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La Economía Campesina y su Integracioh 
al Mercado:El Caso de la Sierra Sur del .Pertí. 

ADOLFO FIGUEROA 

INTRODUCCION 

En las ciencias sociales es común plantearse el problema de la pertinencia 
de las teorías para explicar una realidad concreta, Este cuestionamiento es 
legítimo por cuanto existe el convhcimiento de que las ciencias sociales no son 
ciencias teorhicas, es decir no son ciencias con un conjunto de pmposiciones 
válidas en todo tiempo y espacio. Si 8sto es cierto, entonces existe la posibilidad 
lógica de que tengamos realidades sin teoría. 

A mi modo de pensar, las comunidades campesinas de los Andes del Per6 
son realidades ti teoría. A pesar de constituir un grupo humano de importancia 
indiscutible dentro de la sociedad peruana, las explicaciones de su fúncionamien- 
to y su dinhnica son todavia insatisfactorias. !Ello es particularmente cierto en lo 
que se refiere a su economia. 

En el presente articulo se presentaun marc23analítico para estudiar 
el proceso de produccibn e intercambio en Ias economías campesinas. La 
realidad estudiada se compone de las comunidades campesinas de la sierm sur del 
Perú, La visibn común que se tiene de la sociedad peruana es que los campesinos 
de la sierra constituye una economía c‘auto-suficiente”9 ‘“fuera del mercado”, 
Pero dadas sus características culturales, se espera que las comunidades de la 
sierra sur sean el caso más extremo de dualidad económica en el Perú, Este 
estudio muestra estadísticamente el grado y los mecanismos de integración a la 
economía de mercado de esas comunidades, 

‘i Dosad agkadecer ti Pkogt&rna IXI?& por a3 apoyo financiero e intelectual a esta 
inve~tigacitul. El estudio no hubiera podide mabaarse a no ser por la ayuda y  la 
com rcnsihn de las farnfiias campesinas en las comunidades estudmdas, MI deuda es 
$F= $8 cm ellaa, Muchas personas me ayudaron en el proyecto, muchas para 
mensionarlas individualmente. Sin embargo, no puedo dqjsz de mencionar a: Daniel 
Cotleaï, Gabriela Ve 

” 
Augusto Cth-es, Matilde Ladrón de Guevara, Bd 

!r 
Morton , 

Juan Ccampaza, Aure o Sueca, Wilfredo Cconi,Zoüo y  Cirilo Quispimpa, orge Diez, 
Ramiro Obragón. 
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A. Figueroa 

1. EL APARATO DE ANALISIS 

1, Relaciones Tecnolrigicas y de Intercambio 

El comportamiento económico de la familia campesina se desenvuelve en 
un contexto socio-cultural definido, que es la comunidad Pero la comunidad no 
es simple agregación de familias sino un medio social en donde se dan también 
detisiones y actividades económicas colectivas, cuya naturaleza hay que 
investigar Por lo tanto, resulta útil considerar la economía de la comunidad 
campesina como una unidad macroeconómica dentro de la cual se desenvuelve la 
familia campesina 

Consideremos que la economia de la comunidad campesina se compone de 
tres sectores productivos: bienes agrfcolas (A), pecuarios (p), y toda una gama de 
produotos no agropecuarios como artesanías y construcción, que los denomina- 
remos “bienes Z”1. Esta mezcla de actividades está presente en la mayoria de los 
casos, aunque ciertamente existen algunas comunidades mlis especializadas como 
el caso de comunidades productores de papas, comunidades de pastores o como 
el caso de comunidades de tejedores. 

Para su actividad productiva, consideramos que la comunidad cuenta, de 
un lado, con dos factores de producción primarios que son: trabajo (H) y tierra 
(T); y de otro lado, con tres tipos de stoch que corresponden a los tres sectores 
produtivos mencionados: semillas (A), animales (p) y herramientas (Z). Estos 
Sto& son producidos pero como “se necesitan bienes para producir bienes”, 
ellos deben estar presentes como stocb Uziciales para hacer posible la actividad 
productiva. TambiBn entran en el proceso de producir los bienes A, P y Z otms 
bienes, pero en forma de insumos. Estos insumos son parte del producto anual 
de la comunidad o de sus importaciones. Hay dos “sectores externos” con los 
cuales la comunidad como un todo intercambia: el resto de la economía mal 
(IV) (otras comunidades, haciendas) y la economía urbana (M). 

Una manera analítica de relacionar factores de producción primarios, 
stoclcs iniciales de bienes con el producto anual se logra mediante un cuadro de 
“relaciorw intersectoriales”, En el Cuadro 1 se muestran estas relaciones de una 
manera simplificada, Una descripción de los componentes principales del Cuadro 
ayuda& a su mejor comprensión. La producción agrícola obtenida en un aÍío se 
representa por Xl.Esta producción que es raeta en el sentido que excluye la 
semilla utilizada, se destina en parte a la producción de bienes ~8cuarios (X12), 

1. La denominaci&n “bienes 2” ee ha tomado del trabajo pionero de Staphen Hymer y  
Stephan ReetGck., “‘A Mbdel sf an Aptakn Bconomy with Nonqgricultural 
Acnvities”, Amerrcw Economic Revio ,Vol. LIX, No 4, September, 1969. 
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como es el caso de alimentos para el ganado (avena, panca, paja, cebada); y para 
la produccion de bienes 2, tal como el procesamiento de productos alimenticios: 
papa para chuíío, maíz para jol‘a La parte restante del producto agricola se 
puede destinar al comumo (C,J a la acumulación de mayores stocks de semillas 
para el siguiente periodo de produccibn agricola (Il) y a la exportación o venta 
fuera de la comunidad (NI y MI)= 

Las cantidades del producto pecuario obtenidas en un tio se representan 
por X2, Empíricamente X2 se compondrá de: a) la cantidad de animales 
producidos, incluido aves y cuyes; b) productos derivados: leche, huevos, lanas, 
pellejos que son obtenibles del stock existente de animales y c) hay que incluir la 
bosta que tiene varios usos especialmente como abono. Los productos pecuarios 
que se destinan al proceso productivo incluyen: los que se destinan a la 
agricultura como son 10s abonos; los que se destinan a la produceibn de bienes 2, 
como leche para fabricar quesos, lanas para fabricar frazadas, vestidos. Los 
productos pecuarios se destinan también al consumo (carnes, leche, huevos, 
pellejos),,& la inveraibn (cuando se incrementa el stock de animales) y a la 
exportach. 

Los “bienes Z” constituyen una lista extensa de bienes y servicios, siendo 
los principales los siguientes: 
a) Productos alimenticios procesados: chufto, chicha, quesos, carne seca. 
b) Textiles: confecciones de ropa, frazadas, ponchos, polleras, mantas, 

costales, sogas. 

