orden de la vida social, en ese sentido, podemos encontrar, por ejemplo, 

el espectro del estado o el del kamachiku en el sentido de nuestra 

investigación.  

c) Forma y régimen de Gobierno 

Como distinguimos en el caso anterior, la composición propia de una 

institución política necesita establecer el orden; para garantizar 

precisamente esto, se proponen criterios específicos, los cuales se traducen 

 



  - 31 de 134- 
 

 

en el ordenamiento del poder establecido, es decir, una forma y un régimen 

de gobierno. 

Las propuestas de los autores se sostienen sobre la idea del estado, cuyo 

sentido se establece por el criterio actual y la consolidación de los países en 

todo el mundo, sin embargo, están relegados tanto un forma o régimen de 

gobierno fuera de estos, no obstante, realizaremos un repaso de los 

planteamientos manifestados  para poder ubicar el sentido de la 

investigación. 

Un régimen de gobierno es como afirma Burdeau (1981) “un conjunto de 

reglas, recetas o prácticas según las cuales, en un país determinado los 

hombres son gobernados”, por otro lado, Linares (1976) sostiene que “se 

refiere a los marcos institucionales directos dentro de los que se 

desenvuelven la vida política”; sin embargo, Duverger (1963) manifiesta 

que “constituyen conjuntos coherentes y coordinados de instituciones”. En 

las propuestas presentadas se entiende la idea legal como estacional y en esa 

misma línea inclusive se desarrollan tipologías, tales como regímenes 

pluralistas, unitarios, democráticos, sin embargo, estos están delimitados  

dentro de lo que se conoce como estado, podríamos enmarcarnos en 

describirlos, pero, mostraríamos el análisis de una categoría no considerada 

en esta investigación, el propósito de presentar este apartado, referencia la 

idea de identificar un régimen político.  

En lo que respecta a las formas de gobierno a las cuales están sujetas las 

instituciones políticas nos basamos de forma inicial en los planteamientos 

de Aristóteles (1988) quien distingue que “las formas de gobierno se 

clasificaban en dos; las puras de las cuales derriban la monarquía, cuyo 

poder se concentraba en una sola persona, la república en la que la mayoría 

de ciudadanos debía decidir y la aristocracia cuyo poder recaía solo en pocas 

personas; y por otro lado, las formas impuras que a su vez representaban los 

extremos de los mencionados, la tiranía, la demagogia y la oligarquía.” Al 

igual que la propuesta anterior, estas formas de gobierno de cierta manera 

se originan en Grecia y posteriormente se globalizarían en el mundo, pero 

como indicamos, la simple mención de este apartado, solo referencia el 
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sentido de la investigación mas no se enmarca en esta; en el sentido más 

actual, Saez (1975) se refiere a una forma de gobierno como “la ordenación 

y organización de las magistraturas del Estado; al ordenamiento funcional 

de los diversos órganos del Estado”(p.4), en esta definición el hecho de 

forma de gobierno está referido dentro de los países, mas no se enfoca fuera 

de este espectro; sin embargo, la idea se entiende, por lo tanto, podemos 

dilucidar que una forma de gobierno representa una particular manera de 

gobernar en el que puede diferir entre entes políticos por la cantidad de 

personas que gobiernen o mantengan el control del poder además de tomar 

las decisiones respectivas.  

En el sentido globalizante, en la actualidad destacan dos formas de gobierno 

dominantes en el mundo, por un lado tenemos a la democracia y por el otro 

las corrientes autoritarias gran parte impulsados por el marxismo, sin 

embargo, muy ajenos a los ya explicados, las formas de gobierno como las 

comunales, no están teorizados y más allá de los estudios hacia los estados, 

no generan importancia por describirlos o conocerlos.  

Por último, no confundamos el criterio de sistema de gobierno el cual se 

refiere a los roles de los representantes dentro de sus instituciones políticas, 

principalmente el estado, de los cuales destacan el presidencialismo, el 

parlamentarismo y un sistema mixto que aunque muchos autores señalen 

que también estos componen una forma de gobierno, consideramos que los 

criterios son complementarios mas no iguales.  

3.2.4. La política como proceso 

Como distinguimos anteriormente, la política no solo se puede establecer en el 

marco sistemático, institucional y normativo, también se entiende como proceso. 

De acuerdo a Fernando, Dufour, Martin, & Amaya (2013) esta dimensión la 

política “se vincula estrechamente con fenómenos como la lucha de poder, la 

estructura de conflicto y social; el comportamiento de actores, así como sus 

mapas cognitivos, intereses y preferencias” (p.57); por lo descrito, la primera 

parte del mismo referencia las diversas acciones políticas que se forman con el 

tiempo, asimismo, también se centra en el estudio de las masas, es decir, sus 

valores y orientaciones; en esa línea, Valles (2007) sostiene que “la política se 

nos aparece como una cadena de acontecimientos, decisiones y conductas en las 
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que intervienen actores individuales y colectivos” (p.251), el autor en esta serie 

de procesos, la determina dentro del contexto cultural, cuya expresión establece 

a su vez la socialización política y la cultura política, por lo tanto, para entender 

esta dimensión, es necesario distinguir dos apartados específicos los cuales 

explican y sostienen el curso de lo entendido como política, es decir los 

acontecimientos y la cultura política.  

a) Acontecimientos y cultura política  

El contexto cultural estará asociado a los acontecimientos los cuales 

determinaran ya sea implícitamente o explícitamente los procesos de la 

política. Los sucesos pasados o presentes suscitados son fuente de acción 

social y/o político, estos pueden ser variados, desde hechos políticos o 

sociales hasta económicos, si bien la fuente tiene carácter histórico 

influencian en cierto punto el rumbo del presente e inclusive del futuro de 

los actores y la acción política.  

Otro componente a considerar dentro de la política como proceso que 

también integra el contexto cultural es sin duda la cultura política. Para 

Almond & Verba (1970) “es la orientación psicológica hacia objetivos 

políticos” (p.30), además, señalan que estos pueden ser cognitivos, cuando 

tiene alto conocimiento sobre el sistema político y sus implicancias; 

afectivos, sobre los sentimientos hacia el sistema político, sus funciones, 

etc., y evaluativos, que se encuentran relacionados con los juicios y 

opiniones sobre objetos políticos. En esa misma línea, Peschard (2001) 

sostiene que “los valores, concepciones y actitudes que se orientan hacia el 

ámbito específicamente político, es decir, el conjunto de elementos que 

configuran la percepción subjetiva que tiene una población respecto del 

poder, se denomina cultura política” (p.9); en ambas situaciones los autores 

la conceptualizan como la consecuencia de orientaciones o elementos 

psicológicos la cuales parten de un plano social y suelen ser subjetivos.   

b) Los actores políticos   

La política es una actividad propia del ser humano, por esencia, quienes la 

desarrollan son considerados como los actores políticos, también se le puede 

denominar a todo aquel participe en el proceso de la política, aquellos que 
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se encuentren inmiscuidos en este a su vez generan una serie de cadenas 

denominadas acciones políticas.  

Para Valles (2007) una acción política es “la conducta individual o de 

grupos que incide … en el proceso de gestión de conflictos” (p.321), por lo 

tanto, se puede distinguir desde ya la singularidad o pluralidad de 

intervenciones, es importante reflexionar en este punto específicamente ya 

que los actores políticos como tal, tendrán diferentes perfiles, se pueden 

distinguir entonces dos formas de actuación, por un lado, aquellos que tienen 

el poder político directamente, es decir, un representante o autoridad  y por 

otro lado, personajes que no necesariamente tienen una cuota representativa 

pero puede ejercer influencia e inclusive mando. 

El interés o la participación activa de un actor político dependerá de muchos 

factores, pueden apreciarse entonces dos maneras de hacerlo, por una lado 

a presentación de una manera convencional cual actuar está estipulado de 

alguna forma dentro de las reglas de juego establecidas por una institución 

política y las no convencionales, las que no se encuentran normadas, pero 

generan impacto de influencia e interacción tales como las marchas o las 

protestas, etc. 

Cuando la acción individual pasa a ser colectiva se forman otras corrientes 

políticas como los grupos de interés e incluso los movimientos sociales y en 

el sentido estatal se pueden incluir a los partidos políticos. Un movimiento 

social suele estar asociado al cambio del poder institucional y se manifiesta 

a través de movilizaciones, por otro lado, un grupo de interés es más 

especializado ya que se organiza por algo en particular y por ultimo un 

partido político, el cual genera acciones políticas dentro de la normativa 

existente en el estado.  

3.2.5. La política como resultado  

En este último subcapítulo desarrollaremos la política como resultado, a esta 

particularidad, los ingleses la denominan policy, cabe indicar que tal vez sea la 

dimensión más estudiada de todas las anteriormente mencionadas.  
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Siguiendo a Fernando, Dufour, Martin, & Amaya (2013) en esta dimensión la 

política “se vincula con las acciones y decisiones que un gobierno adopta y que 

están orientadas a la resolución de aquellos problemas que una sociedad y 

gobierno lo definen como públicos” (p.57); complementariamente, Valles 

(2007) sostiene que en esta dimensión “los actores políticos y las iniciativas que 

acometen buscan un resultado (…) para examinarlo valemos de conceptos” 

(p.393), los cuales son, políticas públicas, gobernabilidad y gobernanza; esta 

dimensión es considerada como la política técnica o práctica, en ese sentido, a 

continuación desarrollaremos lo indicado para comprender la policy.  

a) Políticas Públicas 

Para Ruiz & Cárdenas (2000) las políticas públicas “son las acciones de 

gobierno, es la acción emitida por éste, que busca cómo dar respuestas a las 

diversas demandas de la sociedad” (p.5), es decir, se concentra 

necesariamente en los tomadores de decisiones. Por otro lado, para 

Velásquez (2009) “es un proceso integrador de decisiones, acciones, 

inacciones, acuerdos e instrumentos, adelantado por autoridades públicas 

con la participación eventual de los particulares, y encaminado a solucionar 

o prevenir una situación definida como problemática” (p.156); en términos 

más prácticos, Dye (1995) menciona que “es todo lo que los gobiernos 

deciden hacer o no hacer” (p.4); en un plano más institucional y estatal  

Oszlak & O’Donnell (1976) mencionan que es “un conjunto de acciones y 

omisiones que manifiestan una determinada modalidad de intervención del 

Estado en relación con una cuestión que concita la atención, interés o 

movilización de otros actores en la sociedad civil” (p.112). 

Por lo indicado anteriormente, podemos señalar que las políticas públicas 

son las acciones, decisiones de los gobiernos cuya finalidad pretenden 

prevenir como resolver una situación problemática. Por su naturaleza 

pueden clasificarse en políticas regulativas, a través de normas; políticas 

distributivas, que provee de servicios subvencionados; las políticas 

redistributivas las cuales generan ventajas entre uno sobre otros y por 

último, las políticas institucionales cuales regulan los procedimientos en sus 

actividades públicas.  
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Múltiples autores han desarrollado formas maneras de garantizar la 

eficiencia y eficacia de las políticas pública en la sociedad, la manera más 

práctica sigue una serie de procedimientos las cuales la denominan ciclo de 

las políticas públicas. 

Este ciclo inicia cuando se establece una agenda previa, es decir, la 

concentración de las demandas de la población, generalmente suelen ser 

públicos ya que los problemas se enfocan sobre el día común de la sociedad, 

una vez definidos estos y establecida la agenda de carácter público, inicia el 

proceso de formulación en la que se generan alternativas para solucionarlos, 

posteriormente se ponen en prácticas estas, este procedimiento se denomina 

implementación y finalmente se realiza la evaluación que consiste en 

realizar un análisis de la efectividad optada para posteriormente decidir 

sobre la continuidad e implicancias futuras.          

b) Gobernabilidad 

Para Bobbio, Matteucci, & Pasquino, (1998) la  gobernabilidad es “la 

relación de gobierno, es decir, la relación de gobernantes y gobernados” 

(p.726), como aclaramos, la actores políticos acometerán con resultados 

dentro del sistema político y las instituciones, la gobernabilidad representará 

entonces una competencia de aquellos que poseen poder en la política; por 

otro lado Yehezhel (1996) afirma que es la capacidad de gobernar. 

Boeninger (1997) señala que la gobernabilidad “depende de la persecución 

de tres grandes objetivos: la estabilidad política, el progreso económico y la 

paz social” (p.26), entonces podemos afirmar que la gobernabilidad plena 

se manifiesta en la estabilidad social, es preciso enfocarnos en el gobierno 

y su capacidad de gobernar, si la gestión es buena, los estándares de paz y 

progreso están garantizados, sin embargo, si es contraria, encontraremos 

situaciones problemáticas como la crisis. Adicionalmente, consideremos la 

importancia de la interacción entre gobernantes y gobernados, 

indudablemente referencia al dinamismo político, este puede ser entendido 

como el intercambio, negociación y acuerdos entre los actores políticos 

consecuentemente. 

c) Gobernanza 
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A raíz de las innovaciones políticas las cuales van progresivamente 

integrándose en las sociedades más modernas, las naciones unidas 

identifican otro término integrado a la policy, el cual denominaron en un 

primer momento como gobernanza. 

Para muchos autores la gobernabilidad y gobernanza presentan el mismo 

significado, sin embargo, las diferencias conceptuales se encuentran 

marcadas, para el Banco Mundial (1992) la gobernanza “es una gestión 

imparcial y transparente de los asuntos públicos, a través de la creación de 

un sistema de reglas aceptadas como constitutivas de la autoridad legítima” 

(p.95) y, como señalamos anteriormente la gobernabilidad significa la 

interacción y relación de los actores políticos orientado a la capacidad de 

gobierno que garantice el dinamismo político y estabilidad política. Basado 

en el concepto propuesto por el Banco Mundial podemos destacar entonces 

dos apartados específicos de la gobernanza lo cuales son: el Consenso y la 

rendición de cuentas. 

Los consensos son los acuerdos o las conformidades que se gestan a partir 

de las colectividades o grupos sociales, los cuales procedimentalmente  

representan voluntades populares, los acuerdos o conformidades deben ser 

necesariamente aprobadas por toda la colectividad, ya que, representa el 

punto de unión entre las mayorías y minorías sobre un tema específico.   

La Rendición de cuentas o accountability por su parte pueden estar sujetos 

a muchos tipos, desde cuestiones políticas, económicas o sociales; para O'

Donnell (2000) el accountability se refiere a “la existencia de agencias 

estatales con autoridad legal (…) para emprender acciones que van desde la 

supervisión rutinaria hasta sanciones penales y desafuero en relación con 

actos u omisiones ilegales de otros agentes o agencia” (p.7).  

3.3. Definición de Términos 

a) Kamachiku, “Categoría proveniente de la política andina preincaica, representa al 

conjunto de personas, es decir, varones y mujeres que ejercen el poder político para 

dirigir los ayllus (pueblos), el kamachiku, representa orden y mandato, es decir, 

asume la figura de gobierno, pero no necesariamente compuesto por autoridades, 

sino, por su población.”        
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b) Política. “Es la actividad propiamente humana, cuya orientación se enfoca en la 

toma de decisiones, además, se establece como reguladora de conflictos en la 

estructura, proceso y resultado de lo político.”   

c) Dimensiones de la política. Representan las particularidades del sentido general 

de la política, “en el idioma inglés estas son: polity, la estructura de la política; 

politics, el proceso de la política y; policy, el resultado de la política”.    

d) Polity. “Dimensión de la política perteneciente al idioma inglés, cuya 

representación indica a la política como estructura, compuesto por el sistema 

político y las reglas por donde se establecen los comportamientos institucionales.” 

e) Sistema político. El sistema político es definido como “el conjunto de instituciones 

que generan interacciones y procesos de decisiones políticas bajo un marco legal.” 

f) Institución política. “Es la representación de la estructura sistematizada, el cual, 

se encuentra sujeto a reglas para garantizar el orden de la vida social o política” 

g) Régimen político. “Son los marcos institucionales, reglamentados que constituyen 

coordinadamente las instituciones, por su tipología pueden ser regímenes pluralistas 

o unitarios.”      

h) Forma de gobierno. “Es la representación de una particular manera de gobernar 

en el que puede diferir entre entes políticos por la cantidad de personas que 

gobiernen o mantengan el control del poder, además de tomar las decisiones 

respectivas.” 

i) Polítics. “Palabra proveniente del idioma inglés, representa a la política como 

proceso, se encuentra sujeta al contexto cultural, específicamente a los 

acontecimientos y la cultura política, además, representa la cadena de 

acontecimientos, decisiones y conductas en las que intervienen actores individuales 

y colectivos.” 

j) Acontecimientos. “Son los sucesos pasados o presentes cuales representan la 

fuente de acción social y/o político, estos pueden ser variados, parten de hechos 

políticos, sociales como económicos.” 
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k) Cultura política. “Es la orientación psicológica hacia objetivos políticos, estos 

pueden ser cognitivos, cuando tiene alto conocimiento sobre el sistema político y 

sus implicancias; afectivos, sobre los sentimientos hacia el sistema político, sus 

funciones, etc., y evaluativos, que se encuentran relacionados con los juicios y 

opiniones sobre objetos políticos” 

h)   Actores políticos. “Son todos aquellos participes en el proceso de la política, es 

decir, aquellos que se encuentren inmiscuidos en este y que a su vez generen una 

serie de cadenas denominadas acciones políticas, por su naturaleza pueden ser 

individuales o colectivas.” 

i) Policy. “Palabra proveniente del idioma inglés, representa a la política como 

resultado, en esta confluyen las políticas públicas, la gobernabilidad y la 

gobernanza.”  

j)  Políticas públicas. “Las políticas públicas son las acciones y decisiones de los 

gobiernos cuya finalidad pretende prevenir como resolver una situación 

problemática.” 

k) Agenda pública. “Es la determinación de los asuntos o demandas de la población, 

los cuales deben ser considerados de interés común a ser tratado, además, compone 

el primer paso del ciclo de las políticas públicas.” 

l) Gobernabilidad. “La gobernabilidad es la relación del gobierno entre los 

gobernantes y los gobernados, el cual se encuentra asociada a la capacidad de 

gobernar, en esta se trata de garantizar la estabilidad social a través de la dinámica 

política.”   

m) Gobernanza. Para el Banco Mundial (1992) “Es una gestión imparcial y 

transparente de los asuntos públicos, a través de la creación de un sistema de reglas 

aceptadas como constitutivas de la autoridad legítima” (p.95). 
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CAPÍTULO IV 

PROCESO METODOLÓGICO 

4.1. Naturaleza y enfoque metodológico 

La naturaleza de la investigación es de tipo inductivo, ya que, se desarrolla a partir de 

una hecho particular hacia una perspectiva general, además, el enfoque metodológico 

presentado es de tipo cualitativo que, según Hérnandez, Fernández, & Baptista (2014) 

“se enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los 

participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto” (p.358). 

