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Resumen 

La presente investigación, derechos del traslado de usufructo de tierras comunales 

en la comunidad campesina de Toraya, en la provincia Aymaraes, Apurímac, 2021, 

tuvo como objetivo general, analizar los derechos de traslado de usufructo en 

tierras comunales en la comunidad campesina de Toraya de la provincia Aymaraes 

de Apurímac, 2021. La investigación fue de enfoque cualitativo, tipo básico, 

descriptivo, con diseño no experimental y método Fenomenológico Hermenéutico. 

El estudio se realizó con una muestra de cinco participantes (dos participantes son 

Quechua Hablantes) a los cuales se les aplicó la técnica de entrevista y el 

instrumento guía de entrevista. Los resultados obtenidos fueron que, el usufructo, 

de acuerdo al código civil (Art. 999), consiste en la utilización de tierras comunales 

para el propio beneficio, sin tener derecho a la propiedad. Desconocimiento de los 

derechos de traslado de usufructo, ya que los comuneros de Toraya, confunden el 

derecho de usufructo con el derecho de propiedad, tendiendo a querer heredar a 

sus descendientes, y los descendientes considerándose herederos. Los 

comuneros no son propietarios de las tierras comunales, porque son de propiedad 

de la persona jurídica, denominada, “Comunidad Campesina de Toraya”, según 

(Art. 7) de la ley general de comunidades campesinas (N° 24656).  

Palabras clave: Usufructo, tierras comunales, derechos, comunidad campesina. 
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Abstract 

The present investigation, rights of transfer of usufruct of communal lands in the 

peasant community of Toraya, in the Aymaraes province, Apurímac, 2021, had as a 

general objective, Analyze the rights of transfer of usufruct in communal lands in the 

peasant community of Toraya de Aymaraes de Apurímac province, 2021. The 

research was of a qualitative approach, basic, descriptive type, with a non-

experimental design and Hermeneutical Phenomenological method. The study was 

carried out on a sample of 5 informants (Two versions are quechua Speakers) to 

whom the interview technique and the interview guide instrument were applied. The 

results obtained were that, according to the Civil Code (Art. 999), usufruct consists 

of the use of communal lands for one's own benefit, without having the right to 

property. Ignorance of usufruct transfer rights, since the community members of 

Toraya confuse the right of usufruct with the right of property, tending to want to 

inherit their descendants, and the descendants consider themselves heirs. The 

community members are not owners of the communal lands, because they are 

owned by the legal person, called the "Peasant Community of Toraya", according to 

(Art. 7) of the general law of peasant communities (N° 24656). 

Keywords: Usufruct, communal lands, rights, peasant community.
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I. INTRODUCCIÓN  

 

Muchas dificultades se originan por una inadecuada comprensión de los 

derechos, y más aún si se trata de “derechos de propiedad de tierras de 

comunidades campesinas” (Eguren, 2008), ya que entorno a ellos existen vacíos 

legales y ciertas particularidades que tienen las comunidades campesinas, como 

su autonomía jurídica y la importancia del derecho de traslado de usufructo del 

que gozan los comuneros de las comunidades campesinas. El derecho de 

usufructo, se entiende como aquel derecho que te permite usufructuar bienes y 

disfrutar de los mismos sin poseerlos realmente y alterar su esencia (Castillo, 

2021). 

 

La investigación estudia el derecho del traslado de usufructo de las tierras 

comunales en la comunidad campesina de Toraya, ubicada en el distrito de 

Toraya, provincia de Aymaraes, que pertenece al departamento de Apurímac.  Es 

un territorio constituido en su gran mayoría por terrenos eriazos, con pastos 

naturales, así como terrenos dedicados a la agricultura. La mencionada 

comunidad campesina fue reconocida de manera oficial mediante R.S. N.º 041-

TC, con fecha 26 de febrero del año 1968; debidamente inscrita en la Partida 

Electrónica N.º 5004301 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral 

de Abancay, perteneciente a la Zona Registral N.º X - del Cusco; cuya extensión 

superficial comprende 9,947.6850 hectáreas, las cuales se encuentran inscritas 

en la Ficha N.º 195, desde el 23 de junio de 1994.  

 

Otro aspecto importante a mencionar es que, debido a la irrupción de la 

pandemia por el Covid-19, la Comunidad Campesina de Toraya ha servido de 

refugio a los comuneros o hijos de los comuneros que se han visto sin una fuente 

de ingresos económicos, debiendo retornar a sus comunidades de origen. Estos 

retornantes comenzaron a realizar reclamos ante las autoridades: dirigente 

comunal, juez de paz no letrado, de sus supuestos derechos de herencia, sobre 

las parcelas familiares que en otro tiempo fueron de sus antepasados o miembros 

de su familia, lo que ha generado un conflicto familiar y comunitario, que involucra 

a   muchos comuneros que, si no se controla a tiempo, puede llegar a convertirse 

en un serio problema social. 
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Es por ello, que tuvo como problema general: ¿Cómo entienden los 

derechos de traslado de usufructo en tierras comunales los comuneros de la 

comunidad campesina de Toraya de la provincia Aymaraes de Apurímac, 2021?; 

y, como problemas específicos: (1) ¿Cuáles son las dificultades más comunes en 

la comprensión del derecho de traslado de usufructo en la comunidad campesina 

de Toraya de la provincia Aymaraes de Apurímac, 2021?; y, (2) ¿Cuál es la forma 

correcta de entender el derecho de traslado de usufructo, sin crear confusión de 

intereses en tierras comunales en la comunidad campesina de Toraya de la 

provincia Aymaraes de Apurímac, 2021?. 

 

Asimismo, el objetivo general fue: Conocer la forma que entienden los 

derechos de traslado de usufructo en tierras comunales los comuneros de la 

comunidad campesina de Toraya de la provincia Aymaraes de Apurímac, 2021; y 

los objetivos específicos fueron: (1) Comprender las dificultades más comunes en 

la comprensión del derecho de traslado de usufructo en la comunidad campesina 

de Toraya de la provincia Aymaraes de Apurímac, 2021; y, (2) Conocer la forma 

correcta de entender el derecho de traslado de usufructo, sin crear confusión de 

intereses en tierras comunales en la comunidad campesina de Toraya de la 

provincia Aymaraes de Apurímac, 2021.  

 

Respecto a la Justificación teórica, de la investigación revisó y analizó 

diversas doctrinas y normas relacionadas a las categorías de estudio: Derecho de 

traslado de usufructo y comunidad campesina; las mismas que producirán mayor 

conocimiento a la población académica y que además podrá ser utilizada en 

investigaciones posteriores. Así también, en la Justificación práctica, los 

resultados de este trabajo son de gran utilidad para los comuneros de la 

comunidad campesina de Toraya, de la provincia Aymaraes de Apurímac, 2021, 

ya que evitará interpretaciones incorrectas respecto del traslado de usufructo de 

tierras comunales y así mantener el orden social de, la comunidad.    De otro lado, 

en atención a la Justificación metodológica, el presente trabajo de investigación, 

utilizó herramientas e instrumentos científicos que podrán ser utilizados en otras 

investigaciones.  
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II. MARCO TEÓRICO 

 

Respecto de los antecedentes, que son referentes para la investigación, se 

consideró a nivel internacional los siguientes: Flores (2021), quien presenta una 

investigación con el título: “La escritura de cesión de derechos de uso y usufructo 

como alternativa notarial frente a la ineficacia de la expropiación de tierras 

ancestrales”. Investigación cualitativa, bajo el método teórico Histórico lógico en 

donde se aplicó el análisis documental lo cual llevó a un adecuado análisis de la 

información buscando la resolución del problema propuesto a través de una 

reforma normativa de  la Ley Notarial y de acuerdo “al  Reglamento del Sistema 

Notarial Integral de la Función Judicial”, con el propósito de poder eximir el  costo 

de la formalización de las escrituras de uso y usufructo de tierras comunitarias 

buscando la inversión  en infraestructura y servicios básicos. 