4 Herramientas y repara&% de las mismas. 
d) Construccibn: casas, edificios público$ corrales, caminos, acueductos y 

materiales de construccibn como adobes, tejas. 

el Combustibles: lefía. 
f) Comercio. 

d TraINporte. 
h) otras artesanías: cerkmica, cueros, carpintería. 
Esta gama de bienes Z se destinan tambien a la producción de bienes agrícolas y 
pecuarios y a la demanda fmal. A la agricultura entran como costales y envases y 
reparación de herramientas; a la actividad pecuaria, como sogas; al consumo, 
como textiles de lana; a la inversión, como construcciones y a la exportación, 
como quesos. 
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A, Figueroa 

CUADRO 1 

ReIaciones Intersectoriaks en la Economía de la Comwklad Camptxina . 
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Todos los productos importados del resto de la economía rural en un tio 

(Xn) se destinan a la producción, como insumos para la agricultura, ganadería 

(como sal negra para animales) y  la producción de bienes Z; aSf Como d . 

consumo (maia en las comunidades altas) y  a la inversión. Lo mismo se puede 

decir de las importaciones del sector urbano (X,). Entre los insumos se 

encuentran los fertilizantes, pesticidas, remedios para la ganadería, tintes para la 

artesanía; entre los bienes para el consumo:azúcar, sal, kerosene y  entre los 

bienes de inversión están prSnsipahnen.te las herramientas de acero, 

La mano de obra anual, medida en días-personas, se destina a producir 

bienes agrtfcolas, pecuarios y  bienes Z, aunque en muchos casos la producción es 

conjunta y  no separable por actividades (eI pastoreo realizado en forma 

simultánea al hilado, es UU ejempI de producción conjunta). La celda Ch se 

refiere al “consumo de mano de obra”, es decir a los dfas dedicados al descanso 

o Ia fiesta; y  las celdas Nh y  Fh a la mano de obra que exporta la comunidad, la 

que se refiere a migraciones temporales por razones de trabajo. 

El stock de tierras se representa por Xt 1’ 3a !e mide en unidades de 
1 superficie, La tierra se asigna a producir bienes agrícolas, a producir bienes 
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pecuarios cuando se le destina a producir alfalfa o pastos y a bienes Z cuando se 

le destina a construcciones. Por Ct se quiere indicar la existencia de terrenos de 

vivienda, plazas o campos deportivos 

En cuanto a los stocks, SI representa el total de stocks de bienes agrícolas 
los cuales se utilizan en la produccion de bienes agrícolas; SL 1 es, por ejemplo, 

cantidad de semillas Por S2 se entiende el stock ganadero, cuyos servicios 
productivos se distribuyen a la producción agrícola (yuntas) a la producción 

pecuaria misma y a la producción de bienes 2 (transporte). Finalmente, S3 

representa el stock de herramientas y se distribuye para la producción de bienes 
agrícolas (lampas), de bienes pecuarios (transquiladores) y de bienes Z (telares).. 

Es claro que las tres primeras oolumnas del “cuadro de relaciones 

intersectoriales” representan la mezcla de factores para producir el producto 

respectivo. Cada vector representa un proceso tecnológico. Las cuatro últimas 
columnas (C, 1, N, M) son los vectores de demanda fmal. Resulta igualmente 
claro del Cuadro 1 que la estructura productiva de la comunidad campesina 
incluye tres tipos de bienes: agricolas (A), pecuarios (P), productos no-agrope- 

cuarios (Z), y mano de obra para la exportación como trabajo eventual. 
Una estimación empírica del Cuadro 1 resumiría las relaciones tecnológi- 

cas, la estructura de producción y las relaciones de intercambio en las 

comunidades; asimismo mostraría las formas específicas por las cuales la 
economía campesina se conecta a la economía de mercado. Esto se presenta en 
la sección siguiente. Sin embargo, debemos especificar antes las características 

del ambiente físico en que operan las comunidades, pues su estructura 
productiva estará influenciada también por variables como control de pisos 

ecológicos, micro-climas. 

2. Pisos Ecol&$cos y hiicro-clinw 

Tradicionalmente se ha reconocido la existencia de tres regiones naturales 
en el Perú: costa, sierra y selva, donde el criterio de clasificación es la presencia 

de la cordillera de los Andes a la cual se denomina la región de la sierra Las 

regiones costa y selva no son sino las regiones situadas a ambos lados de los 
Andes, Otros geógrafos han cuestionado esta división geográfica del Perú y han 

propuesto alternativas Para los objetivos del presente‘ estudio resultan de 

bastante utilidad los trabajos que hacen referencia a la existencia de diversos 
pisos ecológicos en el Perú, como es el caso del estudio de Pulgar VidaL 
Tomando en cuenta el mayor número posible de factores del medio ambiente 

2 Javier Pulgar Vidal, Geografía &lPerú, (Lima: Editor% Universo, s/f’J 
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natural, Pulgar Vidal distingue ocho regiones en el Perú: costa, yurzga, qtkeckr, 
su& pupza, cw&Zlmu, selva dta y selva baja, Con esta clasificación se llegan a 
distinguir ciuco regiones dentro de lo que usualmente se denomirxn siwrz 

La Sierra no es pues una región homogknea. ti extraordkaria Gferenciái de 
alturas hace que ella, en reducido espacio, presente superpuestos los más variackos 
terrenos y climas~ Como sefial6 Mio C. Tello: “La regibn Sierra ofrece zonas de 
c3ima.s diversos, que varían desde el tropical de los valles y quebradas 
interandinas profundas, hasta el &-tic0 de las cordilleras”~. Los pobladores de la 
sierra, en efecto, distinguen claramente varias regiones o zonas dentro de su 
ambiente, que en gran medida corresponde a las regiones propuestas porPulgar 
Vidal. 

Las cinco regiones mencionadas definen sendos pisos ecolbgicos dentro de 
la sierras En términos de altitud con respecto al nivel del mar, la region yunga se 
define para la región andina hasta los 2,3OU metros y corresponde a valles 
cálidos; la region quechua se ubica entre los 2,300 a 3,500 metros, y es la región 
templada; la regir5n suni es una regit5n fría y va de los 3,500 a los 4,000 metros 
de altitud; y la region puplra, ““tierra sin &rboles”, llega hasta los 4,800 metros? A 
partir de esta altura aparece la regibn de la csrdiltercl donde pr&kamente ya no 
existe actividad agropecuaria alguna. 