4.2. Diseño de investigación 

La tesis presenta un diseño de investigación de tipo etnográfico, puesto que, de acuerdo 

a Hérnandez, Fernández, & Baptista (2014) parte de la “descripción y explicación de 

los elementos y categorías que integran al sistema social: historia y evolución, estructura 

(social, política, económica, etc.), interacciones, lenguaje, reglas y normas, patrones de 

conducta, mitos y ritos.” (p.471). 

4.3. Población y muestra 

La población universo está comprendida en todos los comuneros que tienen su 

adscripción dentro del kamachiku de Tintay, es decir, 350 comuneros, en ese sentido, la 

muestra de nuestra investigación presento un muestreo no probabilístico cuyo tipo fue 

de carácter intencional u opinático, que de acuerdo a Arias (2012) “los elementos son 

escogidos con base en criterios o juicios preestablecidos por el investigador.” (p.85). 

4.4. Estrategia de recogida y registro de información 

La recogida de información se basó en la estrategia enfocada a las técnicas de 

investigación optadas, las técnicas utilizadas fueron: la Observación directa, entrevistas 

- no estructuradas, debido a que no se estableció una guía al respecto, y por último se 

realizó la revisión documental; para el registro de la información el instrumento de 

investigación optado fue el Cuaderno de campo. 

4.5. Tratamiento de información e interpretación  

El tratamiento de los datos, se concentraron en primer lugar, sobre una base de 

información y posterior a ello, se aplicó la técnica de la triangulación y análisis, para 
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diversificar, identificar e integrar la información obtenida durante la investigación, se 

utilizó el programa virtual ATLAS.ti en su versión 9 para el procesamiento de los datos.  

En cuanto a la interpretación científica, se incorporaron los datos destacados en el 

software mencionado y se alcanzaron con éxito los objetivos propuestos de la 

investigación.  

La información obtenida consto de dos partes, la primera parte, se realizó durante los 

primeros días de enero hasta el mes de julio del 2021, donde se efectuó el recojo de 

información previa y la negociación para el levantamiento de datos, posteriormente, la 

aplicación de los instrumentos y técnicas se desarrollaron durante el 10 de julio al 7 de 

setiembre, asimismo, el tratamiento de los datos se realizaron de manera constante 

durante el periodo indicado hasta los primeros días de noviembre del año 2021.   
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1. Análisis de resultados 

De acuerdo a los reportes  obtenidos en diferentes periodos de la investigación, 

presentamos el análisis respectivo de los resultados alcanzados. En el primer reporte, 

destacan datos relacionados a las instituciones que integran al kamachiku del distrito 

de Tintay, los cuales presentamos a continuación:   

Tabla 2 
 
Resumen de resultados del primer reporte por aplicación de las técnicas de 
investigación  

Técnica  Instituciones identificadas 

Entrevistas Asamblea 

General 

Comités especializados 

- Comité electoral  

Juzgado de 

paz 

Observación 

directa 

Asamblea 

General  

Comités especializados 

- Comité de vaso de leche 

- Comité de gestión de bosques y 

fauna silvestre 

- Comité de seguridad ciudadana 

- Junta administradoras de servicio 

y saneamiento 

- Comité electoral 

- Comité de regantes, otros. 

Frente de 

defensa de 

los interés del 

distrito de 

Tintay 

Revisión 

documental 

Asamblea 

General 

Comités especializados 

- Comité de vaso de leche 

- Comité de gestión de bosques y 

fauna silvestre 

- Comité de seguridad ciudadana 

- Comité de regantes 

- Junta administradoras de servicio 

y saneamiento; otros. 

 

Nota: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos mediante la aplicación 

de las técnicas de investigación. 
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A partir de lo presentado en la Tabla 1. Detallamos internamente que dentro del 

kamachiku encontramos instituciones de carácter social y político que garantizan la 

toma de decisión, organización y cumplimiento de actividades propuestas por su 

gobierno, además, en lo presentado, identificamos una respectiva jerarquía, los cuales 

son vinculantes y están sujetos de la siguiente manera: La asamblea general es el 

máxima representación de autogobierno en otras palabras es la máxima instancia del 

kamachiku, posteriormente, encontramos instituciones de apoyo, cuyo valor está 

fundamentado en la ejecución, para el desarrollo de actividades específicas de interés 

comunal y local, los cuales son denominados Comités especializados. La mayoría de 

estos no son instituciones propias creadas históricamente por el kamachiku, sino son 

más bien entidades creadas a partir de lo exigido por el estado mediante sus niveles de 

gobierno, por ejemplo, el comité de regantes es impulsado por el MIDAGRI, el Comité 

de vaso de leche depende de los Gobiernos locales así como el Comité de gestión de 

bosques y fauna silvestre cuyo impulso nace a partir del MIDAGRI mediante SERFOR, 

sin embargo, el nacimiento de los comités no está limitado o definido, es decir, pueden 

crearse a partir de las necesidades del kamachiku. Aunque no esté identificado como tal, 

también debemos mencionar al Comité electoral, que se activa cada cierto tiempo, en 

este caso, es el encargado de convocar a elecciones y juramentar a las gestiones 

entrantes. 

Adicionalmente, de acuerdo a la información recopilada, encontramos dos instituciones 

que si bien, pueden participar en el kamachiku, tienen distinto realce y a nuestro parecer 

son casos especiales, en primer lugar, la existencia del juzgado de paz de la localidad, 

que actúa dentro del territorio del kamachiku, y cumple una función jurídica y legal, el 

juez de paz es elegido a su vez por la asamblea general, por lo tanto, presenta una 

adscripción pese a que en el documento estatutario del gobierno comunal no figure como 

tal, y por otro lado, la existencia del Frente de defensa de los intereses del distrito de 

Tintay, el cual, asocia no solo el kamachiku de la localidad, sino abarca mayor espacio 

territorial en cuanto a su representación, si bien este último puede participar en las 

asambleas comunales, también cumple la función de apoyo y articulación de demandas 

dentro del kamachiku.  
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En el segundo reporte, destacan datos relacionados a las autoridades identificadas que 

tiene kamachiku estudiado, los cuales presentamos a continuación: 

Tabla 3 
 

Resumen de resultados del segundo reporte por aplicación de las técnicas de 
investigación 

Técnica Autoridades identificadas 

Entrevistas Asamblea General 

- Presidente  

- Vicepresidente  

- Secretario 

- Tesorero 

- Fiscal y Vocales 

Comités 

especializados 

- Presidente 

- Secretario 

- Tesorero 

  

  

Juzgado de paz 

- Juez de paz 

Observación 

directa 

Asamblea General  

- Presidente  

- Vicepresidente  

- Secretario 

- Tesorero y Fiscal 

- Primer y segundo 

vocal 

- Director de 

debates  

Comités 

especializados 

- Presidente 

- Secretario 

- Tesorero 

 

Frente de defensa de 

los interés del 

distrito de Tintay 

- Presidente 

del frente de 

defensa de 

los intereses 

de Tintay. 

Revisión 

documental 

Asamblea General 

- Presidente  

- Vicepresidente  

- Secretario 

- Tesorero 

- Fiscal  

- Vocal 1 y 2. 

- Director de 

debates 

Comités 

especializados 

- Presidente 

- Secretario 

- Tesorero 

- Fiscal  

- Vocal 

 

Nota: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos mediante la aplicación 

de las técnicas de investigación propuestas, los resultados completos están ubicados 

en los anexos.  
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Por lo presentado, encontramos una estructura en el kamachiku, compuesta por: el 

presidente, vicepresidente, tesorero, secretario, fiscal, vocal 1 y vocal 2, los 

mencionados son denominados directiva comunal, los cuales se encargan de 

administrar, política, económica y jurídicamente puesto que funciona un derecho 

consuetudinario en el kamachiku, dicha junta es elegida democráticamente, sin 

embargo, pese a no considerarse dentro del estatuto del kamachiku, se hace mención y 

logramos apreciar la participación de una persona encargada de dirigir las asambleas 

generales, el cual se elige antes de iniciar las reuniones, es presentado como director de 

debates. 

De similar forma, apreciamos una estructura parecida en los comités especializados, sin 

embargo, solo están configurados por: el presidente, secretario, tesorero, Fiscal y Vocal, 

en teoría, son los cargos que deberían ser ocupados de acuerdo a reglamento, sin 

embargo, como se mencionó anteriormente, parte de los comités especializados nacen 

por exigencia del estado a través de sus niveles  de gobierno, de tal manera que, no todos 

los comités se rigen de esa manera, por ejemplo, en el caso del Comité de gestión de 

bosques y fauna silvestre, el SERFOR, solo requiere para su conformación un 

representante comunal. Por otro lado, en correspondencia a las instituciones de apoyo 

como el Frente de defensa de los intereses del distrito de Tintay, solo intercede el 

presidente; por último, en el caso del juzgado de paz de la localidad, figura la autoridad 

jurídica denominada juez de paz.     

En el tercer reporte, destacan datos relacionados al sistema de elección que tiene el 

kamachiku estudiado, los cuales presentamos a continuación: 

Tabla 4 
 

Resumen de resultados del tercer reporte por tipo, fases y acciones en la elección 

Tipo Fases Acciones 

Elección de la 
directiva 
comunal 

Conformación del 
comité electoral 
 
Convocatoria a 
elecciones  

 
 
 

 
 
Sufragio  
 
 

Se eligen a las personas que conformaran el 
comité electoral en asamblea general. 
 
El comité electoral convoca a elecciones 
dentro de la quincena del mes de diciembre 
hasta el quince de enero cada dos años, 
durante este periodo se procede a 
desarrollar todas las actividades 
democráticas 

 
El comité electoral determina la 
competencia entre las listas inscritas 
correctamente y procede el sufragio, la 
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Juramentación 
 
 
 
 
 
Casos especiales 

 

forma de elección se da mediante el voto 
bajo cartilla indicando con una cruz o aspa 
de acuerdo a la preferencia del comunero. 
 
 
Determinando la mayoría de votos y 
asistencia superior al cincuenta por ciento 
de comuneros calificados, se procede a la 
juramentación de la nueva directiva 
comunal. 
 
En caso de no alcanzar el quorum o no 
existir lista alguna inscrita, se procede a la 
elección de la directiva comunal mediante 
asamblea, bajo la modalidad de mano 
alzada. 

 
Elección de la 
directiva de 
comités 
especializados 

 
Determinación de 
la agenda para la 
conformación de 
las directivas de 
los comités 
especializados y 
votación  

 
Se convoca a asamblea general, y se 
proponen a los usuarios involucrados en 
actividades a fines de los comités 
especializados, una vez seleccionados, se 
procede a la debida juramentación por el 
presidente del kamachiku, el cargo 
adquirido es por dos años. 
 

Nota: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos mediante la aplicación 

de las técnicas de investigación propuestas, los resultados completos están 

ubicados en los anexos. 

De acuerdo a la Tabla 3. Distinguimos dos formas de elección cuyo parecido es 

indiscutible, la primera adquiere un mayor procedimiento e incluso la dependencia 

directa de la elección parte de la conformación de un comité electoral y un cronograma 

establecido, mientras que para la elección de los comités especializados el 

procedimiento es más directo, dicho procedimiento también es aplicable en la elección 

de la directiva comunal, cuando se considera un caso especial.  

En el cuarto reporte, destacan datos relacionados a los perfiles políticos de las 

autoridades que tiene el kamachiku estudiado, los cuales presentamos a continuación: 

Tabla 5 
 

Resumen de resultados del cuarto reporte por aplicación de la técnica de 
investigación 

Técnica Perfil político de las autoridades en el kamachiku 
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Entrevistas Directiva comunal 

- Ser mayor de edad 

- Estar inscrito como comunero 

calificado 

- Vivir dentro de la comunidad al 

menos 2 años 

Comités especializados 

- Ser comunero  

- Ser usuario o 

presentar interés 

respecto a un 

comité  

Observación 

directa 

Directiva comunal  

- Ser comuneros calificados  

- Empadronados dentro de la 

jurisdicción   

-  Debe ser ratificado dentro del 

kamachiku 

- Ser mayor de edad  

- Dominar el idioma nativo  

- No ser servidor público  

Comités especializados 

- Ser comunero  

- Estar involucrado 

dentro de las 

actividades en 

relación a la 

especialidad. 

- Ser mayor de 

edad. 

Revisión 

documental 

Directiva comunal 

- Gozar de derecho de sufragio 

- Estar inscrito en el patrón 

comunal 

- Tener dominio quechua 

- Encontrarse hábil de acuerdo al 

estatuto 

- Haber cumplido anteriormente un 

cargo directivo comunal 

- Las listas deben ser integrados por 

lo menos dos comuneras 

calificadas  

Comités especializados 

- No especifica. 

Nota: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos mediante la aplicación 

de las técnicas de investigación propuestas, los resultados completos están ubicados 

en los anexos. 

En la Tabla 4, se detallan los criterios para poder ocupar un espacio en la organización 

política del kamachiku, como gobierno, en la población participante se distinguen dos 

tipos de comuneros, el comunero calificado y el no calificado, en primero tiene los 

derechos plenos de voz y voto, sin embargo, el segundo solo puede opinar mas no votar, 
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los cargos políticos en si son asumidos por los comuneros calificados, los cuales en 

mayoría cumplen a cabalidad los requisitos especificados. Además pudimos evaluar que 

para la inserción dentro de la directiva comunal son mayores las exigencias de ocupar 

un cargo político, sin embargo, en el caso de los comités especializados, los 

requerimientos son mínimos.    

En el quinto reporte, destacan datos relacionados al periodo de gobierno de los 

presentantes del kamachiku estudiado, los cuales presentamos a continuación: 

Tabla 6 
 

Resumen de resultados del quinto reporte por aplicación de la técnica de 
investigación 

Técnica Periodo de gobierno 

Entrevistas Directiva comunal 

- 2 años 

Comités especializados 

-  2 años  

Observación 

directa 

Directiva comunal 

- 2 años   

Comités especializados 

- 2 años  

Revisión 

documental 

Directiva comunal 

- 2 años   

Comités especializados 

- 2 años  

Nota: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos mediante la aplicación 

de las técnicas de investigación propuestas, los resultados completos están ubicados 

en los anexos. 

En la tabla 5, tanto la directiva comunal de la asamblea general y los comités 

especializados gozan de la vigencia del mandato por dos años, iniciando generalmente 

las gestiones a partir del primer mes del año entrante y finalizando en el mes de 

diciembre culminando los años respectivos. Aunque este periodo está sujeto a cambios 

en caso de que la población acuerde remover a la directiva respectiva respetando la 

decisión imperante de la mayoría. 

En el sexto reporte, destacan datos relacionados al territorio de gobierno del kamachiku 

estudiado, los cuales presentamos a continuación: 

Tabla 7 
 

Resumen de resultados del sexto reporte por aplicación de la técnica de 
investigación 

Técnica Territorio de gobierno 
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Entrevistas - Tintay (Casco Urbano) 

 

Observación 

directa 

- Tintay ciudad, Centro poblado de Vizacocha y 

Pampatama 

 

Revisión 

documental 

 

- Por el norte colinda con: La comunidad campesina de 

Chacña  

- Por el este colinda con: Rio Pachachaca  

- Por el sur colinda con: La comunidad campesina de 

Pinco Acoycha 

- Por el oeste colinda con: La comunidad campesina de 

Cayhuachahua. 

Nota: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos mediante la aplicación 

de las técnicas de investigación propuestas,  

 

De acuerdo a los resultados de la tabla 6, los límites difieren de acuerdo a las 

percepciones presentadas, sin embargo, si nos ceñimos estrictamente a lo demarcado 

por el registro legal de la comunidad, lo mencionado en las entrevistas y lo recopilado 

por la observación directa, las zonas presentadas por las otras técnicas, se encuentran 

dentro de los límites expuestos por la revisión documental realizada. 

En el séptimo reporte, destacan datos a los acontecimientos del kamachiku estudiado, 

los cuales presentamos a continuación:  

Tabla 8 
 

Resumen de resultados del séptimo reporte de acuerdo a tipo de acontecimientos 
que influyen sobre la política 

Tipo Acontecimientos 

Histórico 

– Social 

En el periodo incaico, Tintay presentaba el nombre de Uran Qosqo, el 

territorio en ese entonces, presenta colindancia con dominios chankas, 

fue un lugar orientado a la celebración de festividades religiosas, por 

tal motivo también se le conocía como “alto paqoreal”, además de lo 

religioso, también se practicaba la agricultura. 
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En la invasión española, durante el periodo del virrey Francisco de 

Toledo, en el lugar se establecieron las reducciones, se menciona que 

era un pueblo grande y formado, por tales atributos, el lugar se 

convirtió en lugar de producción, con el establecimiento de haciendas 

las cuales estuvieron en vigencia hasta mediados del siglo XX, Ricardo 

Palma en su libro Tradiciones Peruanas, presenta una historia 

particular haciendo alusión a este pasado, y mostrando la rebeldía de 

los antiguos pobladores al sentirse explotados, se reunieron para así 

iniciaría una revuelta, dicho relato se denomina “por beber en copa de 

oro”, asimismo, menciona que el territorio se volvió pobre, despoblado 

e incluso una peste destruyo el lugar.  