 

Por ello, Nieto (2018), realizó una investigación “sobre el usufructo de 

acciones y participaciones sociales, a partir de breves reflexiones sobre la 

naturaleza de los derechos reales, distinguiendo la propiedad de los derechos 

reales limitados, y, en especial, del fenómeno del usufructo sobre derechos, tanto 

reales como personales”. Llegando a las siguientes conclusiones: que los 

derechos reales conforman una categoría de derechos subjetivos que se 

caracterizan de acuerdo a la eficacia de los efectos generales y por otorgar al 

titular poder inmediato y directo sobre la cosa que es objeto del derecho. Así, el 

derecho real de usufructo se puede aplicar a los derechos corporativos o sociales 

como, las acciones y participaciones sociales. 

 

De otro lado, Moreira (2017), en su investigación: “Derechos 

constitucionales vulnerados sobre tierras comunales en la Comuna Pozos de la 

Sabana del Cantón Jaramijó, periodo 2015”, cuyo objetivo estuvo encaminado a 

comprobar los actos inconstitucionales en contra del predio comuna pozos de la 

sabana, investigación analítica, con método de exploratorio, utilizando como 

instrumentos la entrevista y consultando la web. Los resultados indicaron la 

vulneración de los derechos constitucionales hacia una comunidad legalmente 

reconocida. Por lo que se plantea una acción de protección que impida la venta o 



4  

donación de las tierras pertenecientes a la comuna Pozos de la Sabana del cantón 

Jaramijó. 

 

Asimismo, los autores Peña y Zuleta (2018), en su artículo científico: “el 

derecho al despojo en Colombia: un análisis de la regulación de adjudicación de 

baldíos desde abajo”, cuyo objetivo fue identificar algunas barreras jurídicas 

presentes en la asignación del derecho de propiedad. Los resultados de esta 

investigación dan a conocer lo complejo de la adjudicación y su proceso. Las 

complicaciones de normatividad de la propiedad rural y los excesivos costos de 

los mismos no favorecen a que los comuneros campesinos puedan ejercer de 

manera normal sus derechos. Esta situación lleva a los campesinos a buscar y 

usar mecanismos normativos poco comunes como acciones de amparo 

constitucional de tutela, o acogerse a la ley de víctimas y restitución de tierras (ley 

1448/2011).  

 

Por otro lado, Egas et, al. (2021), llevaron a cabo un estudio sobre las 

afectaciones en las propiedades colectivas en las comunas ancestrales de 

Ecuador, con el propósito de analizar las afectaciones sobre las propiedades 

colectivas en las comunas ancestrales del cantón San Lorenzo, provincia de 

Esmeraldas. Se implementó una investigación descriptiva documental, con un 

enfoque mixto, con el uso de técnicas de investigación-acción participativa, 

aplicando métodos de investigación teóricos y empíricos. Llegándose a la 

conclusión de que, se tiene las afectaciones y prácticas de producción 

identificadas en los bienes colectivos; las formas de convivencia y organización 

social; los derechos colectivos de las comunas; los recursos hídricos, naturales y 

artificiales. Además, se concluye, que sus territorios han sido mermados por parte 

de los mismos comuneros y el Estado; presencia de empresas palmicultoras, 

mineros y colonos, generando una serie de afectaciones de tipo social, ambiental 

y económico; limitada atención gubernamental, en lo concerniente a la 

implementación, ejecución de políticas públicas y desarrollo sostenible del sector. 

 

En la búsqueda de los antecedentes nacionales tenemos: Ampudia (2018), 

en su estudio “Transferencia de posesiones y la violación del ordenamiento 

jurídico en la comunidad campesina de Malconga, Anexo Sariapampa, Distrito de 
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Amarilis 2012-2014”, estudio de carácter exploratorio que tuvo como objetivo 

analizar tanto los procedimientos, aquellas circunstancias y condiciones, además 

de  los mecanismos en los que se transfieren terrenos comunales de la 

Comunidad Campesina referida,  además de su influjo en el desarrollo 

socioeconómico de la comunidad en mención . El autor presenta los resultados 

que demuestran que, en dicha comunidad, se está incurriendo en una violación 

del ordenamiento jurídico, ya que las transferencias de posesiones de terrenos, 

no obedecen a ningún proceso regulado, ni respeta los mitos y costumbres de la 

comunidad.  

 

Es importante, señalar que el autor Chaparro (2021), en su trabajo de 

investigación con la temática: “Contraposición entre la asignación y uso de tierras 

en la comunidad campesina de Huasicancha y el sistema de propiedad inmueble, 

2020”. El autor concluye, que la manera de asignar y usar las tierras en la 

comunidad campesina de Huasicancha es ineficiente, así como su normatividad 

legal, ya que el sistema de propiedad inmueble no resuelve adecuadamente el 

propósito de asignación y uso de tierras de tal comunidad, o por lo menos su 

actuación es mínima.  

 

Asimismo, Meza (2021), en su estudio: “La regulación del uso de tierras en 

la comunidad campesina de Ticlacayán, Pasco, 2004-2014”, cuyo objetivo general 

fue el análisis de la regulación del uso de tierras en la comunidad campesina de 

Ticlacayán. Los resultados de esta investigación, muestran que, la regulación del 

uso de tierras en esta comunidad, corresponde con la función del gobierno 

comunal, la cual garantiza este proceso y el acceso formal a las tierras, teniendo 

en cuenta el requisito de ser miembro activo de la comunidad, sin embargo, las 

tensiones no están exentas entre los miembros y dirigentes, debido a las disputas 

respecto del acceso y control de las tierras sobre todo en las que se encuentran 

yacimientos mineros.   

 

Al respecto, Cenepo (2020), en su investigación sobre: “El derecho de 

propiedad comunal en el marco del Convenio 169 de la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT) en las comunidades nativas del distrito de Chazuta, Provincia y 

Región de San Martín”; la investigación buscó determinar la vulneración del 
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derecho de propiedad comunal, en el marco del convenio 169 de (OIT), respecto 

de comunidades nativas del distrito de Chazuta. Como resultado señala que, 

están siendo vulnerados los derechos de propiedad comunal, de las comunidades 

nativas del distrito de Chazuta, debido a que estas propiedades comunales no se 

encuentran delimitadas, tampoco se encuentran tituladas las tierras, ya estas 

están siendo ocupadas constantemente por las concesiones que el propio estado 

hace.   

 

Finalmente, Cruz (2018), en su artículo científico: “El impacto de la 

formalización de los derechos sobre la tierra y el bosque Perspectivas de 

comunidades en Madre de Dios y Loreto”, cuyo objetivo fue el fortalecimiento de 

la seguridad respecto de la tenencia de las comunidades dependientes de los 

bosques por medio de una comprensión mejor y adecuada del impacto de 

formalización del derecho colectivo en áreas forestales. Fue un estudio 

comparativo global sobre diseño de implementación de reformas de tenencia en 

tierras forestales.  Finalmente, los resultados dieron a conocer que, el proceso de 

formalización por medio de las titulaciones, fue un factor determinante para el 

aseguramiento de los derechos de grupos nativos y de sus tierras. Además, 

recomendaron aspectos de mejora, tales como, la ampliación de los impactos de 

la titulación que lleven a mejorar y desarrollar las comunidades nativas.  

 

En lo referente a los antecedentes de nivel nacional, nos ha costado 

encontrar trabajos de investigaciones con la temática abordada, artículos o algún 

escrito que nos pueda ayudar como sustento referencial a dicha propuesta, sin 

embargo, el autor Alarcón, (2017), nos señala en su investigación: “el territorio 

comunal como externalidad económica y la seguridad jurídica en los actos de 

disposición de la propiedad en las comunidades campesinas de Puno”. El estudio 

permite lo necesario que es el fortalecimiento de la seguridad jurídica, por medio 

de la inscripción de la propiedad como valor económico, y la debida 

implementación de reformas normativas sobre el territorio comunal, previo a 

acuerdos de asamblea general de los comuneros calificados, dando como 

resultado titulaciones individuales que se puedan registrar y así de esta manera 

se fortalezca la seguridad jurídica de las comunidades campesinas.  
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Por último, Ttito (2018), en su investigación: “Formalización de la Posesión 

de la Tierra de Comuneros en la Comunidad Campesina de Pongobamba Cusco, 

2018”; de acuerdo a Los resultados, señalan la importancia de la formalización de 

la posesión de tierras de los comuneros en comunidades campesinas ya que tal 

formalización les otorgará seguridad jurídica de las mismas, como también, 

favorecerá el desarrollo social y económico de las comunidades y los comuneros. 