El Cuadro 2 muestra, para 1972, la distribuci&n de la poblaci&n del Per-6 
entre los ocho pisos ec:dSgkos descritus La costa es la region mL habitada pues 
en ella vive cerca del 44010 de la población peruana; pero ello obedece al gran 
tamaño de la ciudad de Lima, donde habita 25o/o de la pobl+ del Per&, 
Sigue en importancia la región quechz4a con 300/0; mientras quer entre la costa y 
la Fechlla, hay una discontinuidad poblacional mamada, pues en la yuptgrt sólo 
habita el 7o/o, Este hecho es oonaistente con la naturaleza agreste y de pendiente 
bien pronunciada que caracteriza al ambiente físico de esta región Despu6s de la 
region quechua hay una disminuci6n también marcada en la población hasta 
llegar a la cordillera, para luego reaparecer con alguna importancia a medida que 
se baja de altura por la vertiente oriental de los Andes, 

El 53o/o de la poblacián peruana vivía en 1972 en áreas rurales (centros 
poblados menores de 2,000 habitantes). El Cuadro 2 tambi6n muestra la 
distribución de esta poblaoión rural por pisos ecológicos, La región quechua se 
muestra nuevamente como la más importante pues en ella habita el 45o/o de la 
poblacii>n rural peruana; le sigue en importancia la reg&x coda con 170/0 la 
región smi con 16o/o y la yunga con lOo/o< Las demás regiones no tienen 
mayor significación, especialmente la pwla y la c~r&Z.w~ En les cinco pisos 

3. Citado en J. Pulgar, op.&., pe 13 
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ecológicos que conforman la sierra habita cerca del 75Q/o de la población rural y 
el 4Oo/o de la población total del Perú. 

A cada piso ecológico le corresponde ciertamente diferentes posibilidades 
de producción. En el trabajo de Pulgar Vidal se se6ala que existen “productos 
límites” a cada región, es decir productos que no pueden obtenerse en regiones 
más altas. Para la yungu, los productos Rmites son la carla de azúcar y algunos 
tipos de frutales (palto, hícumo, chirimoya, guayabo, cítricos); hasta la región 
quechtra se pueden cultivar el ma&, trigo y algunos otros frutales (ciruelo, 
melocotonero, manzano, membr¡Ro); hastala reaion’wS se I>i>tWerr prcãducto~; 
como las habas, tuberosas menores (oca, olhrco, mashua), cereales (quhura, 
catiua) y leguminosas como el tarhui; y, finalmente, hasta la región de Is puna 
se pueden cuftívar dos productos: papa y cebada, aunque de una manera poco 
frecuente. 

CUADRO 2 

rwí: Poblag6n Total y Rwmi por RegiORea Eco&icas, 1972 
Regiones Altitud (ms.) 

L.d 
oblación Total 

es, OEQ 
~$e~dón %$l 

1.Costa f 
2. Yunga 

3. Quechua 

Metodologia: La estimación se ha hecho en la base a distritos. A pesar de ello, es sólo una 
aproximación por cuanto se atribnyó a la pobiaci0n de cada distrito la 
altitud de sn capitat La poblacibn total y rural por distritos se obtuvo del 
Censo Nacional de Población de 1972 (por Departamentos). Las altitudes se 
obtuvieron de dos fuentes: Anuario Estadístico Nacional del Perú (Lima: 
ONEC, sif) Toma 3, Cuadro 2.2.6; y de consultas efectuadas en el Instituto 

Nota: 
Geografico hitar. 
La r 

77 
‘ón quechua se inicia según Pulgar Vidal a los 2,300 metros y la región 

cordr eru a los 4,800 Dado que los intervalos de clase füeron de 500 metros 
no fue posible obtener estimaciones para esos rangos Sin embargo, los 
errores que ello introduce no son significativos, como se puede apreciar en el 
Cuadro. 
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Los pisos ecológicos de la sierra también defmen posibilidades de 
produccih para la ganadería Por ejemplo, los auquénidos (Ilamas, alpacas) se 
desarrollan principalmente en la puna; mientras que los equinos y caprinos 
encuentran su mejor medio en las regiones bajas. Como quiera que la fauna y la 
flora varían entre pisos ecológicos, las posibilidades de producir algunos bienes Z 
están también determinados en gran medida por el acceso a esos pisoa. 
Finalmente, dentro de cada piso ecologico existen diversos micro4imas. Este 
hecho hace que los recursos con que cuente una comunidad sean muy variados 
tanto por la existencia de diferentes pisos ecol0gicos como de micro-climas, lo 
que conlleva a quelasp~sibilidades de producción sean diferenciadas entre 
comunidades. ? 

u 

3,~ La Mbestra 

El estudio empírico se realizó en la sierra sur del Per& que es la regi6n más 
deprimida en términos de ingresos. Las familias campesinas que se estudiaron 
son, de una parte, minifundistas, pues poseen extensiones pequeîlas de tierra 
agrícola, usualmente menos de 5 hectáreas; y de otra parte se encuentran 
organizadas en comunidades campesinas, Por lo tanto, es importante mantener Sa 
comunidad y la familia como categoría8 de analisis a lo largo del estudio. Se 
estudiaron ocho comunidades en total. Estas comunidades fueron extraída8 de 
un marco muestral que se construyo sobre las Areas de comunidades más 
importante8 de la sierra sur Las comunidades estudiadas se ubican en cuatro de 
los cinco departamentos que conforman la regiibn de la sierra sur, siendo 
Ayacucho el departamento no representado. Este hecho, sin embargo, no añade 
ninguna complicación particular a los problemas .de tepresentatividad de la 
muestra por cuanto las diferencias entre departamentos son de menor importan- 
cia. 

Los datos empíricos fueron obtenidos aplicando encuestas a familias 
campesinas mediante un cuestionario uniforme paratodas las .~ui.ridat¿es 
campesinas. También se hicieron entrevista8 a personas enterada8 sobre la vida de 
la comunidad (autoridades y ex-autoridades principalmente), con lo cual se 
obtuvo un marco ffsico y social de gran importancia para hacer más precisa las 
entretitas a las familias. Este procedimiento también permitió controlar la 
calidad de las entrevista8 por el rango de posibihdades que daba la entrevista a 
persona8 notables, La investigación en siete de las ocho comunidades se inició en 
1976 con varias visitas y recolección preliminar de da&. La fase fmal de 

1 
4. Los resultados hxu~ publicados en Adolfo Figueroa, “La Economia de las 

Comunidades Campesimw El Case de la Sierra Sur del Perú”, en E. Valencia, et. al,, 
Gampesinado e Indrgenismo en Ame’rica latina (Lima: EdicionesCELATS, 1379). 
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encuestas, donde los datos presentados aquí fueron recogidos, se inicio en 
Setiembre de 1978, y en cada comunidad la encuesta misma duró aproxikada- 
mente 2 semanas y fueron conducidas en promedio por 4 personas, tres de los 
cuales formaron un equipo pernwnente y el cusrto encuestador era usualmente 
una persona de la comunidad. Las encuestas se realizaron en quechua o aymara 
cuando la familia encuestada no tenis suficiente dominio del castellano, El 
Cuadro 3 muestra la distribución de las familias encuestadas. 