 

 Mientras tanto en Pampatama, la producción continuo, tras la reforma 

agraria, las posesiones pasaron a menos de la gente que vivía o 

trabajaba en dichos lugares, por otro lado, algunos pobladores 

adquirieron terrenos a través de aportes a las comisiones impulsoras 

creadas con la finalidad de sanear los documentos para establecer 

posesión sobre las tierras, si bien, en la zona se sembraba caña de 

azúcar y maíz, en su mayoría era exclusivamente para subsistencia e 

intercambio, a mediados del siglo XX en adelante, la población 

comenzó a migrar tanto a la capital del país, como al extranjero, siendo 

los principales lugares de residencia, Italia y Estados Unidos, gran 

parte de estos dejaron sus terrenos y es así que otros pobladores 

pasaron a apropiarse de los mismos, generando un problema territorial 

hasta la actualidad. 

 

Cultural – 

Religioso 

 

Más allá de descender directamente de la civilización incaica, la 

herencia colonial, se manifiesta a través de las celebraciones 

religiosas, siendo principalmente en la zona, la máxima festividad por 

el Patrón Santiago, cuya celebración inicia desde los primeros días de 

julio y culmina durante la primera semana de agosto de cada año.  

 

Políticos  

 

Dentro de la esfera política, las gestiones municipales se han 

involucrado directamente en temas de corrupción, tal es así que los 
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últimos tres alcaldes fueron procesados por el mismo, dentro del tema 

del kamachiku, en el último año, hubieron tres directivas comunales 

entrantes. 

 

Sanitario 

 

Recientemente, debido al problema mundial, provocado por el virus 

Covid-19, Tintay también llego a contraer el virus dentro de su 

territorio, asimismo, durante el año 2020 hasta el año siguiente, se 

volvió un problema recurrente en la localidad. 

 
Nota: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos mediante la aplicación 

de las técnicas de investigación propuestas, los resultados completos están 

ubicados en los anexos. 

 

De acuerdo a lo presentado en la Tabla 7, se incorpora información referida a los 

acontecimientos según cuatro tipos distintos, estos datos fueron establecidos de acuerdo 

a los criterios siguientes: histórico, cultural – religioso, político y sanitario. Cada 

acontecimiento se relaciona estrechamente con hechos o eventos que influyen en el 

curso de múltiples ámbitos de la vida diaria de los comuneros en Tintay, que en sentido 

general, se distinguen el plano social, económico y político.  

En primer lugar, los datos históricos, reconfirman la presencia del kamachiku en la 

localidad de Tintay, en la actual localidad se desarrollaron grupos étnicos andinos, como 

los aymaraes y quichuas, posteriormente perteneció y se estableció parte de la 

civilización inca, seguidamente, se encontró información de su permanencia durante las 

reducciones en la invasión española, e inclusive en este periodo se genera un arraigo 

cultural religioso, como el establecimiento católico y  la ferviente adoración a su santo 

patrono. Posterior a esta etapa, Tintay, estuvo bajo sometimiento del sistema de 

encomiendas, más adelante estarían las  denominadas haciendas, donde el pongaje y 

yanaconaje fueron sistemas de explotación gamonal y subsiguientemente a los hechos 

señalados, se consolido como comunidad campesina, además, destaquemos que la 

actividad económica desde lo hallado, estuvo enfocado en la agricultura con especial 

atención en los terrenos, señalemos que justamente este último, presenta un problema 

constante para la localidad actual, como veremos más adelante. 

En referencia a los acontecimientos políticos, basados en años recientes, identificamos 

hechos políticos importantes, como los constantes cambios de gestión dentro del 
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kamachiku y el declive institucional municipal, que de cierta forma enfocan el panorama 

político en una situación poco frecuente y hasta cierto punto genera desestabilidad.  

Por último, bajo el contexto reciente, la pandemia del Covid-19, afecto hasta cierto 

punto la situación actual de Tintay, y consecuentemente a la población, es partir de esta 

situación problemática que el kamachiku propone a su vez algunas medidas como 

veremos más adelante.    

En el octavo reporte, destacan datos relacionados al de orientaciones políticas en el 

kamachiku estudiado, los cuales presentamos a continuación: 

Tabla 9 
 

Resumen de resultados del octavo reporte por Tipos de orientaciones políticas 
identificadas 

Tipos Orientaciones políticas 

Orientación 

cognitiva 

Las orientaciones cognitivas por parte de la población integrante de 

Tintay, son muy limitadas, ya que, si bien son participes dentro del 

gobierno comunal, no presenta con exactitud el conocimiento de sus 

autoridades, sino de una manera parcial.  

Orientación 

afectiva  

Sobre las orientaciones afectivas, los integrantes del kamachiku, en su 

mayoría presentan predisposición en participar dentro de este espacio, 

dicha participación también van acompañadas con las intenciones de 

querer ocupar un cargo político en la misma, sin embargo, una 

pequeña parte de la población entrevistada no se siente en las 

condiciones de hacerlo.  

Orientación 

evaluativa 

Entre todos los entrevistados, dieron a conocer opiniones respecto al 

kamachiku de la comunidad, algunos opinaron sobre la transparencia, 

otros sobre los acuerdos y las autoridades.  

Nota: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos mediante la aplicación 

de las técnicas de investigación.  

 

El resumen presentado del octavo reporte, representa el acercamiento sobre la cultura 

política de los miembros integrantes del kamachiku, para determinar las orientaciones 

políticas respectivas, se establecieron interrogantes enfocadas a revelar la situación de 

las mismas. Los resultados de las orientaciones cognitivas, nos permiten determinar un 

limitado conocimiento sobre el kamachiku por parte  de los miembros integrantes, 
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mientras que en lo que respecta la a las orientaciones afectivas, la gran mayoría 

demuestra predisposición de involucrarse en el gobierno comunal, sin embargo, también 

notamos que algunos no se sienten en las condiciones de hacerlo, lo que desatacamos 

entre las orientaciones dentro de su sistema político, es el criterio evaluativo, ya que, la 

población es altamente crítica frente a las opiniones que pueden llegar  a verter sobre su 

gobierno comunal.  

En el noveno reporte, destacan datos relacionados a las acciones políticas de los actores 

políticos del kamachiku estudiado, los cuales presentamos a continuación: 

Tabla 10 
 

Resumen de resultados del noveno reporte referido a las acciones políticas 

Acciones 

políticas 

Resultados  

Acciones 

políticas 

individuales 

De acuerdo a los identificado, encontramos por un lado acciones 

individuales promovidas por el presidente del kamachiku, estos son: 

- Resolución de problemas territoriales 

- Re-empadronamiento de tierras para la titulación 

Por otro lado, también encontramos recientemente, que dentro del 

kamachiku el presidente del frente de defensa de los interés de 

Tintay propuso: 

- El Proceso de revocatoria contra el alcalde municipal  

 

Acciones 

políticas 

colectivas 

 

Como acciones políticas colectivas, encontramos lo siguiente: 

- Convocatoria, y elección de autoridades 

- Protestas en la municipalidad por falta de obras 

- Presentación de inconformidades a la autoridad municipal 

local 

- Restricción de ingreso a la ciudad de Tintay por medidas 

sanitaria contra el Covid-19. 

Nota: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos mediante la aplicación 
de las técnicas de investigación propuestas, los resultados completos están ubicados 
en los anexos. 

 

La política como proceso, se encuentra estrechamente relacionado con los anteriores 

reportes presentados, ya que, en este apartado, los resultados de la tabla, muestran dos 

formas de establecer las acciones respectivas dentro del kamachiku, por un lado, las 

acciones políticas individuales, las cuales, se enfocan sobre el proceso territorial, una 

preocupación estrictamente vista por la autoridad comunal, y por otro lado, la 
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presentación de una revocatoria en curso frente a la gestión municipal, en ambos casos, 

las agendas propuestas parten por iniciativas de los presidentes respectivos y 

particulares que presentan sus problemáticas. 

Por otro lado, encontramos las acciones colectivas respectivas, de las cuales destacan 

hechos de protesta y reclamos frente a inconformidades por las gestiones municipales, 

estas acciones están enfocadas a la presentación masiva de la población en alcanzar un 

fin determinado para solucionar un respectivo problema,  incluso el proceso sobre la 

elección de sus autoridades, presenta una acción político democrática; si bien los 

ejemplos anteriores se enfocan en criterios político sociales, también encontramos una 

particular acción reflejada en algunos criterios propuestos por la población al establecer 

medidas frente a la situación de la pandemia en relación a los casos presentados dentro 

del territorio comunal.     

En el décimo reporte, destacan datos relacionados a las fases de las políticas públicas 

del kamachiku estudiado, los cuales presentamos a continuación: 

Tabla 11 
 

Resumen de resultados del décimo reporte por fases de las políticas públicas en el 
kamachiku 

Fases Procedimientos 

Convocatoria Se realiza la convocatoria respectiva, de acuerdo a las 

modalidades anteriormente presentadas, ya sea bajo asamblea 

ordinaria o extraordinaria, a través del altoparlante, como de la 

radio. 

 

Agenda pública 

y formulación 

En las asambleas convocadas de acuerdo a la modalidad, se 

toman las decisiones respectivas para solucionar los problemas 

del kamachiku, estableciendo un debido protocolo, previa 

presentación de los comuneros que deseen tomar la palabra a 

mano alzada, o en su defecto que propongan realizar una 

actividad en mojera de la localidad, asimismo, también existe la 

posibilidad de que la presentación de agendas, provenga  por 

parte de la autoridad política del kamachiku, para el 

establecimiento de los acuerdos y decisiones, el director de 

debates es el encargado de articular las demandas de los 
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miembros, en algunos casos, se presenta un plan de trabajo para 

su respectiva aprobación. Asimismo, se establecen los plazos y 

comisiones para el actuar frente a las decisiones adoptadas. 

 

Implementación Estableciendo los plazos, y el accionar, se procede a la debida 

intervención de los comuneros o la autoridad en el afán de 

cumplir por lo determinado en la asamblea general o iniciativa 

propia de la directiva comunal. 

 

Conformidad Cumpliendo con las  actividades determinadas, se procede a dar 

la respectiva conformidad por la autoridad respectiva, este puede 

ser otorgado directamente por el presidente del kamachiku, o del 

comité encargado de la ejecución.  

Nota: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos mediante la aplicación 

de las técnicas de investigación propuestas, los resultados completos están ubicados 

en los anexos. 

 

La tabla 10, presenta resultados acerca del procedimiento sobre la toma de decisiones, 

que emprende la comunidad por solucionar una problemática claramente en alusión a 

las políticas públicas; en primera instancia, realizan una debida convocatoria y cuando 

las condición de las mismas posibilitan la asamblea general, se proponen temas de 

agenda a tratar, en algunos casos ya se tienen determinadas, el proceso de las políticas 

públicas del kamachiku presenta un punto de origen en este periodo, posteriormente se 

proponen alternativas previo dialogo, asimismo, se establecen fechas y plazos de la 

ejecución de los mismos, posterior a este proceso, se inicia la implementación 

respectiva, donde se debe cumplir lo pactado, de preferencia, en las actividades 

establecidas, la población del kamachiku debe cumplir con lo propuesto, y finalmente, 

las autoridades encargadas, son los que dan por concluido lo determinado.  

En el decimoprimer reporte, destacan datos relacionados a los problemas comunales y 

la armonía entre actores políticos del kamachiku estudiado, los cuales presentamos a 

continuación:  
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Tabla 12 
 

Resumen de resultados del decimoprimer reporte por aplicación de la técnica de 
investigación 

Técnica  Problemas comunales Armonía entre actores políticos 

Entrevistas - Inconformidad por las 

gestiones municipales 

- Problemas territoriales 

- Altamente conflictiva  

 

Observación 

directa 

 

- Problemas territoriales  

 

- Inestable  

 

Revisión 

documental 

 

- Problemas territoriales  

 

- Inestable 

Nota: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos mediante la aplicación 

de las técnicas de investigación propuestas, los resultados completos están ubicados 

en los anexos. 

 

En el resumen de la tabla 11, encontramos a su vez situaciones que enmarcan el quehacer 

del kamachiku, tales como los problemas comunales, los cuales son las más reincidentes 

y coincidentes los asuntos relacionados a temas territoriales, como anteriormente se 

detalló, este problema, nace partir de un hecho histórico posterior a la reforma agraria y 

la migración dada en el siglo XX, los primeros dueños dejaron sus las tierras y 

retornaron después de años, mientras tanto, nuevos posesionarios ocuparon los terrenos. 

Las acciones políticas del presidente de la comunidad están enfocados en su mayoría 

por resolver problemas de este tipo, dentro de las particularidades, es este el principal 

problema en el kamachiku. 

 

En cuanto nos referimos a la armonía entre los actores políticos, entre los identificados 

como comuneros y autoridades de acuerdo a la relaciones: comunero – comunero, 

comunero – autoridad, autoridad – autoridad, el trato como las acciones políticas 

respectivas, encontramos una situación inestable; para la población del kamachiku, el 

territorio es altamente conflictivo cuando se sobreponen ante los intereses particulares, 

en un plano aún más político, el cambio de gestiones comunales también simbolizan un 
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panorama inestable, ya que, bajo la premisa de la destitución, no hay autoridades 

altamente aceptadas por la población o por el trabajo que desarrollan.     

En el decimosegundo reporte, destacan datos relacionados a la participación política  del 

kamachiku estudiado, los cuales presentamos a continuación:  

Tabla 13 
 

Resumen de resultados del decimosegundo reporte por aplicación de la técnica de 
investigación 

Técnica  Participación política 

Entrevistas Altamente participativa 

 

Observación directa 

 

Altamente participativa 

 

Revisión documental 

 

Altamente participativa  

Nota: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos mediante la aplicación 

de las técnicas de investigación propuestas, los resultados completos están ubicados 

en los anexos. 

 

De acuerdo a los resultados de la Tabla 12, coinciden las informaciones cruzadas  por 

las diferentes técnicas de investigación, por lo que el resultado de los miembros 

integrantes del kamachiku es altamente participativa, en referencia a la participación 

encontramos dos premisas particulares, por un lado, la participación activa en las 

convocatoria a asamblea y actividades propuestas, es decir, la debida asistencia y, por 

otro lado, la participación activa dentro del kamachiku, es decir, la presentación de 

opiniones, sugerencias o propuestas. Cuando nos referimos explícitamente que la 

población es altamente participativa consideramos ambos criterios, sin embargo, no 

significa que esta participación sea voluntaria, ya que, estas participaciones políticas 

suelen estar asociadas a condicionantes como retribución con fuerza de trabajo o 

retribución económica en cuanto concierne a la ausencia de las mismas, por lo tanto, la 

situación, no es altamente óptima. 

En el decimotercer reporte, destacan datos relacionados dinámica política existente en 

el kamachiku estudiado, los cuales presentamos a continuación: 
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Tabla 14 
 

Resumen de resultados del decimotercer reporte por aplicación de la técnica de 
investigación   

Técnica Dinámica política 

 
Entrevistas 

 
- Participación de comuneros pueden ser varones y/o 

mujeres mayores de edad, también el alcalde distrital, 
y el presidente del frente de defensa de los intereses de 
Tintay. 

 
- Los acuerdos se determinan de acuerdo al 50% más 

uno o mayoría. 
 

- Autoridades abiertas al dialogo. 
 
Observación 
directa 

 
- Participación de comuneros calificados, no 

calificados, y autoridades (pueden ser varones y/o 
mujeres), agentes externos como el alcalde distrital, y 
el presidente del frente de defensa de los intereses de 
Tintay. 

 
- Determinación del quorum respectivo para la toma de 

decisiones y el desarrollo de la asamblea general 
 

- Autoridades receptivas de las demandas existentes 
 
Revisión 
documental 

 
- Participación de comuneros calificados, no 

calificados.  
 

- Se verifica el quorum 
 

- Garantizar la atención de los problemas comunales 
Nota: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos mediante la aplicación 

de las técnicas de investigación propuestas, los resultados completos están ubicados 

en los anexos. 

 

La interacción entre los actores políticos, se encuentra establecida a través de criterios 

propuestos dentro del kamachiku, cualquier persona no puede intervenir dentro de su 

gobierno, es decir, para poder participar de las mismas se deben cumplir los requisitos 

respectivos propuestos por la comunidad, los comuneros se distinguen por clasificarse 

en dos: comuneros calificados que gozan de derechos plenos dentro del kamachiku; 

comuneros no calificados que gozan de derechos limitados. En asamblea, para 

desarrollar las reuniones se debe respetar el criterio del quorum, en caso de no cumplirse, 

se suspenden las sesiones; de la misma manera se proceden el proceso de acuerdos, los 
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comuneros calificados deben aprobar los acuerdos por mayoría. Además, las 

autoridades deben estar prestas a recibir las demandas o solucionar problemas en la casa 

comunal, por lo tanto, se genera interacción entre los integrantes del kamachiku.  

En el decimocuarto reporte, destacan datos sobre los consensos del kamachiku 

estudiado, los cuales presentamos a continuación: 

Tabla 15  
 

Resumen de resultados del decimocuarto reporte por aplicación de la técnica de 
investigación 

Técnica  Consensos 

Entrevistas Poca perceptibilidad de alcanzar acuerdos 

Observación directa La minoría disiente, acepta lo definido por la mayoría, 

previo dialogo. 

Revisión documental Se establece el debate y opiniones, para proceder a las 

conclusiones en la toma de decisiones. 

Nota: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos mediante la aplicación 

de las técnicas de investigación propuestas, los resultados completos están ubicados 

en los anexos. 

  

En la tabla 14, se presentan datos en referencia al consenso, de acuerdo a la percepción 

de la población, es poco frecuente que se pueda llegar a acuerdos concretos en el 

kamachiku, sin embargo, una característica propia del gobierno es concretar acuerdos, 

es decir, establecer un debido procedimiento para tomar un acuerdo respectivo, en donde 

se establece el dialogo como la manera más efectiva, cuando se toman acuerdos. Tales 

situaciones se han extraído de la resolución de problemas sobre territorios, en la 

aceptación de las partes por llegar a un acuerdo en común y las decisiones en asamblea.   