 

Respecto de las bases teóricas podemos considerar el origen del concepto 

de comunidades campesinas. En la actualidad la comunidad campesina se ha 

convertido en una institución que protege y reúne a los campesinos en el Perú. La 

comunidad campesina representa a los campesinos, los organiza de manera 

directa a la tierra. Sus orígenes y su trayectoria se remontan al surgimiento de 

nuestra nación. Sin embargo, se ha querido empañar este origen relacionándolo 

a la reforma agraria de Velazco Alvarado, y si esto fuera así, no tendrían ningún 

vínculo con los pueblos originarios anteriores a la colonia española.  Lo cierto es 

que las comunidades, los pueblos precolombinos que formaban parte del imperio 

de los Incas ejercían ciertos derechos de propiedad sobre su territorio y como tal 

formaban la organización social prehispánica y su manera peculiar de trabajo y 

desarrollo, unido a la tierra, está en los orígenes de las comunidades campesinas. 

 

Así, este tipo de organización de los ayllus preincaicos, ayudaron a que los 

conquistadores quechuas pudieran consolidar el sistema sociopolítico del 

Tahuantinsuyo. Sin embargo, las delimitaciones de las tierras comunales 

aparecen posteriormente, con el Virrey Toledo, en el siglo VI, durante la colonia, 

cuando las comunidades originarias fueron asoladas por enfermedades que 

acabaron con casi el 90%, sobre todo en la costa peruana. Además, otros motivos 

de tipo políticos, económicos y religiosos llevaron a los colonizadores a 

reorganizar a las poblaciones (ayllus) en grupos más focalizados conocidos como, 

“reducción de indios”. Es a partir de este momento que se fijan límites de las tierras 

de estas comunidades y se establece una organización que facilite los intereses 

de los europeos, como son la obtención de la mano de obra y la evangelización, 

la estandarización de una lengua, el quechua, entre otros.  
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A partir de estos acontecimientos, las poblaciones de los andes se 

constituyeron entre dos o más ayllus incaicos. Sin embargo, el origen de las 

comunidades actuales es diverso. Algunas de las comunidades se originan a partir 

de antiguas reducciones de indios; otras resultaron de desmembraciones 

posteriores de una matriz, y algunas otras comunidades, se originaron después 

de la reforma agraria (Remy, 2013). 

 

Durante la época de la República, se continuó llamando a estos pueblos, 

comunidad de indígenas. La Constitución de 1920, reconoció a estas 

comunidades, con personería jurídica. “Sólo a partir del DL 17716 de 1969, 

promulgado durante el gobierno del general Juan Velasco Alvarado, se les conoce 

como Comunidades Campesinas”. (Mendoza, 2004). 

 

No es novedoso que el Estado Peruano se les otorga el carácter legal a las 

comunidades campesinas mediante la promulgación de leyes, reformas y 

decretos es así, como en la Ley de Comunidades Campesinas 24656, (1987), las 

reconoce en su artículo primero, como instituciones democráticas que gozan de 

autonomía en su organización, en su trabajo comunal, en el uso de las tierras, y 

todo lo que respecta a lo administrativo y a los beneficios económicos, dentro de 

las prerrogativas legales. Dicha Ley las define como: organizaciones de índole 

público, las cuales están amparadas en el marco legal, gozan de personería 

jurídica, compuestas por miembros que viven en territorios unidos por 

características de un pasado común, tales como aspectos sociales, culturales y 

económicos, los cuales tienen en común las tierras de la comunidad, el trabajo 

colaborativo, la mutua ayuda, un gobierno democrático en la búsqueda del 

desarrollo de la comunidad y de sus miembros.    

 

De acuerdo a esta Ley, las comunidades tienen existencia legal y 

personería jurídica; es decir, están reconocidas por el Estado, quien establece las 

condiciones jurídicas para garantizar derechos y obligaciones, señala también que 

son autónomas en su organización y en el establecimiento de normas, 

constituyendo el territorio el espacio para ejercer su autonomía. Estos aspectos 

permiten distinguir tanto las estructuras políticas como el orden interno de estas 

comunidades quienes a su vez establecen un modelo de gobernabilidad.  
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La constitución política peruana, en su artículo 89, señala el reconocimiento 

de la legalidad de las comunidades campesinas, de la misma manera señala su 

personería jurídica. Por otro lado, nuestro código civil, en su art. 136°, señala que 

las tierras de las comunidades son inalienables, imprescriptibles e inembargables. 

 

De otro lado, la Ley No 24656 - Ley General de Comunidades Campesinas, 

establece la protección de sus terrenos. De esta manera las comunidades 

campesinas constituyen grupos sociales organizados e integrados por 

campesinos que poseen una estructura económica, social, cultural e histórica que 

abarca un espacio territorial; en consecuencia, el Estado: (1) Está obligado a 

prestar las garantías respecto a los derechos de propiedad del territorio de las 

Comunidades Campesinas y salvaguardarlos, (2) Debe respetar y proteger el 

trabajo comunal, como un modo de participación de los comuneros, (3) Debe 

promover e incentivar la conformación de empresas comunales y que estas 

funcionen adecuadamente, así como   toda asociación dentro de las comunidades 

y (4) Debe procurar el respeto y protección de los usos y costumbres dentro de 

las comunidades, así mismo salvaguardar sus tradiciones culturales a fin de 

preservar su identidad.  

 

Asimismo, la norma antes referida, en su artículo 16, establece que los 

órganos de gobierno de las comunidades son: la Asamblea General, la Directiva 

Comunal y los Comités Especializados por actividad y anexo. 

 

La Asamblea General, es el órgano supremo de la comunidad. Sus 

directivos y representantes comunales son elegidos periódicamente mediante 

voto personal, igual, libre, secreto y obligatorio, de acuerdo a los procedimientos, 

requisitos y condiciones que establece el estatuto de cada comunidad. 

 

La Directiva Comunal, es el órgano responsable del gobierno y 

administración de la Comunidad; está constituido por un presidente, 

vicepresidente y cuatro Directivos como mínimo.  

 

Cada miembro debe cumplir con los requisitos que exige la Ley: Gozar del 

derecho de sufragio, ser comunero calificado, estar inscrito en el Padrón Comunal, 
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tener dominio del idioma predominante de la comunidad, y encontrarse hábil de 

conformidad con los derechos y deberes señalados en el Estatuto de la 

comunidad.  (Art. 20). 

 

Para Flores (2021), las tierras comunales son:  

 

Todos aquellos bienes con cierta antigüedad, que han sido entregados de 

generación en generación entre los miembros de una comunidad, siendo 

custodiados y trabajados por los mismos, beneficiándose de su uso 

procurando su desarrollo y mantención, de acuerdo a las tradiciones 

culturales propias y a su identidad cultural (p.14). 

  

Es decir, siempre han existido, formar parte de la identidad de un territorio 

cuya utilización ha sido para el uso y provecho de las comunas y sus miembros. 

 

En este sentido y siguiendo al Informe ofrecido por el Instituto del Bien 

Común de Perú (2016), las tierras comunales “pertenecen como propiedad a cada 

comunidad, y los derechos deben estar establecidos de manera interna por los 

integrantes de la comunidad” (p. 11).  

 

Las tierras comunales también agrupan los terrenos eriazos, y las que 

indican sus títulos. Razón por la cual, el artículo 7, señala que dichas tierras son 

“inembargables e imprescriptibles, también son inalienables”; es decir, que el 

dominio o posesión no puede ser objeto de comercio, ni su titular puede ser 

privado, de ocurrir alguna venta, excepcionalmente, esta puede justificarse 

únicamente por los intereses y decisiones de la comunidad.  