Adem& se hicieron dos estudios más cualitativos en dos comunidades 
campesinas sobre temas especificos En la comunidad de San Pedro (Cusw) 
sobre artesania rural y en la comunidad de Accomayo (Ayacucho) sobre 
migaciones. 

CUADRO 3 

Dislritmcifm de la Muestra 

Comunidad Código 
Fecha de 
Encuesta 

Fami.lias 
Encuestadas Departamento 

Accha-sihuina 
Ninamarca 
Acobamba- 

San Memos 
Ancobamba 
Ttiomayo 
Huando 
culta 
Jacantaya 

SlH 
NIN 

ACO 
ANC 
TTI 
HUA 
CUL 
JAC 

Set 1978 41 
Oct. 1978 ‘31 

Nov. 1978 40 
Dic. 1978 40 
Ene. 1979 36 
Feb. 1979 42 
Mar. 1979 40 
Abr. 1979 36 

cuzco 

CUZCO 

Huancaveka 

AplrímaC 
ClC?% 

Huan~avelica 
PUll 

Puno 

Total 306 

En cada comunidad campesina el tanra de la muestra fue predeter- 
minada (alrededor de 40 familias). Este tamafto permitirla hacer atuíliis 
estadfsticos para cada comunidad y, al mismo tiempo, permitirfa recolectar la 
información de una manera mgs profunda para cada famiha encuestada, La 
muestra fue elegida aleatoriamente, incluyendo los reemplazos. Luego, cada 
muestra es representativa de su comunidad.. Para hacer la muestra total 
representativa de las ocho comunidades y también de la sierra sur se aplicaron 
coeficientes de expansibn en base al censo agropecuario de 1972 y al Cuadro 2 
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presentado arriba. El lector encontrar6 en cada cuadro valores promedio para 
estos dos niveles de expansi6n de la muestra, como ‘bmuestra total” y “sierra 
sur” L respectivamente. 

II. LA UNIDAD DE PRODIKXION: LA FAMILIA CAMPESINA 

El tamafío y la composición familiar utilizadas en el presente estudio se 
ref~ren&&&s las personas qrre.vivenM%almeteerrunamisma casa. Debido a 
la existencia de migraciones estacionales y permanentes, la cuestibn de residencia 
habitual plantea algunas dificultades.. Sin embargo, el criterio utilizado aquf fue 
el de considerar un período de residencia mínim, más de 6 meses acumulativos 
o más de 4 días a la semana seguri el patrón de ausencias, 

EI tamtio familiar promedio varía entre 4.2 a 5 miembros en las 
comunidades estudiadas, tal como se aprecia en el Cuadro 4, En cuanto a la 

0 . dispers%n en el tau-Mio familiar, el Cuadro 4 muestra que la desviacion estandar 
(en parhnteais en el Cuadro) es relativamente elevada. Las familias campesinas 
son bastante heterogr$neas con respecto al tamaño de la familia. La familia tipica 
campesina no puede, por la tanto, ser fkilmente identificable por el tamaño de 
la familia. Cabe señalar, sin embargo, que las diferencias entre comunidades no 
parecen ser muy pronunciadas. 

Usaremos en este estudio dos defkriciones de fuerza laboral que correspon- 
den a dos sendos cortes en la edad del límite inferior. La primera definicióú1 
ind~~ye a todos los miembros de la familia que tengan 6 tios o mas, Dado el 
papel que desempeíían los niños en el proceso productivo en el campo, esta 
definición toma en cuenta la capacidad productiva de la familia La segunda 
defmición incluye personas a partir de los 18 arlos de edad e intenta medir 
“fuerza laboral adulta”, A partir de esa edad aproximadamente las personas 
realizan tareas que corresponden a adultos y también obtienen documentos de 
identificación que les permite mcwilizame en mercados de trabajo con mayor 
flexibilidad., No se excluyb a an&nos en estas defticiones por cuanto no existe 
un límite formal de retiro; los an&ínos, al igual que los niños, participan en el 
proceso productivo, 

El tatntio promedio de la fuerza laboral varía claramente segün la 
definición utilizada. La ‘Yberza laboral totaY’ resulta en promedio entre 3.4 y 
3.9 personas; para la “fuerza laboral adulta” los promedios varían entre 2,l y 2.4 
entre comunidades, La dispersión en el tamtio & ia 5.lctz.a laboral es tambiéri 
significativa, aunque hay que notar que la variabilidad ES mucho menor cuando 
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se toma en cuenta la “fuerza laboral adulta”, Como se puede inferir del Cuadro 4 
el coeficiente de variabilidad es menor para esta definición. La.s familias 
campesinas son m8s homog6neas en cuanto a su “fuerza laboral adulta”. La gran 
mayoría de las familias tienen entre 2 y 3 miembros adultos y el promedio para 
las ocho comunidades estudiadas y para la sierra sur es 2.2 miembros. Es en este 
respecto que sí se puede hablar de una familia típica campesina, 

La conclusión anterior IIeva a otia de igual importancia: la familia 
campesina es típicamente una familia nuclear. Es muy raro que dos parejas de 
matrimonio vivan en una casa, Sólo en la comunidad de Culta se encontró una 
proporción importante (ZOo/o) de familias con cuatro o m8s miembros; pero una 
fracci&i muy pequefía se compone de dos matrimonios. 

Como quiera que la unidad econámica es la familia, y esta familia es 
básicamente nuclear, las implicaciones sobre la orga.nizacSn económica son 
varias. La más importante se refiere al tamaio de la unidad. Debido a que las 
familias son nucleares, el n&nero de unidades económicas en el campo es, en 
cierto sentido, maximizado En particular, la tierra es dividida entre muchas 
unidades productivas, lo que no seríaelcaw.& un grupo de familias decidiera 
constituir una unidad económica. 