En el decimoquinto reporte, destacan datos relacionados a la rendición de cuentas en el 

kamachiku estudiado, los cuales presentamos a continuación: 

 

Tabla 16 
 

Resumen de resultados del decimocuarto reporte por aplicación de la técnica de 
investigación  

Técnica  Rendición de cuentas 
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Entrevistas Rendición de cuentas económica  

 

Observación 

directa 

 

Las renciones de cuentas son de tipo económica y política dentro 

del kamachiku, también está sujeta la rendición de cuentas 

externa, es decir, la municipalidad de la jurisdicción está 

obligada a la fiscalización por parte del gobierno comunal.  

 

Revisión 

documental 

 

Rendición de cuentas económicas, previo reporte cada seis 

meses. 

Nota: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos mediante la aplicación 

de las técnicas de investigación propuestas, los resultados completos están ubicados 

en los anexos..  

 

En la tabla 15, se presentó el resumen de los datos referidos a la rendición de cuentas. 

En el kamachiku, generalmente se realizan rendición cuentas cada 6 meses, lo que 

sugiere una constante fiscalización, durante este tiempo, se formaliza la presentación de 

documentación respectiva de los ingresos y  egresos captados por el kamachiku, estos 

ingresos suelen ser, por derechos de inscripción en el libro de padrón a los comuneros 

calificados o no calificados, alquiler de terreno a empresas de telecomunicaciones, entre 

otros, asimismo, la rendición de cuentas suele estar enfocada al tema económico, sin 

embargo, también se le puede asociar, una rendición de cuentas política, es decir, la 

presentación de todas las actividades dadas por la directiva comunal durante el periodo 

establecido, este proceso corresponde a la rendición de cuentas interna y el control de 

los comuneros sobre sus autoridades. 

A la par, el kamachiku también fiscaliza la rendición de cuentas a las respectivas 

autoridades locales municipales, que previa coordinación pacta con el alcalde de la 

localidad para la pertinente presentación de avances acerca de los acuerdos pactados con 

la comunidad, es así que se determina un criterio de control hacia un nivel de gobierno 

del estado por parte de la comunidad. Esta forma de realizar la rendición de cuentas es 

de carácter externo, pero vinculante, ya que, las políticas que surjan a partir de la 

municipalidad involucran el mejoramiento de la vida de los comuneros que habitan 

dentro de la localidad o en su defecto que pertenezcan al kamachiku.   
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5.2. Inducción de premisas teóricas 

5.2.1. La política como estructura 

Anteriormente prefijamos el concepto de polity a manera de la política como 

estructura, es decir, todo aquello referido a “su arquitectura fija, compuesta por 

instituciones y el marco legal en la que transitan los comportamientos políticos”; 

en un plano específico, el sistema político. A partir de lo señalado inducimos 

que, como tal, dentro del kamachiku de Tintay, se encuentran instituciones 

políticas sujetas a reglas que garantizan el orden de la vida social y político, 

dichas instituciones están dirigidas por autoridades políticas que cumplen un 

perfil determinado, además, están sujetos a un periodo de gobierno predefinido 

dentro de su territorio de gobierno y enmarcados por un sistema electoral.  

a) Instituciones políticas  

En el kamachiku del distrito de Tintay existen instituciones políticas 

adscritas dentro de sí, de acuerdo a lo señalado anteriormente, encontramos 

dos tipos de instituciones políticas, las cuales cumplen el papel de garantizar 

la toma de decisiones, organización y cumplimiento de actividades 

propuestas por el gobierno comunal, asimismo, presentan vinculación 

directa entre ellos ya que en suma, componen el kamachiku en cuestión, es 

así que presentamos a continuación las tipologías extraídas a partir de las 

particularidades del caso. 

Instituciones políticas sectoriales. Son instituciones políticas creadas de 

acuerdo a las necesidades de la comunidad, pueden ser variadas y no 

dependen de un número exacto o prefijado,  en el caso específico de Tintay, 

la mayoría de instituciones políticas del kamachiku, no son creadas de forma 

histórica, sino, corresponde directamente de peticiones realizadas por el 

estado a través de sus niveles de gobierno, las funciones de estas 

instituciones están enfocadas al desarrollo de actividades específicas, 

pudiendo ser, temas sociales, de riego, ambientales, entre otros. 

Instituciones políticas de apoyo y/o consultivos. Son instituciones 

políticas que articulan las necesidades de la población, no están sujetas 

exclusivamente al kamachiku, a excepción del juzgado de paz de la 

localidad, sin embargo, pueden participar a través de sus autoridades dentro 
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de las asambleas programadas y proponer actividades o eventos en beneficio 

comunal. 

En nuestros resultados consideramos a la asamblea general, sin embargo, se 

desestima como institución ya que en esencia representa la instancia de lo 

que se conoce como kamachiku, es decir, su gobierno, en otras palabras, es 

la instancia máxima de autogobierno, con funciones normativas, resolutivas, 

fiscalizadoras y políticas. Los acuerdos emanados de esta afectan 

obligatoriamente a todos los miembros de la comunidad.     

b) Autoridades políticas  

Las autoridades políticas, del kamachiku, son electas democráticamente por 

los comuneros, presentan diferentes formas de composición de acuerdo a la 

tipología de instituciones anteriormente identificadas. Presentan a su vez 

una estructura básica de roles, siendo transversal en todas, la existencia de 

un presidente a excepción del juzgado de paz.   

c) Perfil político  

El perfil político en los miembros del kamachiku, se establecen a través de 

dos criterios formales, los denominados comuneros calificados y los no 

calificados, los primeros tienen voz y voto dentro del kamachiku, mientras 

que los no calificados solo pueden opinar en asamblea, personas ajenas a la 

comunidad o no invitadas dentro de la misma, no tienen derecho de 

participación. 

Los perfiles políticos de las autoridades se encuentran prefijados por el 

kamachiku, siendo primordial gozar con los derechos del comunero 

calificado, y otros adicionales, tales como tener dominio del idioma natal, 

no estar vetado en la  comunidad, e incluso para el caso especial del 

presidente haber tenido un cargo directivo comunal anteriormente.  

 

d) Periodo de gobierno  

Las gestiones del kamachiku tienen establecidos dos años de gobierno, 

siendo aplicables para la directiva comunal y los comités especializados a 
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excepción de algunos que solo cumplen un determinado periodo como el 

comité electoral. Sin embargo, la asamblea general como máximo ente del 

kamachiku, tiene la facultad de remover gestiones si lo considera pertinente. 

e) Territorio de gobierno  

El territorio de gobierno del kamachiku, se encuentra demarcado por cuatro 

zonas limítrofes, las cuales se encuentran como referencia; el mando el 

kamachiku es imperante, es decir, los acuerdos o decisiones deben ser 

acatados en su cabalidad 

f) Sistema electoral   

El sistema electoral del kamachiku, está conformado por su autoridad 

respectiva denominada comité electoral, los integrantes de la misma, son 

elegidos mediante asamblea y son los encargados de convocar, de 

determinar a los postulantes aptos a cargos dentro del kamachiku, asimismo, 

garantizan el desarrollo y proceso del sufragio y realizar la juramentación 

respectiva.   

Sin embargo, cuando las elecciones no se desarrollan con normalidad, es 

decir, se presentan casos especiales tales como: no existir listas de 

postulación o no se alcanzan los debidos votos, la elección de autoridades 

se realiza a través de asamblea general, obviando todo el proceso antes 

mencionado y eligiendo bajo la modalidad de mano alzada. En la misma 

línea, las elecciones de los comités especializados, tienen este 

procedimiento simplificado de elección. 

5.2.2. La política como proceso  

En los capítulos anteriores, se identificó a la política como proceso,  es decir, 

todo aquello influenciado desde el contexto cultural, con especial atención en los 

acontecimientos y la cultura política, específicamente en la representación de “la 

cadena de acontecimientos, decisiones y conductas en las que intervienen actores 

políticos a través de acciones individuales y colectivas”. 

a) Acontecimientos 

 



  - 64 de 134- 
 

 

El kamachiku del distrito de Tintay, de acuerdo a sus acontecimientos 

históricos y sociales, proviene de la antigua sociedad quichua y aymaraes, 

posteriormente incaica que perduro en las reducciones realizadas durante la 

invasión española y en el contexto del siglo XX, se consolidó como 

comunidad campesina, adquiriendo así, reconocimiento político y jurídico, 

además, fue influenciado fuertemente por la reforma agraria. Asimismo, el 

kamachiku presenta una herencia colonial religiosa. 

En el ámbito político, la inestabilidad existente por parte de las gestiones 

municipales, han posibilitado la existencia de recientes cambios de la 

gestión comunal del kamachiku, sumando a eventos recientes, como lo 

provocado por el sarscov-2 que represento un problema para el kamachiku.  

b) Orientaciones políticas  

Las orientaciones políticas en el kamachiku son: orientaciones cognitivas 

cuyas respuestas presentaron un carácter limitado; orientaciones afectivas, 

las cuales exteriorizaron un alto compromiso por integrar el sistema político 

comunal y; orientaciones evaluativas, que demostraron también ser 

altamente opinativas respecto al kamachiku.    

c) Acciones políticas  

Las acciones políticas del kamachiku se clasifican de acuerdo a dos 

modalidades. En primer lugar, se ubicaron las acciones políticas 

individuales, las cuales son originadas de igual manera por un actor político, 

principalmente es promovido por una autoridad reconocida en el 

kamachiku. En segundo lugar se identificaron las acciones políticas 

colectivas, las cuales son promovidas por la población en conjunto.  

5.2.3. La política como resultado  

La política como resultado, son aseveraciones presentadas como propositivas u 

orientadas a generar efectos públicos que incidirán sobre la política comunal, 

tales como las políticas públicas, o desde un plano simplista, los problemas 

comunales e incluso la armonía entre actores políticos, del mismo modo, también 

consideramos la participación y dinámica política, así como, los consensos y la 

rendición de cuentas. 
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a) Políticas públicas 

Son las acciones y decisiones que el kamachiku determina para resolver una 

situación problemática, en este sentido, presentaron una serie de fases o 

procedimientos de realización, los cuales son: convocatoria, que garantiza 

la realización de la asamblea general; agenda pública y formulación, el 

establecimiento de la presentación de demandas en favor de la comunidad 

para su respectiva aprobación y ejecución de acuerdo a plazos;  

implementación, el debido accionar de lo programado y; conformidad, el 

cual significa la culminación de lo determinado por la asamblea general, 

habitualmente lo otorga la autoridad encargada respectivamente.   

b) Problemas comunales 

El inconveniente más recurrente dentro del kamachiku son los problemas 

territoriales, siendo este principalmente por presentar antecedentes 

históricos y sociales, para resolver este tema en particular, intercede 

directamente el presidente comunal.  

c) Armonía entre actores 

La armonía entre actores políticos del gobierno comunal parten de dos 

perspectivas, por un lado, lo sostenido por los integrantes del kamachiku, 

los cuales consideran que el distrito de Tintay es altamente conflicto y que 

esto afecta indudablemente al kamachiku, y la otra postura que parte de la 

reflexión y los datos obtenidos en la investigación, los cuales caracterizan a 

la armonía entre actores como inestable, debido a los recientes cambios de 

gestión comunal inconclusas.  

d) Participación política  

La participación política en el kamachiku se distingue de acuerdo a dos 

criterios característicos, siendo el primero referido exclusivamente a la 

participación activa mediante el uso de la palabra para la presentación de 

propuestas u opiniones dentro de las asambleas generales  mediante mano 

alzada y por otro lado, la participación política referida a la asistencia dentro 

de lo establecido por el gobierno comunal.  
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La participación política en el kamachiku es altamente activa en los casos 

presentados, sin embargo, no se debe obviar la intención obligatoria que 

acompaña la participación en el segundo caso, ya que, a la par se toman 

medidas ya sea económicas o de fuerza laboral en caso de inasistencia.  

e) Dinámica política 

La dinámica política del kamachiku se caracteriza por ser exclusiva, ya que 

solo los denominados como comuneros calificados y no calificados pueden 

participar, es decir, personas ajenas a lo señalado quedan limitados a 

intervenir, salvo sea el caso de solicitar el debido permiso. Además, para la 

toma de decisiones o el desarrollo de las asambleas generales se respeta 

abiertamente el quorum, de igual manera, las autoridades son receptivas 

frente a las demandas existentes y están abiertas a dialogo si así lo requiere 

un comunero bajo las modalidades presentadas.  

f) Consensos  

Los consensos en el kamachiku se distinguen de acuerdo a las situaciones 

identificadas, en primera instancia se desarrolla el debido procedimiento 

donde se discute, se debate e intercambian opiniones para la toma de 

decisiones, en caso de existir disientes, se inicia el proceso de diálogo para 

alcanzar acuerdos unánimes, y el otro caso en particular, se encuentran en 

la resolución de problemas entre comuneros, siendo estos principalmente 

territoriales, donde al final las dos partes concilian o llegan a un acuerdo en 

común.  

g) Rendición de cuentas  

La rendición de cuentas en el kamachiku se desarrolla bajo dos modalidades 

particulares, en primer lugar, se realiza una rendición de cuentas interna, es 

decir, los comuneros tienen control sobre la gestión de las autoridades del 

kamachiku, generalmente se realiza cada seis meses, donde la directiva 

comunal presenta los logros, actividades, ingresos y egresos durante el 

periodo de gobierno asignado; por otro lado, también se identificó, la 

rendición de cuentas externa, donde el kamachiku fiscaliza a su respectiva 
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municipalidad distrital, que reunidos en asamblea general, se exige el 

cumplimiento de acuerdos planteados con el alcalde de la localidad. 

5.3. Discusión  

Según lo establecido en los referentes teóricos, no existen como tal, teorías que 

desarrollen o conceptualicen el kamachiku, sin embargo, existen modelos desarrollados 

en figuras políticas similares tales como el estado o gobierno, en ese sentido, pudimos 

realizar las siguientes aproximaciones teóricas e iniciar un proceso de discusión. 

De acuerdo a lo que se sostenido en el capítulo anterior, el kamachiku del distrito de 

Tintay, posee instituciones y autoridades políticas que cumplen con un perfil político 

determinado, asimismo, están sujetos a cumplir un periodo de gobierno dentro de su 

territorio. 

A raíz de los resultados obtenidos, las instituciones políticas en el kamachiku, son la 

representación estructurada y sistematizada de la política, el cual se sujeta  a reglas que 

garantizan el orden de la vida política y social, bajo ese criterio, coincidimos con Verdú 

(1960) cuando afirma que “las instituciones políticas son entidades juridicosociales, es 

decir, están regladas, sistematizadas y coordinadas por normas jurídicas con eficacia 

social organizadora” (p.32), sin embargo, de acuerdo a lo presentado en la tabla 1, 

identificamos una tipología exclusiva de instituciones en el kamachiku, los cuales 

garantizan la toma de decisiones, organización y cumplimiento de actividades 

propuestas las cuales definimos y presentamos como: instituciones políticas sectoriales 

e instituciones políticas de apoyo y/o consultivos. 

Asimismo, en la Tabla 2, encontramos características propias del kamachiku como la 

particularidad de autoridades que posee, y en la Tabla 4, los perfiles políticos que deben 

cumplir, el establecimiento del periodo de gobierno para las gestiones comunales del 

kamachiku como lo presentado en la Tabla 5, también distinguimos que los acuerdos o 

las decisiones emanadas de su gobierno deben ser acatadas dentro del respectivo 

territorio de manera obligatoria, son características que en suma sugiere una referencia 

exclusiva hacia el régimen político, que de acuerdo a nuestra perspectiva, representan 

los límites institucionales en el que se desarrollan los gobiernos o la vida política, en esa 

línea, coincidimos con Budeaeu (1981), que lo define como “un conjunto de reglas, 

recetas o practicas según las cuales, en un país determinado, los hombres son 

gobernados”, y también con, Linares (1976) cuya referencia se resumen en los “marcos 
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institucionales directos dentro de los que se desenvuelven la vida política”, con las 

características previamente definidas, es evidente la referencia hacia un régimen 

político, a su vez, es importante destacar rasgos particulares en el kamachiku cuyas 

características comparten relación con lo denominación régimen unitario, es decir, la 

existencia de un centro o núcleo de autoridad sobre el cual se desconcentra o 

descentraliza, sin embargo, el poder no cae imperativamente sobre una persona, sino en 

su gobierno, es decir, en todos los actores políticos que integran el kamachiku.          

Por otro lado, en la Tabla 3, se encontró un sistema electoral que contienen rasgos de 

una marcada línea normativa democrática, ya que, explícitamente  se desarrollan 

elecciones mediante el voto popular, asimismo, los acuerdos mantienen ese criterio; de 

acuerdo a nuestro juicio compone la forma de gobierno del kamachiku, ya que, 

“representa la particular manera de gobernar en el que puede diferir entre entes políticos 

por la cantidad de personas que gobiernen o mantengan el control del poder además de 

tomar las decisiones respectivas”, en ese sentido concidimos con Sánchez (2014) ya que 

la denomina como “la manera en la que se estructura el poder político para ejercer su 

autoridad en el Estado”(p.2), pero en el sentido del Kamachiku.    

Ahora bien, la existencia de instituciones políticas, un determinado régimen político 

establecido por el kamachiku y una específica forma de gobierno, simbolizan lo 

denominado como sistema político, es decir, “el conjunto de instituciones que generan 

interacciones y procesos de decisiones políticas”, en ese margen coincidimos con 

Huntington (1996), que señala al sistema político como “un conjunto formado por unas 

determinadas instituciones políticas, que tienen unas determinadas expresiones formales 

identificables con el régimen político”.  

En otras palabras, todo lo anteriormente señalado, representa la política como estructura 

o políty del kamachiku, ya que, como señala Valles (2007) “En esta estructura se revela 

la arquitectura fija compuesta por instituciones y reglas por las que transitan 

comportamientos políticos” (p.45).  