 

De esa misma manera, Naupay (2017), considera que la posesión de las 

tierras “tiene que ver con el ejercicio de poder de hecho sobre estas, y este se da 

inmediatamente sobre el bien o la cosa” (p.22); es decir, la apropiación que hace 

la persona en torno a un bien con finalidades encaminadas al bien común. De otro 

lado, el autor señala que algunas particularidades de la propiedad son: el uso y 

disfrute del bien sin titulación pero que a la vez no puede “disponer (vender o 

hipotecar), o reivindicar (recuperar) el bien. 
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Asimismo, el Artículo 93 del código civil peruano, define a la propiedad 

como “poder jurídico que conlleva el uso, disfrute, disposición y reivindicación de 

un bien. Este poder debe llevarse a cabo en concordancia dentro del interés social 

y lo que establece y permite la ley”. 

 

De acuerdo a Ostrom y Hess (2007) citado por Hall (2017), consideran 

cinco derechos de propiedad, ellos son: (1) Acceso: “Es el derecho que permite el 

ingreso a un área concreta determinada y a decidir sobre los beneficios”. Es decir, 

derecho a acceder a cualquier sitio público, (2) Retiro: “El derecho a adquirir 

algunos de recursos o beneficios dentro de una organización de recursos.” 

Cualquier acto destinado a la obtención de un recurso para fines específicos, (3) 

Manejo: “El derecho a la regulación aspectos de uso interno y poder modificar 

transformar los recursos por medio de mejoras.”. En este caso, señalan los 

investigadores, las comunidades campesinas utilizan las tierras produciendo 

cualquier tipo de cultivo: maíz, papas, hortalizas, entre otras. Las familias, serán 

las encargadas de seleccionar el tipo de cultivo, (4) Exclusión: “El derecho a 

decidir sobre el derecho a acceso o retiro, así como la transferencia de estos 

derechos.” y (5) Alienación: “El derecho da el poder para poner en venta o al 

arrendamiento de derechos de gestión y exclusión” 

 

En atención al concepto de usufructo, este procede del término latino usus 

fructus, que significa, uso de los frutos, corresponde a un derecho real, cuya 

esencia es el aprovechamiento y disfrute de una cosa que no le es propia al 

usufructuario. Este tiene la facultad de poder utilizar y disfrutar la propiedad, 

pudiendo aprovecharse de sus frutos y los beneficios económicos que se generan 

por medio de este, sin ser el dueño. Por tal motivo no podrá vender, donar o ceder 

el derecho o el dominio sin el beneplácito del dueño de la propiedad. 

 

El usufructo, en la práctica, se remonta al derecho romano alrededor del 

siglo IV. a.C. y surge como una manera de procurar a las viudas lo que les era 

necesario para poder vivir, sin menoscabar la herencia de los hijos. El objeto del 

usufructo era la cosa ajena, no consumible y que ordinariamente producía frutos. 

Siendo esta cualidad la que originaría el usufructo como una institución familiar y 
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alimentaria. Es así que el usufructo queda institucionalizado sobreviviendo hasta 

el día de hoy, a partir de una necesidad de subsistencia y proveer de lo necesario   

a las viudas, que habitualmente solía consistir en el uso o disfrute de una finca, o 

de un rebaño (Pastor, 2021).  

 

Respecto al constructo usufructo, según Ampudia (2018), este “estaría 

dentro de los  un derechos reales, referente a un bien no propio  establecidos  

formalmente por escrito, sin embargo con establecimiento de un tiempo 

determinado de este derecho y pudiendo este ser transferido” (p. 39); retomando 

lo señalado, el autor citado, señala, que los miembros de las comunidades 

campesinas usan y aprovechan los frutos provenientes del cultivo de las tierras, 

de allí se deriva la utilización del término, sin embargo, existen factores tales como 

“la ausencia de voluntad”, por parte de los beneficiarios, así como de las 

formalidades establecidas por la ley que desvirtúan el fin del usufructo. 

  

Según Flores (2021), el usufructo “es un tipo de derecho real que posee 

una persona referida a una cosa, sin que se perjudique el derecho de otra persona, 

este derecho permite el aprovechamiento de los frutos de la cosa usufructuada”.  

Señala que tal derecho es temporal y limitado. El derecho de usufructo suele 

producir dos derechos que coexisten al mismo tiempo, estos son:  el derecho del 

propietario, y el derecho del usufructuario. Ambos se diferencian radicalmente en 

que, el derecho del propietario, es y tienen derecho ilimitado sobre el bien o la 

cosa; mientras que el derecho del usufructuario es siempre limitado. Es decir, se 

puede hacer uso de los frutos o beneficios que se obtienen, pero no se puede 

alterar o modificar, se debe mantener el mismo espacio.  

 

De acuerdo al artículo 999 del código civil peruano, el usufructo” otorga la 

facultad de uso y disfrute de modo temporal del bien o la cosa ajena, pudiendo 

siempre excluirse del usufructo algunos beneficios” De acuerdo a la Ley el 

usufructuario puede hacer uso de ese bien, pero tiene el deber de conservarlos. 

Mientras que el Art. 1001, señala que los beneficios del usufructo son temporales 

y que no debe superar los treinta años. Por otro lado, el Art. 1002 hace referencia 

a la transferencia del usufructo indicando que, el usufructo puede ser transferido 

a título oneroso o gratuito, teniendo en cuenta lo ya indicado respecto a la duración 
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de este, y de que no exista prohibición expresa alguna.  En líneas generales y 

partiendo de las definiciones anteriores el usufructo es un derecho real enmarcado 

en el aspecto legal, ejercido de forma directa por una persona o varias personas 

sobre un bien o propiedad, con limitación de conservar y restituir, de ser necesario. 

 

Así, Ob. Cit. (2021), señala las siguientes características del usufructo, 

tales como limitación del dominio, y derechos simultáneos, esto porque convergen 

los derechos del propietario y del usufructuario. El primero dispone de la cosa por 

poseerla; mientras que el usufructuario, puede usar y gozar de los bienes o cosa 

usufructuada; además de ser un derecho real, porque otorga facultad de derechos 

establecidas en la ley. Se trata también, de un derecho de goce, en este caso el 

usufructuario hace uso de los bienes y a la vez se beneficia de ellos, siempre en 

cuando conserve el bien y no afecte sustancialmente el derecho. Finalmente, se 

trata de un derecho temporal, el Art. 1001 del código civil peruano señala el 

carácter temporal del mismo, en ese sentido queda establecido que no podrá 

exceder los treinta años.  
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III. METODOLOGÍA 

 

La Investigación subyace en el estudio cualitativo, no solo se ha basado en   

explicar o cuantificar sino también el conocer, comprender e interpretar 

información de un fenómeno social tácito de una realidad concreta. 

 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

 

Tipo de investigación: Al respecto la investigación es básica; de acuerdo a 

Hernández (2018), la investigación es básica porque es aquella que tiene el 

propósito de producir conocimiento y teorías (p. 106).   

 

Diseño de investigación: Es fenomenológico hermenéutico, porque 

permite explicar la esencia de los conocimientos de los participantes 

(entrevistados) involucrados. Al respecto, Martínez (2013), define el método 

fenomenológico “Estos métodos suelen ser los más correctos para abordar 

y evidenciar la veracidad de los investigado, porque este tipo de estudio trata 

los fenómenos tales como los experimentamos, o los percibimos” (p.96).  

 

Nivel de investigación: De acuerdo al grado de conocimiento con el 

fenómeno es descriptivo y explicativo.   

 

Al respecto Hurtado (ob.cit), señala que el “nivel de investigación 

comprensivo” refiere el campo de las explicaciones para describir el 

fenómeno y lo que le rodea, además el investigador establece conexiones 

entre diversos eventos que conducen a comprender la situación en estudio” 

(p.35). 

 

Asimismo, Hernández (ob.cit.), señala que “Los Estudios descriptivos 

buscan esclarecer los aspectos más relevantes de las personas y las 

comunidades estudiadas” (p. 108). 
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3.2  Categorías, sub categorías y matriz de categorización: La investigación 

tiene dos categorías: 1) Derecho de traslado de Usufructo; y, 2) Comunidad 

Campesina; cada una de ellas tienen tres sub categorías.  Así tenemos:    

 

Categoría 1) Derecho de traslado de usufructo: El derecho de traslado de 

usufructo es la utilización de tierras comunales para el propio beneficio, sin 

tener derecho a la propiedad, destacando la condición de solamente 

usufructuario (Castillo, 2021). 