Las razones por las cuales las familias campesinas son nucleares, no sólo 
como unidad de consumo, sino corno unidad de producci& pueden dividirse en 
dos: una econ6mica y otra cultural. En tbrminos econticos es posible que el 
costo de organizarse separadamente como unidad de consumo no sea muy 
grande, El caso más claro es el costo de vivienda, lo que es usualmente poco 
costoso, al menos comparado a la ciudad. El costo de vivienda ayudaría a 
explicar el carácter nuclear de la familia campesina comparado a la familia 
urbana5. Como unidad de producción, esta fkgmentacibn de familias indicaría 
que no hay economfas de escala suficientemente grandes que ameriten una 
agregaci6n de familias y de recursos, 

Las tradiciones imperantes en las comunidades tambi6n refuerzan la 
tendencia a la fragmenkzión familiar. Es costumbre que la pareja recién 
conformada reciba de sus padres una dotación de recursos que lo haga 
económicamente independiente Tener al hijo casado en la casa paterna daría 
una indicación de incapacidad de los padres de proveer recursos separados para 
sus hijo@, 

Es cierto que las formas tradicionales de reciprocidad en el intercambio de 

5. En una aacuesta reahada dentro del Programa ECTEL en 1969 se encontró que en 
Lima aI tunaba pr~mc&o de la familia era dc 6 5m~emhh Vese Adolfo Figueroa, 
Esstructura de Consumo y Distribunun de ingresos en Lima Metropolitmta 
1968 1969, (Lima: UniversidadCatólicadelPeru 1974), 
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mano de obra entre familias tienden a reducir la importancia de la familia como 
unidad econ6mica, pero ello no resta en lo mínimo la característica de que la 
familia es la unidad económica básica. 

CUADRO 4 

‘hmíío de Farnflia y Fuerza Laboral 
(NSnero de personas) 

Tamafio de Fuerza Laboral 
FfiIIlih Total 

Comunidad Promedio 

JAC 4.6 
CUL 4.5 

4.7 
4.7 

TII 5.0 
SIN 4.3 
HUA 4.8 
ACO 4-2 

Total muestra 4.6 
Sierra Sur 4.5 

2. Recursos de lkra 

(DE<) Promedio 
Adultos 

(DE) Promedio 

(2.6) 3.9 (2.2) 2.6 
(2.0) 3.6 (1.7) 2.2 
(1.4) 3.6 (1.3) 2.2 
(2.5) 3.7 (1.7) 2.1 
(2.2) 3.9 (1.6) 2.3 
(1,9) 3,6 (1.5) 2.3 
(2.6) 3.7 (1.8) 2.1 
(1.7) 3.4 (1.4) 2.1 

3*7 2.2 
3.6 2.2 

@*EJ 

(1.3) 
(O-7) 
(0.5) 
(0.7) 
(0.9) 
(0.8) 
(0.8) 

@Ja 

En las comunidades campesinas se pueden clistiguir dos tipos de tierras: 
tierras cultivadas y tierras de pastos naturales. Las tierras de pastos naturales 
pueden ser utfJ.izadas solamente para el pastoreo de animales. Para este tipo de 
tierra no existe uso alternativo. La tierra cultivable, en cambio, puede destinarse 
a varios usos: a cultivar alimentos, pastos o a no cultivarla. En este íWmo caso, 
sin embargo, la tierra no está econiamicamente desempleada. Le tierra no 
cultivada deviene en pastizal debido a los pastos naturales que crecen sobre ella, 
Por 1~ tanto, tierra cultivable en descanso implica que la tierra ha salido del 
proceso de produccion agrícola y ha ingresado al proceso de producción 
pecllaria~ 

La propiedad y el sistema de utilización de la tierra están ;socjados a la 
existencia de diferentes tipos de tierra. Las pasturas son utilizadas colectivamen- 
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te y cada familia tiene completo acceso a estos pastos, siendo el beneficio 
individual derivado en proporción a su stock ganaderoEn el caso de ta tierra 
cultivable el sisteme de manejn varía entre comunidades, En algunas comunida- 
des el manejo de la ticna es enteramente privada, coh d,eciaiones que toma la 
familia en base Ü w  criterios individuales. En otras comunidades &I embargo, 
parte de Ia tierra cultivable cs manejada de acuerdo a decisiones colectivas Esto 
sucede en tierras ruxginal~s que deben rotar entre cxdtivos y descanso. IA 
rotación tiene qw sor colectiva para mantener los animales fuera de la zona de 
cultivo. Estas tierras de rotación colectiva se denominan usuahnente lqmi. 

Los resultados de la encuesta en cuanto a la asignación de tierra cultivable 
a la actividad agricola y pecuaria se presentan en el Cuadro 5. La asignaciBn se 
muestra en términos de ndmero de pamelas y no en unidades de superfkie. La 
estimación de superkkie presentaba gmndes problemas en la encuesta debido a la 
imprecisión en las respsestas de las familias y en el excesivo número de parcelas 
que hacfan casi imposible obtener la superficie total por agrega&& de las 
superficies de parcelas. La estimación de la asignación de la tierra entre 
agricultura y ganaderfa en base a ndmero de parcelas representa una aproxima- 
‘cion adecuada en vista de que, en promedio, el uso de las parcelas es 
independiente de su tarnat~o. La proporcibn de la tierra cultivable asignada a la 
agricultura varía entre comunidades, desde 46o/o hasta POo/o. 

Seis de las ocho comunidades estudiadas tienen el sistema colectivo de 
rotación de la tierra, los Iaymis. En la comunidad de Jacantaya no existe el 
sistema de LuymB For razones principalmente geográficas Casi la totalidad de 
las tierras de esta comunidad se ubican entre el Lago ‘í’iticaca y los cerros 
circundantes, lo que hace que ia tierra sea cultivada bajo un sistema de andenes. 
Estos andenes son pequeños y estdn separados claramente UROS de otros, por lo 
cual las familias pueden usar sus parcelas en descanso para pastorear sus animales 
arin cuandolas parchs vecinas estén cultivadas. El sistema de Laymis es un 
método eficiente para separar las tierras de cultivo de las tierras & pastas por 
cuanto las extensiones son grandes y no hay forma de separarlos. La otra 
comunidad que no tiene eI sistema de Laymis es Muando. En realidad, Huando 
tenrá Iaymis has& Sos decadas atrás. La desaparición de este sistema obedece 
principalmente a la introducción de insumos modernos en la agricultura, 
bzísicamente, fertilizantes, con lo cual se aumentó la productividad agrícola de la 
tierra. 