A raíz de los resultados obtenidos en la Tabla 7 sobre los acontecimientos, dilucidamos 

varios tipos de datos, entre ellos destacan los histórico-sociales, cultural-religioso, 

políticos y sanitarios, que de acuerdo a las reflexiones realizadas, estos determinan 

implícitamente o explícitamente la política como proceso, además, “estos sucesos 

pasados o presentes, son fuente de acción social y/o político”, por otro lado, en el mismo 

eje, referido a la Tabla 8, ubicamos orientaciones políticas de tres tipos, los cuales son, 

 



  - 69 de 134- 
 

 

cognitivas, afectivas y evaluativas, que en suma representan a la cultura política del 

kamachiku, ya que, según Almond & Verba (1970) “es la orientación psicológica hacia 

objetivos políticos” (p.30), además, de acuerdo a la tipología propuesta por estos 

autores, el kamachiku de Tintay, presenta rasgos marcados de una cultura política 

participante; es decir, los comuneros influyen sobre el kamachiku de varias maneras y 

se ven afectados por el mismo;  en menor medida encontramos a las tipologías de 

subdito, cuya percepción reconoce al kamachiku, pero desarrollan la parte más operativa 

y; parroquial, que reconocen al kamachiku como gobierno pero no tienen conocimiento 

e interés en la política del mismo.  

La incorporación de nuevos índices tales como acontecimientos y cultura política, 

muestran directamente lo referenciado como contexto cultural del kamachiku, ya que, 

según Valles (2007) “son los acontecimientos y orientaciones políticas de un grupo 

social sobre un hecho determinado”(p.255). 

Los resultados de la investigación también muestran características propias de las 

acciones políticas; ya que según Valles (2007) “es el comportamiento de los individuos 

en la escena política, con distinguidos perfiles y formas de intervención que 

adoptan”(p.319), tales como las presentadas en la Tabla 9, siendo estas de carácter 

individual y colectivo; las individuales presentan con mayor frecuencia un carácter 

convencional, es decir, acciones políticas estipuladas dentro de las normativas 

existentes, de igual manera las acciones políticas colectivas, sin embargo, se puede 

distinguir en esta última, como grupo de interés, enmarcada en las instituciones 

sectoriales y asumida por el kamachiku cuando las demandas se extrapolan y tratan de 

influir en el proceso político del estado. 

Los indicadores presentados como el contexto cultural y las acciones políticas son 

referencias propias del politics, es decir, a la política como proceso, ya que según Valles 

(2007) en esta forma de identificar lo político, “se nos aparece como una cadena de 

acontecimientos, decisiones y conductas en las que intervienen acciones políticas 

individuales y colectivas” (p.251).    

En este último bloque de características identificadas en el kamachiku del distrito de 

Tintay, hallamos políticas públicas, problemas comunales, la armonía entre actores 

políticos, la participación y dinámica política, los consensos y la rendición de cuentas. 

De acuerdo a lo señalado como políticas públicas del kamachiku en la Tabla 10, nos 

referimos a “todas las acciones y decisiones de los gobiernos cuya finalidad pretende 
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prevenir como resolver una situación problemática”, en ese sentido coincidimos con 

Ruiz & Cárdenas (2000) que las definen como “las acciones de gobierno, es la acción 

emitida por éste, que busca cómo dar respuestas a las diversas demandas de la sociedad” 

(p.5), estas acciones o decisiones en el marco estatal o privado desarrollan fases 

determinadas las cuales se denominan ciclo de políticas públicas los cuales son: agenda 

pública, formulación, implementación y evaluación; sin embargo, en el kamachiku, las 

políticas públicas, no cumplen un ciclo debido sino, un proceso, siendo establecido de 

la siguiente manera: convocatoria, agenda pública y formulación, implementación y 

conformidad, los procesos cambian debido a las finalidades a alcanzar, por un lado, lo 

propuesto por el estado o lo privado y por el otro, el kamachiku. 

En la Tabla 11, encontramos datos peculiares en referencia a los problemas comunales 

y la armonía entre actores políticos, de acuerdo a lo señalado en primera instancia, 

identificamos el problema principal del kamachiku en Tintay, el cual se estableció en 

problemas territoriales. Por otro lado, identificamos dos tipos de entendimiento sobre la 

armonía entre actores políticos, de acuerdo a la percepción de la sociedad, es altamente 

conflictiva lo cual imposibilita el entendimiento entre las partes, mientras tanto, de 

acuerdo a lo recabado por otras técnicas de investigación, determinamos un proceso de 

inestabilidad dado recientemente, debido a los cambios de gestiones suscitados en 

periodos cortos, y el establecimiento de la última directiva comunal, que desarrolla su 

periodo de gobierno con normalidad, es decir, existe un periodo de transición. En ese 

sentido, los resultados identificados tales como problemas y armonía entre actores, 

coinciden con los criterios a considerar en la estabilidad política y social, ya que, ambas 

situaciones describen situaciones o indicios sobre la crisis que pueden existir.  

De acuerdo a la Tabla 12, se identificó la participación política de los comuneros en el 

kamachiku, concluyendo con resultados favorables, siendo catalogada como altamente 

participativa, entendemos por participación política como  el comportamiento o actitud 

de los actores políticos por influenciar en las acciones del gobierno, en ese sentido 

coincidimos con Uhlaner (1986) quien lo conceptualiza como “un fenómeno 

instrumental, esto es, que la participación es intencional y se desarrolla como 

instrumento para lograr fines políticos”. 

En la Tabla 13, identificamos también, las siguientes características tales como una 

participación exclusiva en relación a las intervenciones y la toma de decisiones, además, 

de destacar la importancia del quorum en las mismas, por otro lado, en referencia  a la 
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interacción entre gobernantes y gobernados, la respuesta receptiva de las autoridades y 

los demostraciones de dialogo si es requerido, todas estas características son propias de 

la dinámica política, ya que, representan flujos de imputs y ouputs dentro del espectro 

político orientados a las relaciones existentes entre actores políticos, por lo tanto, es 

coherente relacionar los resultados de la Tabla 12 ,ya que, también la participación 

política compone otra expresión de estos flujos. 

Ahora bien, los conceptos identificados anteriormente, es decir, la estabilidad política o 

social, y la dinámica política, se encuentran estrechamente ligados con la 

gobernabilidad, ya que, “es la relación del gobierno entre los gobernantes y los 

gobernados, el cual se encuentra asociado a la capacidad de gobernar, garantizando la 

estabilidad política a través de la dinámica política”, en ese sentido, coincidimos con 

Bobbio, Matteucci, & Pasquino, (1998) quienes confirman esta “relación de gobierno, 

es decir, la relación de gobernantes y gobernados” (p.726) como la gobernabilidad, 

además, apoyamos la propuesta de Boeninger (1997) cuya planteamiento sostiene que 

la gobernabilidad “depende de la persecución de grandes objetivos como la estabilidad 

política” (p.26).    

De acuerdo a los resultados de la Tabla 14. Identificamos la capacidad de instituir 

consensos en el kamachiku y el establecimiento del diálogo entre actores políticos como 

apertura para la resolución de problemas y alcanzar acuerdos en común. Por otro lado, 

en la Tabla 15, identificamos los procesos de fiscalización dentro del kamachiku, es 

decir, la rendición de cuentas, siendo esta,  una forma política de establecer control sobre 

las autoridades y sus acciones, en ese sentido coincidimos con O'Donnell (2000) quien 

se refiere a “la existencia de agencias estatales con autoridad legal (…) para emprender 

acciones que van desde la supervisión rutinaria hasta sanciones penales y desafuero en 

relación con actos u omisiones ilegales de otros agentes o agencia” (p.7). Siguiendo a  

O'Donnell, la rendición de cuentas o accountability, se encuentran establecidas de 

acuerdo a tipologías, las cuales son de carácter vertical, horizontal y diagonal, 

presentándose rasgos de la rendición de cuentas vertical en el kamachiku, ya que, se 

presenta como una herramienta de control comunal por parte de los comuneros y sus 

autoridades electas, aspecto que identificamos en los recientes cambios de directivas 

comunales durante el último año, asimismo, sugerimos una nueva manera de rendición 

de cuentas, el cual tiene una particular forma de desarrollarse dentro del kamachiku, 

cuya herramienta fiscaliza al nivel de gobierno local, siendo dos dependencias que no 

están directamente sujetas, es decir, dentro del marco institucional, el gobierno local, 
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rinde cuentas al estado a través de sus dependencias, sin embargo, la autonomía del 

kamachiku, adicionalmente establece control sobre la misma, este tipo de rendición de 

cuentas es especial en dicho caso denominaremos convencional. 

Los índices identificados tales como los consensos y la rendición de cuentas son 

características propias de la gobernanza, ya que, de acuerdo al Banco Mundial 

representa “una gestión imparcial y transparente de los asuntos públicos, a través de la 

creación de un sistema de reglas aceptadas como constitutivas de la autoridad legítima” 

(p.95).   

De acuerdo a los indicadores identificados, es decir, las políticas públicas, la 

gobernabilidad y gobernanza, podemos concluir que son la representación de lo que se 

conoce de la política como estructura en el kamachiku, ya que, como afirma Valles 

(2007) “los actores políticos y las iniciativas que acometen buscan un resultado (…) 

para examinarlo valemos de conceptos” (p.393), es decir, las políticas públicas, 

gobernabilidad y gobernanza. 

 Por último, podemos concluir que todo el espectro de la política, es decir, las 

dimensiones de la misma, se encuentran presentes en el kamachiku, pudiendo 

establecerse en la política como estructura, también se presenta en lo identificado como 

proceso y lo entendido como resultado.   
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones  

Primero.- Las dimensiones de la política en el kamachiku del distrito de Tintay, se 

identificaron en tres espacios políticos, siendo estos, la política como estructura, la 

política como proceso y la política como resultado. 

Segundo.- La política como estructura en el kamachiku del distrito de Tintay, es la 

arquitectura política compuesta por un sistema político, es decir, el conjunto  

instituciones políticas, que su vez se pueden clasificar en sectoriales y de apoyo y/o 

consultivos; las principales reglas por las cuales se identificaron los comportamientos 

políticos del kamachiku se establecieron en su régimen, el cual tiene rasgos de un 

modelo unitario, ya que, presenta la existencia de un centro o núcleo de autoridad sobre 

el cual se descentraliza o desconcentra la política y; una forma de gobierno similar a la 

democrática, debido a los rasgos en las elecciones comunales y la toma de decisiones. 

Tercero.- La política como proceso en el kamachiku del distrito de Tintay, son las 

secuencias de conductas individuales y colectivas encadenadas dinámicamente en el 

contexto cultural, en ese sentido, se destaca la cultura política en el kamachiku 

estudiado, el cual presentó rasgos de tipo participante, es decir, los comuneros influyen 

sobre el kamachiku de varias maneras y se ven afectados por el mismo, en menor medida 

se presentó la tipología parroquial y de súbdito; por otro lado, se demostraron las 

acciones políticas individuales siendo de tipo convencional y las acciones políticas 

colectivas manifestadas en grupos de interés enmarcados en las instituciones sectoriales 

y por el kamachiku cuando se busca influir en la política del estado. 

Cuarto.- La política como resultado en el kamachiku del distrito de Tintay, se identificó 

como el producto final de la misma, es decir, mediante el acometimiento de los actores 

políticos y sus iniciativas, pudiendo ser estos, las políticas públicas, cuyo propósito 

previene y resuelve una situación problemática en el kamachiku, además, desarrolla el 

proceso de convocatoria, agenda pública y formulación, implementación y 

conformidad; la gobernabilidad, mediante estabilidad política en transición presentada 

y la dinámica política existente a través del flujo de entradas y salidas efectivas de 

repuesta; por último, la gobernanza mediante los consensos en la resolución de 

problemas y, la rendición de cuentas siendo de tipo vertical y convencional.  
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6.2. Recomendaciones  

Primero.- Se han observado nuevas tipologías y conceptos en la política del kamachiku, 

tales como las instituciones sectoriales y de apoyo o consultivos en la política como 

estructura; el proceso de las políticas públicas y la peculiaridad de la rendición de 

cuentas convencional en la política como resultado, a partir de lo señalado, sugerimos 

realizar estudios particulares en los casos presentados para la consolidación conceptual 

e inserción de la misma en el mundo académico.    

Segundo.- Desde el punto de vista metodológico sugerimos posteriores estudios del 

tema desde otras perspectivas y/o características del kamachiku, como por ejemplo 

relacionado a investigaciones multidisciplinarias de las ciencias sociales ya sea con 

carácter antropológico, sociológico, psicológico u económico, entre otros.  

Tercero.- Sugerimos el estudio de otros kamachikukuna, para encontrar nuevas 

características en las dimensiones de la política, ya que el caso presentado desarrolla 

características influenciadas y consolidadas acorde al contexto cultural y a partir de la 

realidad social, política y económica del distrito de Tintay, por lo tanto, puede caber la 

posibilidad de encontrar características propias en otros kamachikukuna debido a las 

diferencias antes señaladas. .     

Cuarto.- Recomendamos la negociación para la inserción territorial de los 

investigadores en los estudios posteriores dentro de la zona realizada, ya que, pueden 

mostrarse dificultades en el acceso a la información y presentarse sesgos no deseados, 

asimismo, establecer rigurosamente los instrumentos y técnicas de investigación en base 

a las expediciones a priori del estudio, con especial atención en el caso de presentarse 

investigaciones de corte cualitativo.    

Quinto.- Finalmente, sugerimos la realización de futuros estudios relacionados a los 

indicios encontrados en figuras quechuas tales como kawpay, cuya representación es 

similar a lo que se conoce como política en el mundo andino y akllanakuspa 

kamachinakuy el cual presenta una imagen análoga a lo reconocido como democracia 

en español, que hasta la fecha de esta investigación, presentan en medida, la misma 

dificultad del estudio realizado.    

 

 

 



  - 75 de 134- 
 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

Adrianzén, A. (1990). Pensamiento Político peruano 1930-1968. En A. Adrianzén, 

Pensamiento Político peruano 1930-1968 (pág. 317). Lima : DESCO. 

Almond, G., & Verba, S. (1970). Introducción. En G. Almond, & S. Verba, La Cultura CÍvica 

(pág. 30). Madrid: Fundación FOESSA. 

Arias, F. (2012). Conceptos Básicos de muestreo. En F. Arias, El proyecto de Investigación 

(pág. 85). Caracas: Editorial Episteme, C.A. 

Aristoteles. (1988). La Política. Madrid: Biblioteca Clásica Gredos. 

Bank, W. (1992). Governance and development. Washington: World Bank. 

Barcia, R. (1880). Diccionario General Etimológico de la lengua Española . En R. Barcia, 

Diccionario General Etimológico de la lengua Española (pág. 720). Barcelona: Seix - 

Editor. 

Bobbio, N., Matteucci, N., & Pasquino, G. (1998). Diccionario de Política. En N. Bobbio, N. 

Matteucci, & G. Pasquino, Diccionario de Política (pág. 726). México: Siglo 

vientiuno editores. 

Boeninger, E. (1997). Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad. En E. 

Boeninger, Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad (pág. 26). 

Santiago de Chile: Andres Bello. 

Burdeau, G. (1981). Derecho constitucional e instituciones políticas. Editorial Nacional: 

Madrid. 

Castillo Arroyo, J. L. (1966). Catecismos peruanos en el siglo XVI. En J. L. Castillo Arroyo, 

Catecismos peruanos en el siglo XVI. (pág. 120). México: Centro Intercultural de 

Documentación . 

Czada, R. (2014). Las instituciones y los enfoques de la teoría de las instituciones . En R. 

Czada, Las instituciones y los enfoques de la teoría de las instituciones (pág. 251). 

México: Universidad Nacional Autónoma de México. 

de Almansa y Ulloa, M. E. (1583). Relación de los corregimientos y otros oficios que se 

proveen de los reynos e provincias del Piru, en el distrito e gobernacion del visorrey 

dellos. Lima. 

 



  - 76 de 134- 
 

 

Diaz León, J. (1992). El Perú como doctrina . En J. Diaz León, El Perú como doctrina (pág. 

105). Lima : Editorial Minerva. 

Duverger, M. (1963). Introducción a una sociología de los regímenes políticos. Buenos Aires: 

Editorial Kapelusz. 

Duverger, M. (1968). Introducción a la política. Barcelona: Ariel. 

Dye, T. R. (1995). Understanding Public Policy. En T. R. Dye, Understanding Public Policy 

(pág. 4). New Jersey: Prentice. 

Easton, D. (2006). Esquema para el análisis político. España: Amorrortu Editores. 

Easton, D. (2006). Esquema para el análisis político . España: Amorrortu Editores . 

Estrada, C., Oyarzún, M., & Yzerbyt, V. (2007). Teorías Implicitas y Esencialismo 

Psicológico; Herramientas Conceptuales Para el Estudio de las Relaciones Entre y 

Dentro de los Grupos. Scielo, 2. 

Fernando, M., Dufour, G., Martin, A., & Amaya, P. (2013). Las políticas públicas: el 

desarrollo de un campo disciplinar . En M. Fernando, G. Dufour, A. Martin, & P. 

Amaya, Introducción al ánalisis de políticas públicas (pág. 57). Buenos Aires : 

Universidad Nacional Arturo Jauretche. 

Guaman poma de Ayala, F. (1615). Nueva crónica y Buen gobierno. En F. Guaman poma de 

Ayala, Nueva crónica y Buen gobierno (pág. 49). 

Guarisco, C. (2011). La conformación de los ayuntamientos constitucionales. En C. Guarisco, 

La recontrucción del espacio político indigena. Lima y el Valle de México durante la 

crisis de la monarquia española (pág. 165). Valencia: Universitat Jaume I. 

Hérnandez, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). Diseños del proceso de investigación 

cualitativa. En R. Hérnandez, C. Fernández, & P. Baptista, Metodología de la 

investigación (pág. 471). México D.F.: Internamericana Editores S.A. 

Hérnandez, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). Esencia de la investigación cualitativa. 

En R. Hérnandez, C. Fernández, & P. Baptista, Metodología de la investigación (pág. 

358). México D.F.: Interamericana Editores S.A. 

Hodgson, G. (2011). Sobre instituciones, convenciones y reglas. En G. Hodgson, ¿Qué son 

las instituciones? (pág. 22). Cali: Scielo. 