 

Sub categoría 1.1 Uso: La palabra Uso proviene del latín usus directamente 

el diccionario arroja que se trata de la acción y efecto de usar, su concepto 

general y básico se refiere a la acción de utilizar algo para hacer una tarea 

o completar un objetivo. Esta palabra está dirigida a cualquier sector ya que 

puede ser usada en cualquier tipo de circunstancia. En este caso, la autora 

se refiere al uso de tierras comunales que debe considerarse de acuerdo a 

la Ley General de Comunidades Campesinas, donde señala que cada 

comunidad determina el régimen de uso de sus tierras en forma comunal, 

familiar o mixta.  

 

Sub categoría 1.2 Disfrute: Con disfrute se hace referencia a la acción y al 

efecto del verbo disfrutar, compuesta por los vocablos latinos, “dis” prefijo 

que indica en este caso intensificación y por “fructus” con el significado de 

fruto. Disfrute significa entonces, aprovechar gozosamente de los frutos o 

rendimientos de algo, o de regalos, comodidades, posición social o política, 

capacidad, habilidad relaciones personales. Entonces al señalar disfrute, se 

habla del aprovechamiento de los recursos que tiene el territorio comunal, 

en armonía con las leyes y reglamentos que norman. 

 

Sub categoría 1.3 Disposición: Es un hábito, una preparación, un estado de 

alerta, o una tendencia a actuar de una manera específica. En la teoría de 

Baurdieu la disposición son las tendencias naturales de cada individuo a 

asumir una determinada posición en cualquier campo. 
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Categoría 2) Comunidad Campesina: Organización con personería jurídica 

integrada por familias con vínculos ancestrales, sociales, económicos y 

culturales que ocupa determinado territorio y que se sustenta en la 

propiedad comunal de la tierra, el trabajo comunal y la ayuda mutua 

(Ampudia, 2018). 

 

Sub categoría 2.1 Autonomía: Es un concepto de la filosofía y la psicología 

evolutiva que expresa la capacidad para darse normas a uno mismo sin 

influencia de presiones externas o internas. Las comunidades campesinas 

son independientes del poder político y/o administrativo del Estado.   

 

Sub categoría 2.2 Personería Jurídica: Es una organización o institución 

formada por varias personas físicas que posee personalidad jurídica, es 

decir, tiene capacidad independiente de la de sus miembros para ser titular 

de obligaciones y derechos. Las comunidades campesinas son 

consideradas personas jurídicas desde que se formalizan e inscriben en la 

Oficina Registral.  

 

Sub categoría 2.3 Directiva Comunal:  Es el órgano responsable del 

gobierno y administración de la Comunidad. De acuerdo al Reglamento de 

la Ley General de Comunidades Campesinas la Directiva Comunal debe 

contar con los siguientes cargos: presidente, vicepresidente, secretario, 

Tesorero, Fiscal, y Vocal, el estatuto de cada comunidad podrá establecer 

un mayor número de miembros hasta un máximo de nueve. 

 

Tabla 1: Matriz de categorización  
 

Categorías Subcategorías 

1.  Derecho de traslado de usufructo 

1.1 Uso 

1.2 Disfrute 

1.3 Disposición 

2. Comunidad Campesina 

2.1 Autonomía 

2.2 Personería jurídica. 

2.3Junta Directiva 
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3.3. Escenario de estudio: La Investigación se realizó en la comunidad 

campesina de Toraya, ubicada en la provincia Aymaraes, departamento de 

Apurímac.  Se trata de un territorio constituido en su gran mayoría por 

terrenos eriazos, con pastos naturales, así como terrenos dedicados a la 

agricultura.  

 

3.4   Participantes: La investigación tuvo cinco (05) participantes (entrevistados), 

quienes residen y conocen la comunidad campesina de Toraya. Según 

Martínez (1991), los informantes claves son aquellos que participan dentro 

del trabajo de investigación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 2: Participantes y codificación  
 

Nº 
Participantes 
(entrevistados) 

Codificación 

1 Un Abogado E1 

2 Presidente de la Comunidad de Toraya E2 

3 Comunero de Toraya E3 

4 Comunero de Toraya - Quechua hablante E4 

5 Comunero de Toraya - Quechua hablante E5 
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3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: Como técnica se utilizó 

la entrevista, la misma que ayudó a reunir información relacionada a la 

investigación. Para Hurtado (ob.cit), la entrevista trata de hacer preguntas a 

modo de diálogo buscando obtener información relevante de los eventos. 

(p.106). Es menester señalar que la entrevista es una conversación que se 

realiza entre dos personas, con la mayor empatía posible para recolectar la 

información necesaria que será útil en nuestro trabajo de investigación. 

Asimismo, como instrumento de recolección de datos se utilizó la guía de 

entrevista, que contiene un pliego de preguntas abiertas y realizadas a los 

entrevistados. Para León (2006), La guía de entrevista es un instrumento 

muy útil para un trabajo reflexivo de acuerdo a los temas abordados en las 

preguntas.   

 

3.6 Procedimiento:  El desarrollo de la investigación fue de manera ordenada,  

primero se determinó el problema general y posteriormente los problemas 

específicos, teniendo en consideración el escenario de las categorías de 

investigación; posteriormente se determinó los objetivos y los supuestos; 

seguidamente, para darle sustento a la tesis se buscó, revisó y analizó las 

diversas doctrinas, antecedentes nacionales e internacionales con relación 

a las categorías y sub categorías de estudio. Posterior, se identificó la 

metodología a seguir; y, por último, luego de tener los resultados, se pudo 

realizar las conclusiones y las recomendaciones. 

3.7 Rigor Científico:  La investigación cumple con las exigencias teóricas y 

metodológicas de acuerdo a la investigación cualitativa; asimismo, el 

instrumento (entrevista) antes de ser aplicado fue revisado y analizado por 

profesionales validadores calificaron con 90% y dieron su opinión de 

aplicabilidad excelente.   

 

Tabla Nº 3: Validación del instrumento:    

 

N° 
Grado 

Académico 
Validadores Calificación % 

Opinión de 
Aplicabilidad 

1 Maestro Medina Gutierrez Carlos R 90% 
 

Excelente 
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2 Maestra 
Noemi Vasquez 
Pampañaupa 

90% 
Excelente 

 

3 Maestro  Miguel A. Valdivia Pinto 90% 
Excelente 

 

 

3.8 Método de análisis de datos: Se tuvo mucho cuidado en la recolección de la 

información proporcionada por los entrevistados; posteriormente, de forma 

minuciosa se transcribió los datos (respuestas) otorgadas por los 

entrevistados; y, con ello, se desarrolló el análisis de la divergencia, 

convergencia e interpretación de las respuestas otorgadas; resultados que 

fueron sustentados con la doctrina y la normativa vigente. 

. 

3.9. Aspectos éticos: La investigación tiene un enfoque cualitativo y su estructura 

fue realizado respetando las recomendaciones e indicaciones de la Guía de 

elaboración de tesis del trabajo de investigación y tesis para la obtención de 

grados académicos y títulos profesionales, aprobado mediante Resolución 

del Vicerrectorado de Investigación Nº 11-2020-VI-UCV.; asimismo, se ha 

respetado la originalidad y citas de los autores de acuerdo a las normas del 

American Psychological Association - APA, séptima edición; asimismo, se 

utilizó el sofware turnitin, con el objetivo de acreditar la originalidad de lo 

desarrollado en la presente investigación. 

 

 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN:   

 

De acuerdo a la información proporcionada por los participantes (entrevistados) 

según las preguntas del instrumento utilizado (guía de entrevista), según las 

categorías y subcategorías, se obtuvieron los siguientes resultados:       

 

Pregunta 1): ¿Cómo es el uso de las tierras de usufructo en la comunidad 

campesina de Toraya de la provincia Aymaraes, Apurímac? 