En las comwzidndes donde existe cl sistema de iaprn& su importar& 
cuantitativa, dentro del total de la tierra cultivada es de gran significación, Del 
Cuadro 5 se puede colegir que entre 215/0 y 7’folo de la tierra cultivada en el 
afro era bajo el sistema de laymis, A ello hay que agregar que cualitativamente el 
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laymi tiene una importancia crucial por cuanto en estas tierras SC c-&ivan 
procluctos considerados básicos, como es d caso de la papa, 

Otra caracVxíst.ica de la economía campesina que emana del Cuadro 5 es la 
fragmentación de la tierra cultivable. El @mero promedio de parcelas vma entre 
9 y 84 entre laa comunidades. Esta tremepzda fragmentaciim, unida al pequefio 
tamti~ de la tierra cultivable, da como resultado que en la mayoría de los casos 
cl tarna80 de las parcelas sean muy pequefias. En las comunidades de Culta y 
Sacantaya, que son los casos extremos en la muestra, el tamaño de las parcelas SC 
mide en surcos, que no tienen más de 20 metros de largo, “Tengo una parcela de 
4 surcos, otra de 6 surcos,. a ,” son expresiones comunes de los campeshos 

CUADRO 5 

Comunidad 

JAC 
CUL 

MIN 

AM 

ITI 

SIH 

HUA 
ACO 

Forma de Uso cultivada DEScaQSO 

PrivadQ 
Friva& 

bymi 
Total 
Privado 

La@ 
Total 
Privado ‘ 

bymi 
Tota-i 
Privado 
bymi 
Total 
Privado 

J-‘ayni 
Privado 
PlhdO 

hymi 
TQ%l 

19.5 
113 
27.6 
38.9 
-2.3 
4.7 

Yi- 
6.5 
1.8 

-Ei- 
-2.9 
31 

6.0 

8.5 
2s 
1.6 

-E 

15.1 
06 

1,4 
38 

--Yi 
0.9 

n.d. 
7 

C.0. 

0 

2,7 
2,7 

1.0 

O-3 
4.1 
4.4 

Total 

34.6 
ll”9 
73 5 
iG- 

37 
_8,5 
12.2 
7.4 

n.d. ’ 
n.d. 

2.9 
5.8 

8.7 
n.d. 
nd.. 

9.J 
2,8 
5.7 - =-- 
8.5 
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La fragmentacibn de la tierra de la familia campesina puede ser explicada 
por factores ecológicos y por factores dernografico-económicos. En muchos 
casos la tierra se divide en parcelas para evitar la erosion. Este es el caso ti-uando 
la tierra se encuentra en declives Sin embargo, ello no explica la subdivisión 
cuando la tierra es más o menos plana, El crecimiento demog&ico contribuye a 
la fragmentación de la tierra en la medida en que las nuevas f-5, tal como se 
mencionó antes, requekrín de n~ursos para confomlar nuevas unidades de 
producc%n. Claro esttå que este efecto demogrkfico no tiene por qué 
necesariamente llevar a la fkagmentacion si la transfererzia generacional se hace 
distribuyendo parcelas existentes enfre los hijos Sin embargo, el hecho es que las 
familias desean poseer parcelas a diferentes pisos ecol9gicos, a fin da producir 
diferentes productos, En la sierra el deseo de producir un portafolio de cultivos 
requiero de un portafolio de parcelas a diferentss pisos ecol¿@cos. La familia 
campesina parece mostrar así. un comportamiente~ CCO~3ík:riCO motiva~I0 por 
asegtlnax una cierta independencia con la autosobsistencia~ 

La hipotesis de la autosubsistencia, sin embargo, no ayuda a entender por 
qué hi3y varitis parcelas en un mismo piso ecológico.. La existencia de 
micro&mas hace que aun a un mismo piso ecol<igico las parcelas den distintos 
rendimientos debido a efectos de heladas, granizados o inundaciones. Estos 
riesgos en la agricultura llevan a un comportamiento de diversificar las 
ubicacfones de la.3 parcelas bajo la hipótesis de que las familias campesinas tienen 
un comportamiento econ&nko de ave&& al riesgo. El bajo nivel de su ingreso 
hace que esta hipótesis sea bastante plausible. 

La informa+n recogida en la encuesta sobre el portafolio de cultivos se 
presenta en el Cuadro 6, Los CultivoS son definidos de una manera amplia, donde 
los productos de distinta calidad se cuentan como un solo producto. Estos 
productos son: papa, cebada, oca; olluco, maschua, quinua, catíihua, tarhui, 
Isbas, trigo, mafz, arvejas y frijoles El promedio de cultivos va de 4 a 8 entre las 
comunidades. El mismo Cuadro 6 presenta estimaciones sobre el promedio de 
parcelas cultivadas por familia. Este promedio varia entre comunidades de 4 R 
39. En cada comunidad, el mImero de cultivos es menor que el numero de 
parcelas lo que itnplica que un producto es cultivado en más de una parcela, Asf, 
en la comunidad de Jacamaya 8 productos son sembrados en 20 parcelas en 
promedio; s&lo en el caso de Acobamba parcelas y productos son casi iguales 
Un estimacidn de diversif~aci&n de ct?ltivos en varias parcelas debería ademds 
tomar en cuenta el hecho de que hay mucho cultivo asociado por lo cual el 
número de JXZIZ&S cn que se cultiva un mismo producto es mayor que la ratio 
de los dos promedios de numero de parcelas y ctdtivos qw apareoze cn el 
Cuadro 6. La fra~nentación de la tierra es así consistente con la hipótesis de 
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comporknknto de aversión al riesgo de la familia campesina. 

En e1 ~XCXXSL> de producciitn la economía IXinpekIa utiliza ízs tipos de 
stocks: bie;es agrícolas Qxincipalmente semiks), stock de ganado y kxramien- 
tas. Estos treu tigos de bienes constituyen ei stoch de capital con cg.w cuenta la 
íknilia campesiu para su producciik Co!ao quiera que los stocks i~xoserios de 
~xoductus agícola que Sc requieren como somillas varían entre co.mu:tidr&s de 
acuerdo a Ir: carUad de tierra cïíitivada, y esta cantidad es fija, aquí ROS 
OC~.~;TC:,IGS deel síock ganadero y de herramientas. 

CUADRO 6 

Ido. de 
Wtivos 

ù 
‘“1 

2 

Comunidades 

JAC CUL NIN ANC TTT SEI HUA ACO 

7..1 2:6 

5.0 0 0 
3-2 0 2.4 7.7 

~3 9,7 2+5 27.8 2-4 28.2 
4 2-4 5,1 9.7 lO,G 36.1 7.1 25..6 

5. 2..8 7.7 19.4 12.5 5.6 119 20.5 
G i3.9 12.8 29.0 22.5 11 .I 26.2 2,6 

7 22.2 i7.9 19.4 12.5 506 16 7 7.7 
8 16.7 20.5 9.7 20.0 190 2.6 

.1: ii. 13.9 20.5 10.3 15.0 2.5 2.4 0 

1; 13.9 5.1 0 2.4 
12 2.8 2.5 

Total{o/o) 100 100 100 ío0 100 ‘.n.d 100 íO0 
Promedio 8 “22 7:69 5.58 6.63 4.31 ned 5 .JO 0” 4,21 
Dew. Est. 1.97 1.81 1.57 2.30 1.17 n.d. 2.41 1.84 

NO Parcelas 
Promedig 19.5 38.9 7.2 83 61 n.d. 8 5 4 1 
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Según el papel que desempefie eu el proceso productivo, se pueden 
distinguir tres tipos de ganado. Un tipo de ganado puede ser denominado de 
consumo por cuanto produce carnes y bienes derivados, como lana, leche y 
huevos. A este grupo pertenecen el ganado ovino, pon&, caprino, los animales 
menores como aves y cuyes. El segundo tipo de ganado es aquel que se utiliza en 
servicios productivos como son los equinos, El 8anado vacuno es, en este sentido, 
eSpecial por cuanto provee bienes de, consumo y servicios productivos La mezcla 
en la acumulacibn de ganado que haga la familia campesina tendr& por lo tanto, 
distinta implicancia sobre la etimctura econ6mica de la unidad de produccion. 