 



  - 77 de 134- 
 

 

Hungtington, S. (1996). El orden político en las sociedades en cambio. Barcelona: Paidós . 

Jiménez, W., & Ramirez, C. (2008). El gobierno. En W. Jiménez, & C. Ramirez, Gobierno y 

políticas públicas (pág. 35). Bogota: Escuela superior de administración pública. 

Koth de Paredes, M. (1978). Grupos de poder y movimiento social en el Perú Colonial . En 

M. Koth de Paredes, etnohistoria y antropología andina (pág. 113). Lima : Museo 

Nacional de Historía (Perú). 

Lapierre, J. W. (1973). El análisis de los sistemas políticos. España: Peninsula. 

Levi, L. (1994). Diccionario de Política . En R. Bobbio, Gobierno Diccionario de Política 

(pág. 210). México: Siglo XXI. 

Linares, S. (1976). Sistema de partidos y sistema de partidos. Buenos Aires: Editorial Plus 

Ultra. 

Miro Quesada Rada, F. (2012). Teoría Política . En F. Miro Quesada Rada, Manual de 

Ciencia Política (pág. 32). Lima : Ediciones Legales. 

Miro Quesada Rada, F. (20 de Octubre de 2020). Las otras democracias, por Francisco Miró 

Quesada Rada. El Comercio. 

O'Donnell, G. (2000). Acerca de la rendición de cuentas horizontal. En G. O'Donnell, 

Conferencia de instituciones, rendición de cuentas y gobiernos democráticos en 

América Latina (pág. 7). Notre Dame: Kellog Institute for International Studies. 

Oszlak, O., & O’Donnell, G. (1976). Estado y políticas estatales en América Latina: hacia una 

estrategia de investigación. En O. Oszlak, & G. O’Donnell, Estado y políticas 

estatales en América Latina: hacia una estrategia de investigación (pág. 112). Bueno 

Aires : Centro de Estudios de Estado y Sociedad. 

Palma, R. (2006). Por beber en copa de oro. En R. Palma, Tradiciones peruanas (pág. 13). 

Buenos Aires : Editorial de cardo. 

Peschard, J. (2001). La Cultura Política Democrática. México. 

Prelot, M. (1972). La Ciencia Política. Buenos Aires: Editorial Universitaria de Buenos 

Aires. 

Rostoworowski de Diez Canseco, M. (1997). Arqueología, antropología e historia en los 

Andes: homenaje a María Rostworowski. En M. Rostoworowski de Diez Canseco, 

 



  - 78 de 134- 
 

 

Arqueología, antropología e historia en los Andes: homenaje a María Rostworowski 

(pág. 252). Lima: Instituto de Estudios Peruanos . 

Ruiz, D., & Cárdenas, C. (2000). ¿QUÉ ES UNA POLÍTICA PÚBLICA? Revista Jurídica, 5. 

Saez de Salassa, J. (1975). Sobre los conceptos de formas de gobierno, formas de estado y 

régimen de político. Universidad de Mendoza , 3. 

Sánchez, K. (2014). Sistema Político. URP, 2. 

Sartori, G. (2002). La política: Lógica y método en las ciencias sociales. México : Fondo de 

Cultura Económica. 

Simi Taq´e. (2005). En G. R. Cusco. Cusco. 

Uhlaner, C. (1986). Participación política, actores racionales, y racionalización: un nuevo 

enfoque . En C. Uhlaner, Psicologia política (págs. 551-573). 

Valcárcel, L. E. (1964). Historia del Perú antiguo Tomo I. En L. E. Valcárcel, Historia del 

Perú antiguo Tomo I (pág. 42). Lima : Editorial Mejia Baca. 

Valcárcel, L. F. (1959). Política . En L. F. Valcárcel, Etnohistoria del antiguo Perú (págs. 

104-108). Lima : Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Valles, J. (2007). ¿QUÉ ES POLÍTICA? En J. Valles, Ciencia Política: Una Introducción 

(pág. 24). Barcelona: Ariel. 

Valles, J. (2007). Ciencia Política: una introducción. En J. Valles, Ciencia Política: una 

introducción (pág. 393). Barcelona: Ariel. 

Valles, J. (2007). La acción politica individual: el perfil de los actores y las formas de 

intervención. En J. Valles, Ciencia Política: una introducción (pág. 321). Barcelona: 

Ariel. 

Valles, J. (2007). La política como proceso. En J. Valles, Ciencia Política: Una introducción 

(pág. 251). Barcelona: Ariel. 

Valles, J. (2007). Las tres dimensiones de la política . En J. Valles, Ciencia Política: Una 

Introducción (pág. 45). Barcelona: Ariel. 

Velásquez, R. (2009). Hacia una nueva definción del concepto "política pública". redalyc, 

156. 

 



  - 79 de 134- 
 

 

Verdú, P. L. (1960). Sobre el concepto de insitucion política. En P. L. Verdú, Sobre el 

concepto de insitucion política (pág. 32). Instituto de Estudios Políticos. 

Yehezkel, D. (1996). La capacidad de gobernar. México: FCE. 

Zavariz, A. (2010). La comunicación gubernamental en los ayuntamientos de Veracruz, 

periodo 2008-2010. Veracruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  - 80 de 134- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 



   - 81 de 134- 

 

 

Anexo 1: Matriz de consistencia 

Problemas Objetivos Hipótesis Categorías 
Sub 

Categorías 
Indicadores Metodología  

 
Enunciado principal:  

 
• ¿Cuáles son las 

dimensiones de la política en 
el kamachiku del distrito de 

Tintay? 
 
 

Enunciados secundarios: 
 

• ¿Cómo es la política como 
estructura en el kamachiku 

del distrito de Tintay? 
 
 

• ¿Cómo es la política como 
proceso el kamachiku del 

distrito de Tintay? 
 
 
 
• ¿Cómo es la política como 
resultado de la política en el 

kamachiku del distrito de 
Tintay? 

 
Objetivo General  

 
• Identificar las 

dimensiones de la 
política en el 

kamachiku del distrito 
de Tintay. 

 
Objetivos Específicos 

 
• Explicar la política 
como estructura en el 
kamachiku del distrito 

de Tintay. 
 

• Examinar la política  
como proceso en el 

kamachiku del distrito 
de Tintay. 

 
 

• Identificar la política 
como resultado en el 

kamachiku del distrito 
de Tintay. 

 
 Enunciado principal: 

 
• Las dimensiones de la política en el 
kamachiku del distrito de Tintay se 

distinguen de acuerdo a su estructura, 
proceso y resultado de la política. 

 
  

Enunciados secundarios: 
 

•La política como estructura en el 
kamachiku de Tintay es la 

arquitectura política compuesta por el 
sistema político y regla comunales. 

 
•La política como proceso en el 

kamachiku del distrito de Tintay, son 
las secuencia de acciones políticas 
encadenadas dinámicamente en el 

contexto cultural.  
 

•La política como resultado en el 
kamachiku del distrito de Tintay, es el 

producto final de la política, 
manifestándose en las políticas 
públicas, la gobernabilidad y la 

gobernanza. 

Kamachiku 

Estructura de 
la política 

Sistema 
político 

Enfoque 
metodológico: 

Cualitativo 
 

Diseño de 
Investigación: 

Etnográfico 
 

Población: 
Aquellas personas 

que integren el 
kamachiku del distrito 

de Tintay 
(350 personas). 

 
Muestreo: 

no probabilístico de 
carácter intencional u 

opinático 
 

Técnicas: 
Observación directa 

Entrevista – no 
estructurada 

Revisión 
Documentaria 

 
Instrumento:          

Cuaderno de campo     

Proceso de la 
política 

Contexto 
Cultural 

Actores 
políticos 

Resultado de 
la política 

Políticas 
públicas 

Gobernabilidad 

Gobernanza 
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Anexo 2: Casa comunal del kamachiku de Tintay 

Figura  2  
 

Casa comunal del kamachiku de Tintay 

Nota: Fotografía propia. 

Figura  3 
 

Casa comunal vista de forma interna  

 

Nota: Fotografía propia. 
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Anexo3: Reuniones comunales del kamachiku  

Figura  4 
 

Reunión en la casa  comunal 

Nota: Fotografía propia. 

Figura  5 
 

Reunión en la casa comunal 

 

Imagen N°3 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fotografía propia. 
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Anexo 4: Proceso de elecciones en el kamachiku 

Figura  6 
 

Anexos de convocatoria para las elecciones comunales 

 

 

Imagen N°6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fotografías propias. 
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Figura  7 
 

Anexos de cargos y procedimiento de escrutinio 

 

Nota: Fotografía propia. 
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Anexo 5: Acta de asamblea de elección de la directiva comunal del kamachiku 

Figura  8 
 

Acta de asamblea de la directiva comunal 

 

Nota: Fotografía propia. 
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Figura  9 
 

Acta de asamblea de la directiva comunal 

 

Nota: Fotografía propia. 
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Anexo 6: Papelotes de la rendición de cuentas realizada por la gestión saliente del 

kamachiku 

Figura  10 
 

Información compartida en la rendición de cuentas de la directiva comunal 

 

Nota: Fotografía propia. 

 

 

 

 

 



  - 89 de 134- 
 

 

Anexo 7: Acciones políticas colectivas del kamachiku en la plaza de Tintay 

Figura  11 
 

Protestas por incumplimiento de acuerdos 

 

Nota: Fotografía propia. 
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Anexo 8: Ejecución de las políticas públicas del kamachiku 

Figura  12 
 

Faena realizada por acuerdo comunal 

 

Nota: Fotografía propia. 

Figura  13 
 

Construcción del cerco perimétrico por acuerdo comunal 

 

Nota: Fotografía propia. 
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Anexo 9: Vista panorámica de Tintay 

Figura  14 
 

Ciudad de Tintay 

 

Nota: Fotografía propia. 

Figura  15 
 

Principal ruta de acceso a la ciudad de Tintay 

 

Nota: Fotografía propia. 
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Anexo 10: Bitácoras de campo de la investigación 

Bitácora de campo N°001 

Siendo la fecha 10 de julio del año 2021 a las 7am en el distrito de Tintay, provincia de 

Aymaraes, departamento de Apurímac, se procede a recopilar información priorizando los 

rasgos de la política como estructura del kamachiku. En primer lugar, preguntando a los 

comuneros acerca de la política en la localidad, mencionan que están amparados por la ley de 

comunidades campesinas y que a la par se encuentran asociados a una, denominada Comunidad 

campesina de Tintay Minune, dicha organización posee una directiva comunal que encabezan 

sus reuniones y acuerdos, esta directiva está encabezado por un presidente, secretario, tesorero, 

fiscal y dos vocales. 

Siendo las 2:00pm encontramos también presidentes sectoriales, cuya representación parte de 

zonas particulares adheridas a la ciudad de Tintay, en su defecto representan caseríos cercanos 

que están incluidos dentro de su organización política. 

Siendo las 6:35pm, después de realizar las averiguaciones respectivas encontramos también 

otras autoridades, que representando un cargo político no están alineados exclusivamente a los 

que determinamos como kamachiku ya que parten de la composición estatal, en nuestra 

mención tenemos a los funcionarios públicos de la localidad, tales como el alcalde distrital, 

consejeros y más. 

Bitácora de campo N°002 

Siendo la fecha 11 de julio del 2021 a las 7:35am se continuo con las actividades de 

reconocimiento de juntas directivas existentes u organizaciones asociadas al kamachiku en el 

distrito de Tintay, es así que ubicamos a una autoridad normativa deliberativa, es decir, al juez 

de paz no letrado, qué, teniendo un reconocimiento por parte del estado, su elección  o 

nombramiento parte directamente de la población y ratificado directamente asamblea popular, 

por lo tanto, consideramos integrante del kamachiku. 

Siendo las 3:00pm, encontramos particulares tal es el caso del párroco de la localidad, que sin 

tener directamente un cargo político, desempeña acciones relacionadas a esta y también al 

Frente de defensa de los interés del distrito de Tintay que en esta ocasión, posee representación 

distrital y es elegido en conjunto por otras localidades asociadas al distrito de Tintay que en su 

defecto no comparte una formación propia del kamachiku, por lo tanto, no forma parte de la 

estructura en mención.  
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Bitácora de campo N°003 

Siendo el día 12 de julio del 2021 a las 8:00pm, se continuó con el recojo de información, en 

esta oportunidad encontramos comités ejecutivos, de carácter especializado, que son asociados 

al kamachiku de la comunidad, ya que son propuestos y ratificados en asamblea, en primer 

lugar tenemos al comité de vaso de leche, juntas administradoras de servicio de saneamiento 

(JASS), el comité de gestión de bosques y fauna silvestre (COGEBO), el comité de regantes, 

Comité de seguridad ciudadana, aunque la población afirma que se pueden crear más comités 

siempre en cuando la comunidad lo requiera, algunas de las mencionadas están asociadas a 

comisiones de un ministerio o que la alcaldía exija.  

Siendo el día 15 de julio del año 2021, se tomó nota de las finalidades de las instituciones 

identificadas,  por lo determinado,  el órgano de gobierno, es decir el kamachiku es asumido 

por la asamblea general, ya que se considera como el órgano supremo de la comunidad, la 

finalidad de dicho órgano es autorizar a la directiva comunal su accionar, por ejemplo autorizar 

la suscripción de cooperaciones o convenios, como velar por la gestión económica, política y 

social, económica en el cobro de tasas por tramites y el uso adecuado de los recursos 

monetarios, político en el sentido de la elección de la directiva comunal y a la deliberación de 

acuerdos, y social al establecer integración y reconocimiento a los comuneros como miembros 

integrantes así como descalificarlos, también es una herramienta de resolución de conflictos 

internos y externos. Asimismo, se le puede asociar una finalidad territorial, ya que, es el único 

órgano que determina el uso de sus tierras. 

Siendo las 5:00pm aproximadamente, se visitó las localidades de Vizacocha y Pampatama, las 

cuales están adheridas al kamachiku de Tintay, en esta nos mencionan que tienen un 

representante de su zona, que cumple el papel de manifestar las demandas que presenten dichos 

sectores, estos actores son los que anteriormente nos mencionaron como presidentes sectoriales. 

En cuanto a lo determinado por el Juez de paz, parte de la resolución de problemas dentro de la 

comunidad. 

 

 Bitácora de campo N°004 

Siendo el día lunes 19 de julio del 2021, preguntamos por la finalidad de lo que denominan 

como comités especializados, en primera instancia averiguamos acerca del comité de vaso de 

leche, el cual es un comité de apoyo a un programa estatal que lleva el mismo nombre, que se 

encarga de trabajar a la par con la municipalidad  de Tintay, y rinde cuentas al kamachiku de la 
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localidad, también encontramos juntas administradoras de servicio de saneamiento (JASS), al 

igual que el anterior, es una conformación piloto del ministerio de vivienda, construcción y 

saneamiento que permite la dinámica política y participativa, presenta en esta caso un 

organigrama compuesto por el presidente, secretario, tesorero, fiscal y vocal;  el comité de 

gestión de bosques y fauna silvestre (COGEBO) otro comité de apoyo al programa impulsado 

por SERFOR que la población comunal solo elige un representante para la conformación de la 

comisión, pensado principalmente en la conservación de los bosques; el comité de regantes 

compuesto de la misma manera que la JAAS encargados de velar por el uso adecuado del agua 

así como también encargados de apertura rutas estratégicas del manejo de agua con fines 

agrarios exclusivos; Comité de seguridad ciudadana, que brindan las garantías de una ciudad 

altamente segura, conformada también como el anterior comité, cabe señalar que se pueden 

crear comités a conveniencia de la población previa ratificación en el kamachiku, tal como el 

comité de construcción, conformado el año 2019 – 2020, cuya finalidad consistía en la 

construcción del mirador de Tintay, específicamente la elaboración de una cruz en el cerro 

denominado Pisti Moqo.   

Bitácora de campo N°005 

Siendo el día 25 de julio del 2021, se procedió a recoger información relevante con respecto a 

la forma de gobierno, estableciendo dos premisas, primero, identificar la forma de elección de 

las autoridades y en segundo lugar, la forma de elección de los acuerdos. 

En referencia a la primera parte, la elección de autoridades se realiza mediante el 

establecimiento de un comité electoral elegido en la última asamblea de la gestión que este por 

salir, su actuar tiene una duración de un mes, generalmente es entre el 15 de diciembre al 15 de 

enero, en este periodo se elige a las autoridades, la elección optada esta referenciado al sufragio 

bajo cartilla, donde solo votan los comuneros calificados mas no los no calificados, esta 

distinción está basada en el criterio de pertenencia de la comunidad, los votos tienen que pasar 

el 50% de comuneros calificados, de lo contrario se procede a llamar a unas nuevas elecciones 

o en su defecto, escoger a las autoridades  en asamblea si no se cumplen los plazos establecidos 

por el comité electoral.  

Para la elección de acuerdos, se realiza de acuerdo al quorum respectivo, sin embargo, en este 

caso, solamente se determina o alcanza el acuerdo por mano alzada y se ratifica en el acta 

comunal, al igual que en elecciones solo puede votar el comunero calificado mas no el no 

calificado, sin embargo, puede opinar. 

 Bitácora de campo N°006 
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Siendo el día 27 de julio del 2021 iniciamos con la finalidad de identificar los perfiles de los 

que postulan a autoridades o en su defecto el perfil político que debe tener una autoridad dentro 

del kamachiku, de acuerdo a lo identificado desatacamos el requisito de que las autoridades 

dentro del gobierno comunal, deben ser comuneros calificados, es decir, haberse empadronado 

dentro de esta jurisdicción, sufragar dentro de la misma y vivir por lo menos 2 años dentro de 

la comunidad, sumando a que debe ser ratificado dentro en el kamachiku (por lo cual sugiere 

que la persona debe ser mayor de edad). Además de lo mencionado, debe dominar el idioma 

nativo predominante y no debe ser servidor público. En ocasiones el comité electoral aumenta 

algunas cosas, tal como en la última elección que afirmaban para el caso del aspirante como 

presidente,  contar como mínimo un cargo político anterior dentro de la comunidad para 

participar, en el caso de los comités especializados, la dinámica no es tan formal, es decir, 

llevado a sufragio como la directiva general, sino, por el contrario, se determina mediante 

mención en asamblea general, así se conforma la junta directiva por comité. La elección de la 

junta, son por dos años sea directiva comunal o comité especializado, asimismo, como se 

mencionó, todas estas organizaciones son vinculantes y esta sujetos dentro del kamachiku.  