 

Entrevistado E1: En principio el uso de las tierras comunales, por tratarse de 

tierras rústicas, son para realizar actividades agropecuarias, 

agroindustriales, forestales y de silvicultura, cada Comunidad 
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Campesina determina el régimen de uso de sus tierras, en forma 

comunal, familiar o mixta, así como para el aprovechamiento de los 

recursos naturales existentes dentro de ellas, para el uso y la libre 

disposición de sus tierras, la Asamblea General con el quórum de 

las dos terceras partes de los comuneros calificados aprueban el uso 

de sus tierras. Mientras no se produzca esta autorización de la 

Asamblea General comunal, ningún comunero o autoridad nacional, 

regional o local, ni mucho menos terceras personas naturales o 

jurídicas ajenas a la comunidad, pueden disponer el uso de las 

tierras comunales por tratarse de una propiedad privada, De modo 

que cualquier comunero o tercera persona, natural o jurídica, pública 

o privada, nacional o extranjera, haciendo uso de algún derecho 

otorgado por el Estado, quiera el uso de las tierras comunales, ésta 

deberá contar con la autorización de la Asamblea General de la 

comunidad, señalando previamente, para que fin necesita el uso del 

terreno, cada Comunidad Campesina deberá consignar, vía 

modificación de sus Estatutos comunales, un procedimiento para 

normar este tema con el objeto de hacerlo de cumplimiento 

obligatorio dentro de la comunidad y su territorio.  

Las parcelas familiares son asignadas a los comuneros calificados, 

en extensión que no superen las fijadas por la Asamblea General de 

cada Comunidad Campesina para que puedan usufructuar y cubrir 

sus necesidades. 

 

Entrevistado E2: Como presidente de la Directiva Comunal de la Comunidad 

Campesina de Toraya, puedo decir que hacemos uso de las tierras 

para sembrar maíz, haba y la crianza de nuestros animales. 

 

Entrevistado E3: Las tierras son para el que trabaja, y nosotros hacemos uso de 

las tierras para mantener a nuestras familias. 

 

Entrevistado E4: Yo hago uso de las tierras para sembrar maicito, no más en 

pequeña parcela que mi papá sembraba, ahora mis hermanos que 
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ha regresado de Lima están denunciándome a los jueces para que 

les devuelva la tierra que vengo sembrando ya más de 15 años. 

 

Entrevistado E5: Solamente uso para usufructuar las tierras que mi padre siembra, 

a los terrenos de la comunidad como mujer no tengo acceso. 

 

Convergencia: De acuerdo a las respuestas obtenidas, todos los entrevistados 

(05) concuerdan que las tierras de usufructo de la comunidad 

campesina de Toraya lo usan para realizar actividades 

agropecuarias, agroindustriales, forestales y de silvicultura.  

 

Divergencia: No se tiene divergencia, porque todos los entrevistados coinciden 

con su respuesta.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Convergencia - divergencia de la pregunta 1 
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Interpretación: De acuerdo a los datos obtenidas de la pregunta 1; y, con la figura 

1, se pudo establecer que todos los entrevistados (05) concuerdan con sus 

respuestas; por consiguiente, se tiene que todos han respondido que las tierras 

de usufructo de la comunidad campesina de Toraya lo usan para realizar 

actividades agropecuarias, agroindustriales, forestales y de silvicultura; lo que 

coincide con lo señalado por García y Valentín (2018), quienes señalaron que el 

uso de las tierras es la potestad con la que cuenta el dueño de algún inmueble de 

poder aprovecharse del bien para lo que naturalmente fue creado, siempre que 

dichas directivas no quebranten los mandatos legales  

 

Pregunta 2): ¿Quiénes son los que disfrutan el usufructo de las tierras de la 

comunidad campesina de Toraya de la provincia Aymaraes, Apurímac? 

 

Entrevistado E1: De acuerdo artículo 22 de la Ley General de Comunidades 

Campesinas, cuando señala: “El trabajo que los comuneros aportan 

con su libre consentimiento, en beneficio de la Comunidad, se 

considera como la unión de esfuerzos dirigidos al logro del desarrollo 

integral de la misma. Por tanto, no genera necesariamente 

retribución salarial y no es objeto de un contrato de trabajo”. Como 

compensación de este trabajo, los comuneros tienen derecho a 

usufructuar las parcelas familiares que conducen dentro del territorio 

comunal, así como usar los pastos naturales para su actividad 

pecuaria.  

Los comuneros calificados son libres de disfrutar los usufructos que 

las tierras comunales les brindan sin tener que rendir cuenta a nadie. 

 

Entrevistado E2: Los que trabajamos pues 

 

Entrevistado E3: Yo solamente trabajo, mis hijos disfrutaran y los que caminan en 

la noche. 

 

Entrevistado E4: Disfrutamos el usufructo con mis hijos, lo que cosecho debe 

durarme para un año, y no alcanza, no hay en que trabajar. 
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Entrevistado E5: Los que tienen tierras grandes disfrutaran, yo solamente soy 

usufructuaria de poca cantidad y no alcanza para mantener mi 

familia. 

 

Convergencia: De acuerdo a los datos obtenidos, se tiene que cuatro (04) 

participantes concuerdan que las tierras de usufructo de la 

comunidad campesina de Toraya lo disfrutan los comuneros que 

trabajan las tierras sin tener que rendir cuenta a nadie. 

 

Divergencia: Se tiene que, de los datos obtenidos, solo uno (01) de los 

participantes, ha señalado que las tierras de usufructo de la 

comunidad campesina de Toraya lo disfrutan los comuneros que 

tienen grandes tierras. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Convergencia - divergencia de la pregunta 2 
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Interpretación: De acuerdo a los datos obtenidos de la pregunta 2; y, con la figura 

2; se puede apreciar que cuatro (04) participantes coincidieron con su respuesta; 

de  otro lado se tiene que un (01) participante respondió de forma diferente; en 

consecuencia se tiene que la mayor cantidad de participantes (04) han coincido 

que las tierras de usufructo de la comunidad campesina de Toraya lo disfrutan los 

comuneros que trabajan las tierras sin tener que rendir cuenta a nadie; lo que 

coincide con lo señalado por García y Valentín (2018), quienes señalan que el 

atributo de disfrutar en el derecho de propiedad permite percibir los frutos y 

productos del bien, aprovechándose económicamente y socialmente del mismo, 

en efecto, esta modalidad le otorga al dueño del inmueble el beneficio de percibir 

ganancias. 

 

Pregunta 3): ¿Quiénes pueden disponer de las tierras de usufructo en la 

comunidad campesina de Toraya de la provincia Aymaraes, Apurímac? 

 

Entrevistado 1):  Sabemos que en las comunidades campesinas se debe cumplir 

las leyes, tenemos el artículo 39 del mismo Reglamento señala 

expresamente que: “La Asamblea General, está constituida por 

todos los comuneros calificados debidamente inscritos en el Padrón 

Comunal”. Esto quiere decir que están obligados de asistir a las 

sesiones todos los comuneros calificados, es decir, aquellos que 

residen permanentemente dentro del territorio de la Comunidad y 

que con su aporte económico o en faenas comunales, contribuyen 

al desarrollo y progreso de esta, pero además deben estar 

debidamente empadronados.  Por lo tanto, es la Asamblea General 

quien dispone de las tierras Comunales, y los comuneros pueden 

disponer libremente de los usufructos en las tierras comunales. 

 

Entrevistado 2): Cada uno de los comuneros disponen lo que usufructúan. 

Entrevistado 3):  Se debería disponer de acuerdo a la ley, pero el presidente de la 

comunidad dispone como quiere incluso vende, y acaparan más 

terrenos con sus compadres. 
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Entrevistado 4): Disponen las autoridades comunales. 

Entrevistado 5): Las autoridades comunales disponen. 

 

Convergencia: De acuerdo a los datos obtenidos, se tiene que cuatro (04) 

participantes concuerdan que las tierras de usufructo de la 

comunidad campesina de Toraya lo disponen las autoridades 

comunales. 

 

Divergencia: Se tiene que, de los datos obtenidos, solo uno (01) de los 

participantes ha señalado que las tierras de usufruto de la 

comunidad campesina de Toraya lo dispone cada comunero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura3: Convergencia - divergencia de la pregunta 3. 
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Interpretación: De acuerdo a los datos obtenidos de la pregunta 3; y,  con la 

figura 3; se puede apreciar que cuatro (04) participantes coincidieron con su 

respuesta; de  otro lado se tiene que solo un (01) participante respondió de forma 

diferente; en consecuencia se tiene que la mayor cantidad de participantes (04) 

han coincido que las tierras de usufructo de la comunidad campesina de Toraya 

lo dispone sus autoridades comunales; lo que coincide con lo señalado por Castillo  

(2015), cuando señala que las comunidades están facultadas para disponer 

libremente de sus tierras.  