Como se puede apreciar en el Cuadro ‘7 el nivel de los stoch de ganado con 
que cuenta la familia campesina es, en promedio, baja, La familia campesina 
descansa su economia típicamente en 7 cabezas de ganado ovino, 1 porcino, 3 
aves, 4 cuyes y 2 cabezas de ganado vacuno, Estos datos aparecen en la iiltama 
columna del Cuadro 7 como promedio ponderado de la muestra. Estos 
resultados dicen bien a las claras del tarna~o realmente pequeflo de la unidad de 
produc&n campesina como productora de bienes pecuarios, 

De otro lado, hay diferencias significativas en la composición del stock 
ganadero entre comunidades. Estas diferencias se explican, en parte; por razones 
eeologicas. AsAsT el ganado caprino no se encuentra en las comumdades de mayor 
altura, mientras que las alpacas y llamas no se encuentran en comunidades bajas. 
Para el resto de animales que pueden dtisarrollsrse a toda altura, las diferencias 
entre comunidades se expkan más por razones economicas. 

En terminos de los dos tipos principales de ganado, vacuno y ovino, las 
comtidades mas ganaderas son Ancobamba, Culta, Ttiomayo y Ninamarca, Las 
eomuuidades donde la ganadería es relativamente menos importante son Huaudo 
y Acobamba. En Acobamba la pendiente muy pronunciada del terreno es una 
limitaci&n importante para el desarrollo ganadero, La muerte de animales por 
rodamiento es muy frecuente y constituye un peligro constante, En Huando, la 
razon es más una decisi&necon6mica, ademas del hecho de que esta comunidad 
no cuenta con pastizales de altura; es decir Nuando no controla suficientes psisos 
ecológicos para desarroJlar agricultura y ganadería al mismo tiempo. 



Gaíaado JAC CUL NIN ANC 73-I SEH HUA ACO 

OVinO 6,39 13.08 12.32 4-85 6.97 5.56 3.74 4,003 
Porcino .44 í,74 2.42 1 35 In.92 c.6 1 “71 367 
caprino ,oo _ *oo ‘:oo 1 85 *OO JO x91 .15 
Alpacas ‘00 2.67 r -00 .QO .@O ‘OO +oo .Qo 
Aves 1.64 2,92 1 .94 1.78 7 67 293 2>17 3.85 
cuyes 39 .59 5 -4s 5.95 8 42 4.22 2,9s 3.36 

EquinO 

Llamas 
.l4 
.oo 

.14 

1.33 

1.40 

c .05 

.75 

2.08 

CUADRO 7 
Sto& Ganadero enlas com scam* 

(Numero de cabezas por famil&) 

113 

r -00 

c “94 

3.03 

268 :45 1,.7r, , X”O§ .63 

al .a.l “OO -00 XI0 

.53 102 

3.65 347 

“54 “57 

239 1.00 

“10 

159 

Total 
Muestra 

6595 
1”09 

2 51 
3.94 

1,117 

36 

2 29 
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Las diferencias en ganado equino reflejan sobre todo diferencias en el 
transporte carretero de las comunidades Las comunidades de Acobamba y 
Accha-SWna son las que se encuentran mgs lejos del servicio de carreteras y 
tambitia san las que poseen más ganado equino, El uso de este ganado en la trilla 
es muy comun pero tiene como sustituto la’energia humana y por ello el stock 

. de ganado equino es un indicador imperfecto de la importancia de la agricultura 
en la comunidad, 

Aunque ciertamente ligado al desarrollo de la agricultura, la dotacion de 
bueyes por comunidades no da una indicacion completa de la importancia de la 
agricultura en ías comunidades Ea ene@ animal que proveen los bueyes puede 
‘ser sustituida por 3a energia humana, con el arado a pie, Además, tierras con 
demasiada pendiente, o terrazas, no pueden ser cultivadas con bueyes; tampoco 
se les puede utilizar cuando la calidad de la tierra &sualmente tierras de &~Jwu’s) 
ex una roturacien mas profunda., El bajo promedio en el numero de bueyes 
que se observa en ~1 Cuadro 7 para las &mutidades de Jacantaya y Aeobamba se 
éxplica b&@unente por estas razones tecndogicas que impone la Eafidad de , 
tierra agrieola 

Es evidente del Cuadro 7 que ,Ia fuente de energra anhnal es muy%mitada 
en las wnunidades oamp&nas. No habiendo meca&acGm de ningun tipo. la 
eoonomía camp&na depende significativamente de enerda humana solamente 
Esto Wmo 1~os lleva a analizar el stock de herramíentas (todas manuales) con 
que cuenta la familia oampesinap Estas herramientas pueden ser clas&adas, de 
acuerdo a la actividad a que se destinan en herramjentas agrmolas, que incluyen 
los arados para bueyes, los arados de pie ( ch&i~~jli?r) y las lampas y palas; y en 
herramientas que se utilizan en las actividades 2, especialmente en constaucción 
tales como piaos, barretas Tambien se recogio informaciOn sobre må;quinas de 
coser. Para ías aotividades pecuarias casi no se requiere de herramientas, 

En el @adro 8 se presenta la dotación de las principales herramientas en 
las comunidades. Tlpicamente la familia campesina utiliza herramientas que 
operan con enerda humana en la siguiente mezcla: entre 1-2 arados de pie, 3 
lampas, y 2 picos, Las máquiuas de coser son aun mtis escasas, En suma, también 
en términos de herramientas, la dotación de capital de la familia campesina es 
pequeña. 
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CUADRO 8 

St0ds de I@imientaf paa 
(Promedios) 

Total 
JAC CUL NIN ANC TTI SIH MUA ACa MUeStItl 

Arados de 
Pb 2371 $7 1.13 l:ti, ll4. 156 1.95 1.53 157 

Lampas 2.83 4.08 la71 2.63 1.94 2.44 3.71 3-85. 3.12 
M~quhas de 

caer .31. -41 -14. *08 *17 .12 55 JO 428 
Picos(m-~ ._ 
dufdopalas) 2.29 2.39 2-19 2.19 3.06 1.86 1.44 3,22 2>40 

Tambit$n en el caso de herramientas hay diferencias significativas en la dotaci&r 
por comunidades oampesinas. En el caso de arados de pie, laa diferencias se 
explim en gran medida por las variedades en la ealidad de la tierra agrfcola, 
Donde no se pueden usar bueyes porque la tierra agrícola esta conformada de 
andenerí’as, como en Jacantaya; o donde la tierm es de calidad baja que requiere 
de una roturacicîn mas profimda, caso de Anoobamba, el arado de pie seia4 
utilizado en mayor intensidad. 