Bitácora de campo N°007 

Siendo el día 30 de julio del 2021 se inició la búsqueda de acontecimientos que influyen en la 

actualidad sobre la política de la localidad. La reflexión e interés de comprender el proceso 

político actual nos condiciona a plantear el pasado histórico de la zona, de acuerdo a la 

manifestación observada de los pobladores antiguos, nos mencionan que Tintay proviene de 

antigua civilización incaica e incluso el territorio parte de la colindancia chanka, sin embargo, 

los aspectos culturales incaicos, de reciprocidad y de costumbres antiguas, se encuentran más 

enraizadas en Tintay, es por eso que durante la invasión española se instauraron reducciones 

dentro del territorio, más allá de establecer la riqueza de la zona como altamente minera, desde 

tiempos antiguos estuvo abocada a ser una zona altamente fértil debido a su condición 

geográfica.  

Bitácora de campo N°008 

Siendo el día 1 de agosto, de acuerdo a lo observado, se pudo hallar 3 haciendas dentro de la 

zona, la primera y tal vez la que se mantuvo hasta el siglo XX, es la hacienda de Pampatama, 

es de esta hacienda que el escritor Ricardo Palma realiza el relato “por beber en copa de oro”, 

seguidamente ubicamos la ex hacienda Carmen que también se remonta a la época colonial y 

post colonial, por último y tal vez más alejada de la localidad actual de Tintay, hallamos a la 

hacienda de Antarumi, que en  la actualidad dicha zona no produce absolutamente nada. 
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Bitácora de campo N°009 

Siendo el día 3 de agosto, pudimos observar efectos posteriores a lo que fue la reforma agraria, 

la repartición de tierras así como lo adquirido por los mismos, principalmente en Pampatama 

baja y alta al pasar en manos de los actuales pobladores continuo con la actividad heredada, sin 

embargo, la parcelación de los terrenos delimitados en algún momento, no fueron debidamente 

registrados generando problemas hasta la actualidad. Cabe señalar también que por la posición 

geográfica de la sociedad, se encuentra en un punto estratégico, sin embargo, poca atención le 

dan las autoridades del estado.  

Bitácora de campo N°010 

Siendo el día 5 de agosto, en la localidad de Tintay, identificamos un acontecimiento particular, 

específicamente con referencia a la pandemia del Sarscov-2, cabe señalar que por ser un tema 

mundial el proceso de la política estuvo enfocado parte del 2020 en este evento, principalmente 

en el hecho de controlar la enfermedad entre el distrito. Siendo el día 7 de agosto, tuvimos 

acceso a un video publicado por la población donde apreciamos el actuar del pueblo, 

específicamente el día 12 de enero del 2020, la población en conjunto visitó el municipio de 

Tintay, la finalidad fue exigir el cumplimiento de obras públicas por parte de la gestión 

municipal, además de lo mencionado, exigiendo auditoria externa para la fiscalización del 

mismo, en el video se aprecian comuneros en la plaza de la localidad dialogando con el alcalde, 

asimismo, expresan sus inconformidades como las anteriores mencionadas, la presentación de 

las participaciones se dieron entre los comuneros que pidieron o levantaron la mano para tomar 

la palabra de forma ordenada. 

Bitácora de campo N°011  

Siendo el día 7 de julio de agosto 2021, accedimos a la convocatoria por parte de la directiva 

comunal a la asamblea a realizarse el día 10 de julio, donde se coordinaron temas de relevancia 

asociadas a las tierras, asimismo en estos días, pudimos apreciar a la atención del presidente en 

la resolución de problemas enfocados a los territorios agrarios, asimismo durante el mes en 

cuestión observamos al presidente comunal y su junta, realizar la fiscalización de las posibles 

rutas carrózales ubicadas entre Pampatama alta y Tintay. 

Bitácora de campo N°012  

Siendo el día 9 de agosto, emprendimos la tarea de averiguar acerca de las políticas públicas 

del kamachiku, recientemente no se realizó acuerdos para determinar algún mandato referido a 

los mencionado, por lo tanto, decidimos averiguar eventos relacionados de la misma magnitud 
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en meses pasados. De las políticas públicas que realizo el kamachiku, destacamos los 

siguientes: plan de mitigación del covid-19, la construcción del local comunal Tintay-Minune, 

la faenas de apertura de tierras y la construcción de un cerco perimétrico por celebrarse en 

pasado aniversario 58 de la localidad. 

Todos los acuerdos para iniciar, pasan por la aprobación del kamachiku, recientemente por el 

tema del covid, la comunidad reunida, presento la agenda principal sobre las medidas que 

deberían tomar frente a la pandemia del Covid-19 como tema principal, se presentaron 

propuestas dentro de ellas la que prospero fue el cierre estricto de fronteras, dicho plan de puso 

en vigencia la primera semana de haber declarado el gobierno estado de emergencia, los 

comuneros de acuerdo a rondas rotativas, decidieron cerrar sus fronteras, en primer lugar, cerrar 

el principal ingreso a la localidad a partir del puente de Pampatama. Dichas comisiones rotativas 

determinaban el ingreso de la población, sin embargo, cuando el estado dispuso las aperturas 

de los caminos, la población cedió, no se realizó como tal la evaluación de la medida 

emprendida, sino fue una respuesta directa del gobierno más no de la comunidad. 

De acuerdo a lo propuesto por la comunidad para la construcción del local comunal se dispuso 

a través de la asamblea comunal, primero, se determinó su importancia debido a que antes se 

realizaba en otros espacios no considerados adecuados, se dispuso así, el lugar en donde debían 

instalar dicha institución, posteriormente se determinaron fechas para la debida construcción y 

los fondos, posteriormente y una vez terminado dieron por apertura dicho local, no se realizó la 

debida evaluación a posteriori. 

 El procedimiento de la construcción del cerco perimétrico en el frontis de la capilla se 

determinó de la misma manera, la finalidad fue dar mayor visibilidad al centro de la ciudad, en 

vista a que su fiesta patronal congrega visitantes del extranjero, dicha construcción estuvo 

determinada en el kamachiku y llevada a cabo por los comuneros de la localidad, previa 

construcción del cerco no hubo fiscalización posterior, solo la conformidad de momento al 

culminar la obra. 

Bitácora de campo N°013 

Siendo el día 11 de agosto, identificamos políticas públicas donde los principales protagonistas 

fueron las autoridades locales del kamachiku en el pasado año, en este caso, 

independientemente de una agenda propuesta en asamblea, se determinó visitar las zonas de 

Osiocidas y Pampatama Alta para la futura apertura de vías carrózales y la focalización de 

terrenos comunales determinando así presentar la propuesta en asamblea. 
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 Bitácora de campo N°014 

Siendo el día, 13 de agosto del presente año, nos enfocamos en verificar el estado de la 

gobernabilidad  que tiene el kamachiku, para ello, decidimos observar  atentamente por dos 

semanas los problemas que la comunidad presenta, en este caso se destaca con mayor afluencia 

el tema de discusiones por los terrenos y sembríos, además, de la hostilidad que notamos, si 

bien hay un recibimiento cálido, por lo visto, a medida que pasa el tiempo, notamos que  la 

población de la comunidad es altamente conflictiva entre ellos, principalmente las personas que 

llevan viviendo en el lugar hace más de 20 años en adelante, los problemas se generan a partir 

de peculiaridades sin causa, por lo tanto, la descripción identificada muestra lo descrito. 

Bitácora de campo N°015 

Siendo el día 25 de agosto, se procedió a identificar las peculiaridades del intercambio de 

información en el kamachiku, en las reuniones que pudimos participar y ver  por medios 

audiovisuales, denotamos la siguiente peculiaridad de participación comunal, los comuneros 

denominados calificados y no calificados pueden participar en kamachiku, sin embargo, solo 

los calificados tienen derecho a voz y voto, mientras los no calificados solo pueden participar, 

la forma de participación es a través del llamado por el moderador en el debate y la presentación 

de la persona mediante el uso de la mano alzada. Los comuneros son varones y mujeres, 

principalmente varones, en este caso ambos pueden participar, pese a la minoría de mujeres, 

tienen el mismo valor al momento de la votación o determinación de tiempo al hablar, los 

acuerdos se determinan por la mayoría, es decir el 50% de asistentes más uno si estaba a favor, 

previo quorum.  

Bitácora de campo N°016 

Siendo el día 1 de setiembre, se procede a identificar la existencia de una rendición de cuentas, 

en este caso el kamachiku, realiza la rendición de cuentas de dos maneras, una interna y otra 

externa, por lo visto en medios audiovisuales y en las reuniones que participamos, la primera, 

se determina una rendición de cuentas económicas, es decir, todos los ingresos por parte de la 

comunidad, principalmente de los aportes por empadronamiento y el alquiler del terreno de las 

antenas de comunicaciones, los cuales sirven para la adquisición de suplementos de la actividad 

agraria como abono, etc. La población también pide que el presidente comunal rinda cuentas 

por las obras que realizo durante su gestión. En caso de no haber conformidad se procede a la 

destitución y a la convocatoria de nuevas elecciones, cabe señalar que dicha actividad de 

supervisión lo realizan cada seis meses. Por otro lado, consideramos la realización y exigencia 

del kamachiku en la rendición de cuentas a la municipalidad de Tintay, donde también cumplen 
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una labor de fiscalización, es decir, piden directamente al alcalde que muestren en primer lugar, 

los proyectos que vienen ejecutándose dentro de la localidad del kamachiku, posteriormente, 

piden el cumplimiento de los acuerdos pactados por la población, en este caso, se encuentran 

muchos desacuerdos e inconformidad, sin embargo, tras conversar, determinan nuevos 

acuerdos, y los cumplimientos de estos quedan pendientes para una próxima convocatoria. 

Bitácora de campo N°017 

Desde el día 4 hasta el día 7 de setiembre, indagamos acerca de la estabilidad de la junta 

directiva, destacamos impases de la población con las gestiones anteriores, ya que en el último 

año hubieron 3 juntas directivas que no cumplieron su mandato de acuerdo a su reglamento, 

esto se debe a que la población muestra desacuerdo con las decisiones tomadas por las 

anteriores juntas como también la poca actividad que venían desenvolviendo.  
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Anexo 11: Entrevistas realizadas  

Entrevista N°001 

Lugar de la Aplicación: Distrito de Tintay   

Fecha: 13 de agosto del 2021 

Entrevistador: J 

Seudónimo del entrevistado: P 

J: ¿cómo autoridad comunal, tiene asociado juntas comunales pequeñas?  

P: Solamente Tintay Minune, así está en su resolución considerado como comunidad campesina  
como comunidad campesinas minume 

J: ¿Hay Presidentes de cada barrio usted tiene poder sobre estos? 

P: Así es, también Vizacocha y Pampatama 

J: ¿Cómo son las elecciones de las reuniones que desarrollan? 

P: Para elecciones se conforma un comité electoral, que llama a elecciones, tiene su reglamento 

J: ¿Para el tema de llegar a acuerdos, que criterio utilizan? 

P: Mano alzada, en una asamblea se realiza, en caso de no estar de acuerdo se realiza en mano 
alzada. 

J: ¿Tienen alguna proporcionalidad para tomar decisiones? 

P: Se considera pues, si acaso es poco asistente, menos del 50% no se lleva a cabo la asamblea 
tiene que ser 50% más, para llevar una asamblea, sino se suspende. 

J: ¿más o menos cuantos comuneros son? 

P: Aquí somos entre 400 a 380  

J: ¿Cuántos participan activamente en las asambleas? 

P: entre doscientos  

J: ¿el local se abastece?  

P: En el local no se hace, aquí seria aglomerado las cosas, lo llevamos en el colegio en campo 
libre 

J: ¿usted por cuánto tiempo es elegido? 

P: Dos años según estatuto 

J: ¿En qué momento llaman a elecciones? 

P: Claro, se llama a reunión antes de finalizar el año, para que se forme el comité electoral y el 
comité electoral se encarga de hacerlo todo los estos 

J: ¿qué acontecimientos han impactado últimamente en Tintay?  

P: El problema del covid ha estado siempre 
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J: ¿Hicieron algunas políticas de parte del pueblo? 

P: Un tiempo hemos restringido, pero el estado dijo que no podemos restringir  

J: ¿Si se diera la oportunidad de que a usted le reelijan aceptaría? 

P: En caso de que la asamblea te elige, normal, no autonombrarme, sino de todas maneras 
asamblea decide. 

J: ¿usted tendría la disposición de asumir? 

P: Normal si el pueblo te apoya, normal tienes que seguir al pueblo 

J: me comentaron algunos pobladores que existen problemas con la municipalidad: 
¿usted como alcalde se dialogado con el alcalde?  

P: No, mira el problema de esto ha sido a ve4ces no, dos o tres oportunidades han hecho 
movimiento con los alcaldes, ahorita por ejemplo están presos, entonces nosotros así pensando 
no sacamos nada, se pierde, en vez de mejorar algo, se está incomodando a la autoridad, si yo 
mismo le apoyado, yo le dije no a la revocatoria y todos los proyectos se retrasarían  

J: ¿Que demandas se presentan en las asambleas?, ¿los asuntos de la relevancia de la 
comunidad? 

P: Mira en la comunidad tenemos más problemas pues situaciones, hay hermanos que han  
retornantes que han dejado sus terrenos y ahora en posición hay otros ahorita tengo como 10 
casos a veces lo dejan, y esas familias se hacen dueños sacan su certificado y ya no quieren 
devolver, entonces, casos hay como. 

J: ¿cómo presentan sus casos? 

P: Traen sus documentos, porque según la ley del estatuto, si tu abandonas o no trabajas 3 años, 
pasa a manos de la comunidad y la comunidad adjudica a otra persona en caso de personas 
fallecidas, siempre quedan los hijos  

J: ¿cómo se ponen de acuerdo para ponerse de acuerdo para hacer zanjas?, ¿faenas como 
inicia el proceso de coordinación? 

P: Tenemos altoparlante, radios, se comunica antes de una semana dos semanas, si hay algo que 
hacer rápido 3dias llamamos, se hace el trabajo comunal  

J: ¿hace cuánto tiempo hicieron su última faena o trabajo comunal? 

P: Ahorita, estamos haciendo un proyecto de agua potable que está haciendo la región allí 
estamos apoyando, hay también asambleas, faena, parte Pampatama, se ha hecho una faena  y 
ahora para el 22 creo que están programando una faena de canal de riego.  

J: ¿ustedes revisan las faenas constantemente para saber en qué estado está? 

P: Claro, hay comités nombrados, comité de regantes, esos también son elegidos bajo asamblea, 
los usuarios sobre todo. 

J: uno de los problemas que menciona la comunidad son los terrenos, ¿tal vez me podría 
mencionar otros problemas distintos a este que haya podido identificar? 

P: Mas es en ese problema, en otro problema no hay  
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J: dentro de la percepción de usted, ¿considera que hay armonía entre las personas del 
pueblo o es muy conflictivo? 

P: Todo eso como autoridades nosotros tenemos que se neutral para poder resolver el 
problemas, de todas maneras hay conflictos problemas para eso el autoridad comunal debe 
tomar neutral y hacer comprender 

J: a la par ¿hay juez de paz? 

P: Si, trabajamos a la par conocemos, llamamos altoque viene 

J: Concerniente a las asambleas ¿quienes participan?  

P: Varones y mujeres, niños no, jóvenes, todos a partir de los 18 años  

J: ¿Cuál es el perfil de las autoridades?  

P: El caso es, tenemos un libro de padrón, en ese padrón o sea quienes son activos, hay tres, 
hay libro de residentes, los activos y el otro es integrantes, si son hermanos que vienen de Lima, 
de Estados Unidos, a ellos también se les padrona como residentes, ahora el otro padrón, cuando 
son integrantes ahora por ejemplo cuando muchos hermanos vienen de otro sitio, entonces a 
ellos empadronamos como integrante, según va pasando al padrón general  

J: En relación a la rendición de cuentas, ¿cada cuánto tiempo hace rendición de cuentas?  

P: Mira, yo apenas tengo 6 meses, aquí no hay un ingreso fuerte solamente los hermanos vienen 
a padronarse cobramos 10 soles, cuando hay certificado de posición también le damos, 
solamente eso no más, nos hay otro ingreso 

J: ¿Solamente es una rendición económica o también política? 

P: Nosotros hemos hecho carretera en bienvenidos para allá, hemos hecho apoyando con el 
agro, estás viendo abono, nosotros compramos con ese fondo de los hermanos que ponen 10 
soles veinte soles juntamos ese dinero y compramos a agrorural. Y nosotros apoyamos con la 
mitad, como la comunidad pone, la mitad ponen ellos, o sea los comuneros  

J: acerca de la rendición de cuentas de la municipalidad, ¿ustedes también piden 
rendición de cuentas? 

P: También pedimos, a través de asamblea,  

J: ¿cuál es la dinámica? 

P: Es directo, ya tienen sus papelotes ya enumerado, tal obra tanto, tal obra tanto, por ejemplo 
mira, es de la comunidad, aquí haya antenas de claro y movistar, por ese lado han hecho 
rendición, la anterior gestión  

J: ¿en caso de que la población este inconforme?, ¿qué hacen? 

P: De todas formas tiene que rendir cuentas hasta que la población este conforme. 
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Entrevista N°002 

Lugar de la Aplicación: Distrito de Tintay   

Fecha: 1 de agosto del 2021 

Entrevistador: J 

Seudónimo del entrevistado: P 

Entrevistado: ES (Población Adulta- Varón) 

J: ¿Qué acontecimiento cree que sea de relevancia en Tintay? 

ES: el 28 de julio, por la fiesta del patrón Santiago 

J: ¿Que opina acerca de la rendición de cuentas en la localidad? 