 

Pregunta 4: ¿Por qué se dice que la comunidad campesina de Toraya de la 

provincia Aymaraes, tiene autonomía?  

 

Entrevistado E1: La autonomía comunal se encuentra prescrito en el artículo 89 

de nuestra Constitución Política, cuando señala que: Son autónomas 

en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y libre 

disposición de sus tierras; Lo que quiere decir que las comunidades 

campesinas son independientes del poder político o administrativo 

del estado. 

 

Entrevistado E2: Tenemos Estatuto, y yo como presidente manejo con autonomía, 

tengo poder. 
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Entrevistado E3: Autonomía dicen, porque les favorece a los de la Junta Directiva, 

que se llenan de plata. 

 

Entrevistado E4: En las Asambleas, nunca hablan de ninguna ley, ellos hacen 

todo, se favorecen entre ellos. 

 

Entrevistado E5:  Los que ocupan cargos dirigenciales hacen de todo sin informar 

a la Asamblea General de la Comunidad. 

 

Convergencia: De acuerdo a los datos obtenidos, se tiene que cuatro (04) 

participantes desconocen las razones por las cuales la comunidad 

campesina de Toraya tiene autonomía. 

 

Divergencia: Se tiene que, de los datos obtenidos, solo uno (01) de los 

participantes ha señalado que la comunidad campesina de Toraya 

tiene autonomía porque está amparado por nuestra Constitución 

Política específicamente en su artículo 89 y demás normas.  

 

Figura 4: Convergencia - divergencia de la pregunta 4 

 

 

Interpretación: De acuerdo a los datos obtenidos de la pregunta 4; y,  con la 

figura 4; se puede apreciar que cuatro (04) participantes desconocen el tema; de  
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otro lado se tiene que solo un (01) participante respondió correctamente; en 

consecuencia se tiene que la mayor cantidad de participantes (04) desconocen  

las razones por las cuales la comunidad campesina de Toraya tiene autonomía; 

lo que coincide con lo señalado por Figallo (2005) quien señaló, que las 

Comunidades Andinas y Amazónicas fueron reconocidas por primera vez en la 

Constitución Política de 1920.  

 

Pregunta 5): ¿La comunidad campesina de Toraya de la provincia Aymaraes, 

Apurímac tiene personería jurídica? ¿porqué? 

 

Entrevistado E1:  Es considerada persona jurídica a la comunidad campesina de 

Toraya desde que se formalizó su inscripción en el libro de 

comunidades campesinas del Registro de Personas Jurídicas de 

Apurimac; es decir, tiene su ficha registral, como si fuese una partida 

de nacimiento.  

 

Entrevistado E2:  Claro, por su puesto por que está Registrado en las Oficinas de 

Abancay. 

 

Entrevistado E3: Claro que sí, está inscrito en registros públicos en Abancay, 

porque así debe ser. 

 

Entrevistado E4: Si, está registrado en las oficinas de Abancay. 

 

Entrevistado E5: Eso he escuchado que la comunidad es una persona jurídica, 

porque está inscrita en las oficinas de Registros Públicos de 

Abancay. 

 

Convergencia: De acuerdo a las respuestas obtenidas, todos los entrevistados 

(05) concuerdan que la comunidad campesina de Toraya de la 

provincia Aymaraes, Apurímac tiene personería jurídica porque está 

registrado en las Oficinas de los Registros Públicos de Abancay. 
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Divergencia: No se tiene divergencia, porque todos los entrevistados coinciden 

con su respuesta.  

 

Figura 5: Convergencia - divergencia de la pregunta 5 

 

 

Interpretación: De acuerdo a los datos obtenidas sobre la pregunta 5; y con la 

figura 5; se pudo establecer que todos los entrevistados (05) concuerdan con sus 

respuestas; por consiguiente, se tiene que todos han respondido que la 

comunidad campesina de Toraya de la provincia Aymaraes, Apurímac, tiene 

personería jurídica porque está registrado en las Oficinas de los Registros 

Públicos de Abancay; lo que coincide con lo señalado por Ampudia (2018), quien 

señaló que la comunidad campesina es una organización con personería jurídica 

integrada por familias con vínculos ancestrales, sociales, económicos y culturales 

que ocupa determinado territorio y que se sustenta en la propiedad comunal de la 

tierra. 

  

Pregunta 6): ¿Quiénes pueden integrar la Directiva Comunal de la comunidad 

campesina de Toraya de la provincia Aymaraes, Apurímac? ¿porqué? 

 

Entrevistado E1: De acuerdo al Artículo 48 del Reglamento de la Ley general de 

Comunidades Campesinas la Directiva Comunal debe contar con los 

siguientes cargos: presidente, vicepresidente, secretario, Tesorero, 
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Fiscal, y Vocal, el estatuto de cada comunidad podrá establecer un 

mayor número de miembros hasta un máximo de nueve. 

Deben integrar la Directiva Comunal los que gozan del derecho de 

sufragio, que sean comuneros calificados, con más de dos años de 

antigüedad, ser miembro activo en la comunidad inscrito en el 

padrón, tener dominio del idioma predominante de la comunidad y 

encontrarse hábil, de conformidad con los derechos y deberes 

señalados en el Estatuto de la Comunidad. 

 

Entrevistado E2: Todos los que cumplen con los requisitos tienen derecho a tener 

un cargo en la Directiva Comunal. 

 

Entrevistado E3: Todo está manejado, entre ellos se eligen, los más vivos. 

 

Entrevistado E4: Los que cumplen con la ley y saben leer será pues. 

 

Entrevistado E5: Creo estaríamos mejor las mujeres, para hacer cumplir las leyes. 

 

Convergencia: De acuerdo a los datos obtenidos, se tiene que tres (03) 

participantes concuerdan que los que pueden integrar la Directiva 

Comunal de la comunidad campesina de Toraya de la provincia 

Aymaraes, Apurímac, son aquellos comuneros que cumplen con los 

requisitos de Ley. 

 

Divergencia: Se tiene que, de los datos obtenidos, solo dos (02) de los 

participantes han señalado de manera diferente.  
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Figura 6: Convergencia - divergencia de la pregunta 6 

 

 

Interpretación: De acuerdo a los datos obtenidas sobre la pregunta 6; y con la 

figura 6, se pudo establecer que tres (03) de los entrevistados concuerdan con 

sus respuestas; y, solo dos participantes difieren; por consiguiente, se tiene que 

la mayor cantidad de entrevistados concuerdan que los que pueden integrar la 

Directiva Comunal de la comunidad campesina de Toraya de la provincia 

Aymaraes, Apurímac, son aquellos comuneros que cumplen con los requisitos de 

Ley; lo que, coinciden con Figallo (2005) para llegar al cargo de autoridad comunal 

debe ser alfabeto y comunero hábil, medida disgregante del cumplimiento del 

sistema de cargos y obligaciones por parte de todos los comuneros. 
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V. CONCLUSIONES 

 

Primero: Los comuneros de la comunidad campesina de Toraya de la provincia 

Aymaraes de Apurímac, 2021, entienden que el derecho de traslado de 

usufructo les permite heredar a sus descendientes, ello de acuerdo a los 

resultados obtenidos en la investigación; sin embargo, de acuerdo al 

artículo 999 del código civil el usufructo consiste en la utilización de 

tierras comunales para el propio beneficio, sin tener derecho a la 

propiedad, destacando la condición de usufructuario. 

 

 

SEGUNDA: Las dificultades más comunes en la comprensión del derecho de 

traslado de usufructo en la comunidad campesina de Toraya de la 

provincia Aymaraes de Apurímac - 2021, son: las herencias de tierras 

comunales, venta de terrenos comunales, el retorno de comuneros a la 

comunidad por el covid 19, la necesidad de buscar nuevas formas de 

aplicación del derecho de traslado de usufructo; todo por cuanto 

confunden el derecho de usufructo con el derecho de propiedad.  

 

TERCERA: La forma correcta que entiendan los comuneros sobre el derecho del 

traslado de usufructo en tierras comunales, es aplicando una distribución 

equitativa de las tierras comunales y de acuerdo a la mayoría de edad y 

de las necesidades de los comuneros; entendiendo que los comuneros 

no son propietarios de las tierras comunales. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: El Estado debe informar y capacitar a los comuneros de la comunidad 

campesina de Toraya de la provincia Aymaraes de Apurímac, mediante 

programas y talleres educativos, realizados de forma presencial o a 

través de los medios de comunicación (radio y televisión local)  sobre 

la correcta interpretación y aplicación del artículo 999 del código civil, 

que señala que el usufructo consiste en el uso y disfrute de tierras 

comunales para el propio beneficio, sin tener derecho a la propiedad, 

destacando la condición de usufructuario; con ello, se evitaría conflictos 

familiares y residentes de la comunidad.  

 

SEGUNDA: El Estado a través del Ministerio de Educación debe de seleccionar y 

contratar docentes destacados que desarrollen el programa de 

alfabetización y continuidad educativa de la educación básica 

alternativa que beneficia a jóvenes y adultos mayores en la 

comunidad campesina de Toraya de la provincia Aymaraes de 

Apurímac, con la finalidad de mejorar la educación y bajar el índice de 

analfabetismo; de esta manera los comuneros puedan comprender el  

derecho de traslado de usufructo y evitar problemas, conflictos entre 

los residentes y sus herederos.  

 

TERCERA:   Los miembros de la Directiva comunal de la comunidad campesina de 

Toraya de la provincia de Aymaraes de Apurímac, con el apoyo de 

profesionales (abogados, Ingenieros, Arquitectos y otros) realicen una 

división y distribución equitativa de las tierras comunales, tomando en 

consideración la mayoría de edad y las necesidades de los 

comuneros; para ello, la Directiva comunal antes mencionado deben 

de tener actualizado el padrón comunal y su Estatuto Comunal. 
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Tema: Derechos del traslado de usufructo de tierras comunales en la comunidad campesina de Toraya, en la provincia 
Aymaraes, Apurímac, 2021” 

 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL SUPUESTO CATEGORIA SUBCATEGORIA MÉTODO 
 
¿Cómo entienden los 
derechos de traslado de 
usufructo en tierras 
comunales los 
comuneros de la 
comunidad campesina 
de Toraya de la 
provincia Aymaraes de 
Apurímac, 2021? 

 
Conocer la forma que 
entienden los derechos 
de traslado de usufructo 
en tierras comunales los 
comuneros de la 
comunidad campesina 
de Toraya de la 
provincia Aymaraes de 
Apurímac, 2021 

 
Será que los comuneros de la comunidad 
campesina de Toraya de la provincia Aymaraes de 
Apurímac, 2021, entienden que el derecho de 
traslado de usufructo les permite heredar a sus 
descendientes. 

1. Derechos de 

traslado de usufructo 

 

1.1 Uso 

 
Enfoque: 
Cualitativo 
 
Tipo: Básica 
 
Nivel o alcance: 
Descriptivo y 
Explicativo 
 
Diseño: 
Fenomenológico  
 
Escenario de 
estudio: 
Comunidad 
Campesina de 
Toraya, ubicada 
en la provincia 
de Ayaraes del 
departamento de 
Apurimac. 
 
Participantes: 

Cinco (05) 
unidades  
 
Técnica:  
La Entrevista 
 
Instrumento:  
Guía de entrevista 
 

 

 
1.2 Disfrute 

1.3 Disposición 

Problema Específico Objetivo Específico Supuesto Específico 
1. ¿Cuáles son las 
dificultades más 
comunes en la 
comprensión del 
derecho de traslado de 
usufructo en la 
comunidad campesina 
de Toraya de la 
provincia Aymaraes de 
Apurímac, 2021? 

1. Comprender las 

dificultades más 

comunes en la 

comprensión del 

derecho de traslado de 

usufructo en la 

comunidad campesina 

de Toraya de la 

provincia Aymaraes 

de Apurímac, 2021 

1. Será que las dificultades más comunes en la 
comprensión del derecho de traslado de usufructo 
en la comunidad campesina de Toraya de la 
provincia Aymaraes de Apurímac, 2021, serán que 
las herencias de tierras comunales, venta de 
terrenos comunales, el retorno de comuneros a la 
comunidad por el covid 19, la necesidad de buscar 
nuevas formas de aplicación del derecho de 
traslado de usufructo. 

2. Comunidad 
Campesina 

2.1 Autonomía 

2.2 Personería 

Jurídica 

2. ¿Cuál es la forma 
correcta de entender el 
derecho de traslado de 
usufructo, sin crear 
confusión de intereses 
en tierras comunales en 
la comunidad 
campesina de Toraya de 
la provincia Aymaraes 
de Apurímac, 2021? 

2. Conocer la forma 
correcta de entender el 
derecho de traslado de 
usufructo, sin crear 
confusión de intereses 
en tierras comunales en 
la comunidad 
campesina de Toraya de 
la provincia Aymaraes 
de Apurímac, 2021 

2. Será que la forma correcta de entender de los 
comuneros sobre el derecho del traslado de 
usufructo en tierras comunales, sería aplicando una 
distribución equitativa de las tierras comunales de 
acuerdo a la mayoría de edad y de las necesidades 
de los comuneros. 

2.3 Junta 
Directiva 
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ANEXO N° 2: Solicitud de aplicación de instrumento 
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ANEXO N° 3:   

 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 

Título: Derechos del traslado de usufructo de tierras comunales en 

la comunidad campesina de Toraya en la provincia Aymaraes, 

Apurímac, 2021; autora: Bach. Nancy Constantina Almanza Merino.  

 

I. Instrucciones: 

Se recomienda leer cada interrogante formulada en la presente 

entrevista y responder desde su experiencia y conocimiento con 

claridad y veracidad en sus respuestas, debido que, las respuestas 

otorgadas, serán fundamentales para mi trabajo de investigación. 

 

II. Preguntas: 

 

1.- De acuerdo a su experiencia: ¿Cómo es el uso de las tierras de usufructo 

en la comunidad campesina de Toraya de la provincia Aymaraes, 

Apurímac? 

……………………………….……………………………….…………………………

…….……………………………….……………………………….……………………

…….……………………………….……………………………….…………………… 

 

2.- De acuerdo a su experiencia: ¿Quiénes son los que disfrutan de las tierras 

de usufructo en la comunidad campesina de Toraya de la provincia 

Aymaraes, Apurímac? 

……………………………….……………………………….…………………………

…….…….……………………………….……………………………….………………

…………………………………….……………………………….……………………. 
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3.- De acuerdo a su experiencia: ¿Quiénes pueden disponer de las tierras de 

usufructo en la comunidad campesina de Toraya de la provincia Aymaraes, 

Apurímac? 

……………………………….……………………………….…………………………

…….……………………………….……………………………….……………………

………….……………………………….……………………………….…………… 

 

4. De acuerdo a su experiencia: ¿Por qué se dice que la comunidad 

campesina de Toraya de la provincia Aymaraes, tiene autonomía?  

……………………………….……………………………….…………………………

…….……………………………….……………………………….……………………

………….……………………………….……………………………….…………… 

 

5. De acuerdo a su experiencia: ¿la comunidad campesina de Toraya de la 

provincia Aymaraes, Apurímac tiene personería jurídica? ¿porqué? 

 

……………………………….……………………………….…………………………

…….……………………………….……………………………….……………………

………….……………………………….……………………………….……………… 

 

6. De acuerdo a su experiencia: ¿Quiénes pueden integrar la Directiva 

Comunal de la comunidad campesina de Toraya de la provincia Aymaraes, 

Apurímac? ¿porqué? 

……………………………….……………………………….…………………………

…….……………………………….……………………………….……………………

………….……………………………….……………………………….…………… 

 



42  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44  

 

 

 

 



45  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48  

 



49  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51  

 

 

 

 



52  

 



53  

 

 

 

 



54  

ANEXO 5: Fotos de trabajo de campo 
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