ES: Hay poca trasparencia  

J: ¿Y sobre la junta actual? 

ES: Es muy pobre, no logra mucha asistencia de la población, es muy poca, la población es 
entre 250 a 300 personas. 

J: ¿Conoce los cargos actuales de la junta? 

ES: Si, el presidente, vicepresidente, el secretario y el fiscal y también otras autoridades como 
el presidente del frente de defensa  

J: ¿Usted se encuentra de acuerdo con las acciones que delibere en las asambleas? 

ES: Primero debo analizar y si es de mi conveniencia, tengo que apoyar 

J: ¿Recuerda hace cuanto hubo una protesta, donde la población haya actuado? 

ES: Si, hace un año, fue por la gestión municipal que no hacia obras especialmente en las 
comunidades del distrito  

J: ¿si tuviera la oportunidad de conformar  o presentarse como autoridad local, asumiría 
dicho cargo? 

ES: Si me dieran la oportunidad, claro que sí. 

J: ¿Participa activamente en las reuniones comunales? 

ES: Si participo. 

J: ¿Qué opinión tiene acerca de la población, encuentra armonía entre las personas? 

ES: No, es altamente conflictiva sin motivo, también son así por los problemas de los terrenos 
comunales 
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Entrevista N°003 

Lugar de la Aplicación: Distrito de Tintay   

Fecha: 3 de agosto del 2021 

Entrevistador: J 

Entrevistado: A (Población Adulta- Mujer) 

J: ¿Qué acontecimiento cree que sea de relevancia en Tintay? 

A: La fiesta patronal del Patrón Santiago que se celebran los 28 de julio 

J: ¿Que opina acerca de la rendición de cuentas en la localidad? 

A: Lo realizan por cumplir, y verdaderamente no hay trasparencia 

J: ¿Y sobre la junta actual? 

A: No tiene acercamiento con la población, actualmente de todos los integrantes solo está el 
presidente activo, los demás dejaron de lado sus cargos y eso que la gestión recién tiene menos 
de seis meses. 

J: ¿Conoce los cargos actuales de la junta? 

A: Si, el presidente, vicepresidente, el secretario y el fiscal aunque como dije solo el presidente 
actúa  

J: ¿Usted se encuentra de acuerdo con las acciones que delibere en las asambleas? 

A: Generalmente si, ya que es en favor del pueblo 

J: ¿si tuviera la oportunidad de conformar  o presentarse como autoridad local, asumiría 
dicho cargo? 

A: Si me dieran la oportunidad si lo aceptaría. 

J: ¿Participa activamente en las reuniones comunales? 

A: Si participo. 

J: ¿Recuerda hace cuanto hubo una protesta, donde la población haya actuado? 

A: A la gente casi no le interesa, generalmente pactan acuerdos con el presidente y no se llega 
a buen puerto. 

J: ¿Qué opinión tiene acerca de la población, encuentra armonía entre las personas? 

A: No, la gente en este pueblo no deja progresar, son muy chismosa la gente, cuando uno trata 
de salir adelante no le permiten. 

J: Muchas gracias. 
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Entrevista N°004 

Lugar de la Aplicación: Distrito de Tintay  

Fecha: 5 de agosto del 2021 

Entrevistador: J 

Entrevistado: B (Población Joven- Varón) 

J: ¿Qué acontecimiento cree que sea de relevancia en Tintay? 

B: El tema del covid-19, esta pandemia que nos afecta desde el año pasado. 

J: ¿Que opina acerca de la rendición de cuentas en la localidad? 

B: Si cumplen, pero generalmente no convence a la población, hay poca trasparencia   

J: ¿Y sobre la junta actual? 

B: Esta bien, aunque no hacen mucho ya que todo los cambios vienen de la gestión municipal 

J: ¿Conoce los cargos actuales de la junta? 

B: Si, el presidente y tres integrantes más que no recuerdo exactamente  

J: ¿Usted se encuentra de acuerdo con las acciones que delibere en las asambleas? 

B: Generalmente si, aunque poco o mucho se haga. 

J: ¿si tuviera la oportunidad de conformar  o presentarse como autoridad local, asumiría 
dicho cargo? 

B: La verdad no me llama la atención, debe quitar mucho tiempo. 

J: ¿Participa activamente en las reuniones comunales? 

B: Si participo. 

J: ¿Recuerda hace cuanto hubo una protesta, donde la población haya actuado? 

B: La verdad no recuerdo. 

J: ¿Qué opinión tiene acerca de la población, encuentra armonía entre las personas? 

B: No, pocas veces se pueden llegar a acuerdos concretos, es difícil convencer a esta gente. 

J: Muchas gracias. 
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Entrevista N°005 

Lugar de la Aplicación: Distrito de Tintay  

Fecha: 7 de agosto del 2021 

Entrevistador: J 

Entrevistado: C (Población Joven- Mujer) 

J: ¿Qué acontecimiento cree que sea de relevancia en Tintay? 

C: Esta pandemia puede ser ya que desde el año pasado nuestras vidas han cambiado. 

J: ¿Que opina acerca de la rendición de cuentas en la localidad? 

C: Si cumplen, pero generalmente no convence a la población, aunque la gente no dice nada, a 
menos que tenga algo que ver con su dinero    

J: ¿Y sobre la junta actual? 

C: No puedo opinar, no los conozco mucho. 

J: ¿Conoce los cargos actuales de la junta? 

C: Si, el presidente sus integrantes  

J: ¿Usted se encuentra de acuerdo con las acciones que deliberen en las asambleas? 

C: La verdad, no tengo idea, aunque no se nota mucho los cambios 

J: ¿si tuviera la oportunidad de conformar  o presentarse como autoridad local, asumiría 
dicho cargo? 

C: No me gustaría participar en política. 

J: ¿Participa activamente en las reuniones comunales? 

C: Por mi condición no puedo participar, generalmente no toman en cuenta a los jóvenes, sino 
a las personas mayores. 

J: ¿Recuerda hace cuanto hubo una protesta, donde la población haya actuado? 

C: La verdad no recuerdo. 

J: ¿Qué opinión tiene acerca de la población, encuentra armonía entre las personas? 

C: Si, la gente es amigable y hospitalaria. 

J: Muchas gracias. 
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Entrevista N°006 

Lugar de la Aplicación: Distrito de Tintay (Pampatama) 

Fecha: 9 de agosto del 2021 

Entrevistador: J 

Entrevistado: D (Población Adulta- Varón) 

J: ¿Qué acontecimiento cree que sea de relevancia en Tintay? 

D: En este año y el año pasado el tema de la pandemia puede ser. 

J: ¿Que opina acerca de la rendición de cuentas en la localidad? 

D: Generalmente se llama a reunión en la ciudad de Tintay y bueno, depende de la situación 
participamos, aunque más se prioriza arriba.    

J: ¿Y sobre la junta actual? 

D: Nos tienen olvidados, aunque debes en cuando bajan aquí porque de arriba tienen sus 
terrenos, pero la perspectiva no es muy buena. 

J: ¿Conoce los cargos actuales de la junta? 

D: Si, el presidente y su junta   

J: ¿Usted se encuentra de acuerdo con las acciones que deliberen en las asambleas? 

D: La verdad, como te cuento no nos incluyen con facilidad así que las decisiones generalmente 
son en favor  para arriba 

J: ¿si tuviera la oportunidad de conformar  o presentarse como autoridad local, asumiría 
dicho cargo? 

D: SI, para hacer algo por Pampatama. 

J: ¿Participa activamente en las reuniones comunales? 

D: Cuando se puede asisto. 

J: ¿Recuerda hace cuanto hubo una protesta, donde la población haya actuado? 

D: El año pasado por inconformidad de la población y la revocatoria que se le hizo al alcalde 
aunque no prospero. 

J: ¿Qué opinión tiene acerca de la población, encuentra armonía entre las personas? 

D: Aquí somos hospitalarios, pero arriba son muy problemáticos. 

J: Muchas gracias. 

 

 

 

 

 



  - 108 de 134- 
 

 

Entrevista N°007 

Lugar de la Aplicación: Distrito de Tintay (Pampatama) 

Fecha: 9 de agosto del 2021 

Entrevistador: J 

Entrevistado: E (Población Adulta- Mujer) 

J: ¿Qué acontecimiento cree que sea de relevancia en Tintay? 

D: la pandemia joven, que nos afectó a todos. 

J: ¿Que opina acerca de la rendición de cuentas en la localidad? 

D: No hay transparencia, debido a que hacen nada por nosotros.    

J: ¿Y sobre la junta actual? 

D: Deberían cambiar a la junta, no están haciendo nada. 

J: ¿Conoce los cargos actuales de la junta? 

D: Si, el presidente y su junta, aunque como no hay nadie de Pampatama no hacen nada por acá  

J: ¿Usted se encuentra de acuerdo con las acciones que deliberen en las asambleas? 

D: La verdad, ya ni participo porque con esa gente no se puede dialogar  

J: ¿si tuviera la oportunidad de conformar  o presentarse como autoridad local, asumiría 
dicho cargo? 

D: SI, claro joven, creo que debe haber cambios importantes en nuestro distrito. 

J: ¿Participa activamente en las reuniones comunales? 

D: Deje de asistir. 

J: ¿Recuerda hace cuanto hubo una protesta, donde la población haya actuado? 

D: El año pasado en la revocatoria que se le hizo al alcalde ya que no hace nada también. 

J: ¿Qué opinión tiene acerca de la población, encuentra armonía entre las personas? 

D: Aquí es tranquilo, pero con la gente de arriba no se puede tratar. 

J: Muchas gracias. 
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Anexo 12: Resultados obtenidos por el software Atlas.ti 

Figura  16 
 

Resultados sobre las instituciones del kamachiku obtenidos mediante el software ATLAS.ti 

 

 

Nota: La figura presenta la información recabada por las técnicas de investigación de forma 

ordenada, para una mejor visualización, se recomienda ingresar al siguiente link:  

https://drive.google.com/drive/folders/1_MfetxufVyph2VWsdIy7wqeBCVQF1_My?usp=shar

ing. Elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1_MfetxufVyph2VWsdIy7wqeBCVQF1_My?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_MfetxufVyph2VWsdIy7wqeBCVQF1_My?usp=sharing
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Figura  17 
 

Resultados sobre las autoridades del kamachiku obtenidos mediante el software ATLAS.ti 

 

Nota: La figura presenta la información recabada por las técnicas de investigación de forma 

ordenada, para una mejor visualización, se recomienda ingresar al siguiente link:  

https://drive.google.com/drive/folders/1_MfetxufVyph2VWsdIy7wqeBCVQF1_My?usp=shar

ing. Elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1_MfetxufVyph2VWsdIy7wqeBCVQF1_My?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_MfetxufVyph2VWsdIy7wqeBCVQF1_My?usp=sharing
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Figura  18 
 

Resultados sobre los perfiles políticos del kamachiku obtenidos mediante el software 
ATLAS.ti 

 

Nota: La figura presenta la información recabada por las técnicas de investigación de forma 

ordenada, para una mejor visualización, se recomienda ingresar al siguiente link:  

https://drive.google.com/drive/folders/1_MfetxufVyph2VWsdIy7wqeBCVQF1_My?usp=shar

ing. Elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1_MfetxufVyph2VWsdIy7wqeBCVQF1_My?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_MfetxufVyph2VWsdIy7wqeBCVQF1_My?usp=sharing
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Figura  19 
 

Resultados sobre las elecciones del kamachiku obtenidos mediante el software ATLAS.ti 

 

Nota: La figura presenta la información recabada por las técnicas de investigación de forma 

ordenada, para una mejor visualización, se recomienda ingresar al siguiente link:  

https://drive.google.com/drive/folders/1_MfetxufVyph2VWsdIy7wqeBCVQF1_My?usp=shar

ing. Elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1_MfetxufVyph2VWsdIy7wqeBCVQF1_My?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_MfetxufVyph2VWsdIy7wqeBCVQF1_My?usp=sharing
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Figura  20 
 

Resultados sobre el periodo de gobierno de la directiva comunal del kamachiku obtenidos 
mediante el software ATLAS.ti 

 

 

Nota: La figura presenta la información recabada por las técnicas de investigación de forma 

ordenada, para una mejor visualización, se recomienda ingresar al siguiente link:  

https://drive.google.com/drive/folders/1_MfetxufVyph2VWsdIy7wqeBCVQF1_My?usp=shar

ing. Elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1_MfetxufVyph2VWsdIy7wqeBCVQF1_My?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_MfetxufVyph2VWsdIy7wqeBCVQF1_My?usp=sharing
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Figura  21 
 

Resultados sobre el territorio del kamachiku obtenidos mediante el software ATLAS.ti 

 

Nota: La figura presenta la información recabada por las técnicas de investigación de forma 

ordenada, para una mejor visualización, se recomienda ingresar al siguiente link:  

https://drive.google.com/drive/folders/1_MfetxufVyph2VWsdIy7wqeBCVQF1_My?usp=shar

ing. Elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1_MfetxufVyph2VWsdIy7wqeBCVQF1_My?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_MfetxufVyph2VWsdIy7wqeBCVQF1_My?usp=sharing
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Figura  22 
 

Resultados sobre los acontecimientos del kamachiku obtenidos mediante el software ATLAS.ti 

 

 

Nota: La figura presenta la información recabada por las técnicas de investigación de forma 

ordenada, para una mejor visualización, se recomienda ingresar al siguiente link:  

https://drive.google.com/drive/folders/1_MfetxufVyph2VWsdIy7wqeBCVQF1_My?usp=shar

ing. Elaboración propia.  

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1_MfetxufVyph2VWsdIy7wqeBCVQF1_My?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_MfetxufVyph2VWsdIy7wqeBCVQF1_My?usp=sharing
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Figura  23 
 

Resultados sobre las orientaciones políticas del kamachiku obtenidos mediante el software 
ATLAS.ti 

  

 

Nota: La figura presenta la información recabada por las técnicas de investigación de forma 

ordenada, para una mejor visualización, se recomienda ingresar al siguiente link:  

https://drive.google.com/drive/folders/1_MfetxufVyph2VWsdIy7wqeBCVQF1_My?usp=shar

ing. Elaboración propia. 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1_MfetxufVyph2VWsdIy7wqeBCVQF1_My?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_MfetxufVyph2VWsdIy7wqeBCVQF1_My?usp=sharing
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Figura  24 
 

Resultados sobre las acciones políticas del kamachiku obtenidos mediante el software 
ATLAS.ti 

 

Nota: La figura presenta la información recabada por las técnicas de investigación de forma 

ordenada, para una mejor visualización, se recomienda ingresar al siguiente link:  

https://drive.google.com/drive/folders/1_MfetxufVyph2VWsdIy7wqeBCVQF1_My?usp=shar

ing. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1_MfetxufVyph2VWsdIy7wqeBCVQF1_My?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_MfetxufVyph2VWsdIy7wqeBCVQF1_My?usp=sharing
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Figura  25 
 

Resultados sobre las políticas públicas del kamachiku obtenidos mediante el software 
ATLAS.ti 

 

Nota: La figura presenta la información recabada por las técnicas de investigación de forma 

ordenada, para una mejor visualización, se recomienda ingresar al siguiente link:  

https://drive.google.com/drive/folders/1_MfetxufVyph2VWsdIy7wqeBCVQF1_My?usp=shar

ing. Elaboración propia. 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1_MfetxufVyph2VWsdIy7wqeBCVQF1_My?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_MfetxufVyph2VWsdIy7wqeBCVQF1_My?usp=sharing
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Figura  26 
 

Resultados sobre la estabilidad política del kamachiku obtenidos mediante el software 
ATLAS.ti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura presenta la información recabada por las técnicas de investigación de forma 

ordenada. Elaboración propia. 
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Figura  27 
 

Resultados sobre la estabilidad social del kamachiku obtenidos mediante el software 
ATLAS.ti 

 

 

Nota: La figura presenta la información recabada por las técnicas de investigación de forma 

ordenada, para una mejor visualización, se recomienda ingresar al siguiente link:  

https://drive.google.com/drive/folders/1_MfetxufVyph2VWsdIy7wqeBCVQF1_My?usp=shar

ing. Elaboración propia. 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1_MfetxufVyph2VWsdIy7wqeBCVQF1_My?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_MfetxufVyph2VWsdIy7wqeBCVQF1_My?usp=sharing
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Figura  28 
 

Resultados sobre la dinámica política del kamachiku obtenidos mediante el software 
ATLAS.ti 

 

 

Nota: La figura presenta la información recabada por las técnicas de investigación de forma 

ordenada, para una mejor visualización, se recomienda ingresar al siguiente link:  

https://drive.google.com/drive/folders/1_MfetxufVyph2VWsdIy7wqeBCVQF1_My?usp=shar

ing. Elaboración propia. 
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Figura  29 
 

Resultados sobre la participación en el kamachiku obtenidos mediante el software ATLAS.ti 

 

 

Nota: La figura presenta la información recabada por las técnicas de investigación de forma 

ordenada, para una mejor visualización, se recomienda ingresar al siguiente link:  

https://drive.google.com/drive/folders/1_MfetxufVyph2VWsdIy7wqeBCVQF1_My?usp=shar

ing. Elaboración propia. 
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Figura  30 
 

Resultados sobre el consenso en el kamachiku obtenidos mediante el software ATLAS.ti 

 

 

Nota: La figura presenta la información recabada por las técnicas de investigación de forma 

ordenada, para una mejor visualización, se recomienda ingresar al siguiente link:  

https://drive.google.com/drive/folders/1_MfetxufVyph2VWsdIy7wqeBCVQF1_My?usp=shar

ing. Elaboración propia. 
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Figura  31 
 

Resultados sobre la rendición de cuentas en el kamachiku obtenidos mediante el software 
ATLAS.ti 

 

Nota: La figura presenta la información recabada por las técnicas de investigación de forma 

ordenada, para una mejor visualización, se recomienda ingresar al siguiente link:  

https://drive.google.com/drive/folders/1_MfetxufVyph2VWsdIy7wqeBCVQF1_My?usp=shar

ing. Elaboración propia. 
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