La dota&%, de lampas es un indicador de la importancia de la agriwltura 
en la comunidad sampesina. Las labores grlturales y la cosecha de tuberosas 
requieren de esta herramienta. Del Cuadro 8 se +ede mtonces inferir que el 
nivel de la produtibn agrkoa es mushq mayor en las wnmnidades de Culta, 
Awbamba y Huando, 

La dotaciåeì de picos (y palas) parece mas difkil de asociar a ciertas 
caracterfsticas ecológicas de las comunidades~ Estos datos sobre herramientas 
sedn. mi& Mes en el análi@ de la diferenciaciåat carbpesina, En cuanto a 
m@uinas de toser, estos ciatos permiten una primera estlmaciQ del nivel de 
riqueza de la &munidad campesina, pero sobre todo de su modemiaaci6n~ La 
comunidad campesina de IIuandó a&e& asf como’la más moderna dentro de la 
muestnweguido de las dos comunidades de Puno: Culta y Jacsntaya. 

De ía informaoi6.u estadistiga presentada hasta ahora se puede colegir que 
la economía czampesina no solo- es pequefia sino bastante diferenciada en su 
estrwtum produotiva, La matriz de recursos p&uctivos con que cuenta la 
familia campesina pone de relieve esas dos caacteristicas T$kamente la unidad 
@ produwibn campesina cuenta con aproximadamente 2 miembros como fuema 
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laboral adulta; 2 ó 3 bectireas de tierra cultivable compuesta de un gran numero 
de parcelas (entre 9 y 84) y extensiones variables de tierms de pastos naturaies 
e3 uso colectivo; 2 cz!jezas de garmlo, 1 de equino, 2-3 aves, 4 cuyes como stock 
de ganado; l-2 arados de pie, 3 him~%s y 2 picos como hermmi8ntas. Con esa 
dotación de ~~~rsos productivos la unidad de produccK5n campesina produce 
ma diversidad de bienes y servicios que nosotros hemos cWffcado en tres 
categorías: agricultura, ganaderinr y Ias actividades 2. En adiciån a estas 
actividades que son realizadas dentro de la comunidad campesina esta la 
incur&n a mercados de trabajo en forma temporal. Por 10 tanto, la fuerza 
laboral se, asigna no solo a cada una de las actividades mencionadas sino tambien 
a las migracianes tempom18S 

A excepción de fa fuerza laboral adulta, la dotacion de rwmrsos 
productivos varia de manera significativa entre comunidades campetinas, La base 
de esta diferenciacion se encuentra en la dotacion de los recursos naturales, 
principalmente Ia tierra Es c¶aro que la mezcla de diferentes tipos de ganado y 
de herramientas en una comunidad dependera de la mezcla de tipos de tierra. 

Para la econom4’a campesina que se encuentra en Los Andes, los diferentes tipos 
de tierra estàn asociados a la ecología; esto es, al control que se ten@ de los pisos 
ecoQ$cos y a la toiwgafía d8i terreno, @ primer factor define a! conjunto de 
bienes posibles de ser producidos; el segtmdo factor juega un papel princi@l en 
el. proceso tecnoló$co a ser usado. Asi una comunidad que no tenga acceso a la 
zona w$ tendní dificultades en desarro&r Ia’ganaderta por las limitaclone~ de 
pastos naturales; otra comunidad que tenga terrenos eri ladera con mucha 
pendiente no podria utilizar energía animal en la agricultura, y por ío tanto 
tendra mås arados de pie que yuntas 

En la siguiente sección se pn%entar&n estimaciones Sobre los ffujos de 
bienes que $3 utüiím ene~lprocesoproductivoen~8conomfaCarnpeSina(camo 

bienes intermedios), así como los flujos de los bienes producidos y su destino a 
los diferentes componentes de la demanda final. A tmv& de estos flujos de 
bienes se tratan! de estimar empíkunente 81 grado en que la economfa 
campesina se vim~& con la economía de mercado en el Pent. 

La información recogida en las encueStai y en el trabajo de campo ha 
hecho posible CC rzstruir cuadros de relacioi7es inter-sectoriales para las comm& 
dades campesinas Estas estimaciones meron poSibles de hacer para seis de las 
ocho comunklades esurdiadas. Los datos de las comunidades de Ttiomayo y 
sihuina no era;¡ lo suficientemente completas pan, hacer estos estimados. gin 
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embargo, las seis comunidades es& ubicadas a distintos pisos ecol@icos y por 
ello la representatividad de la muestra no se vera muy modificada. Por supuesto 
que ‘las ponderaciones de la muestra han sido moditkadas convenientemente 
para obtener los promedios de “muestra total” y “Sierra Sur” en los cuadros 
donde sólo estas seis comunidades son usadas. 

En el Cuadro 9 están resumidos, los resultados de las relaciones 
intersectoriaies en las seis comunidades mencionadas. Los cuadros siguen el 
modelo y tas definiciones presentadas en- eLCuadro lcon k+%?epc%n de que el 
destino de cada sector a la producción intermedia ha sido consolidado en una 
sola 001~. Esto se ha hecho con el fin de simplifkar el cuadro y también por 
la dificultad de separar, en algunos casos, el destino de la producci6n iritermedia 
por sectores. La columna N se refiere ‘a transacciones no monetarias fpor 
trueque) y la columna M a las monetarias, La columna N mide principalment6 
relaciones con otras comunidades, campesinas; la columna M, con el resto de la e 
.economía, prirwipalmente urbana. ’ 

EL Cuadro 9 contiene ciertas identidades. El valor total de la producción de 
A, P, Z debe ser igual al costo total de esta produccib. Lo primero Se muestra 
enlaoohmma‘%tal”yfilaA+P+Z; losegundoesigualalvalorqueaparece 
al &al de- Ia primera columna. Esta identidad permitió hacer el o&zulo del 
ingreso por “auto-empleo” por diferencia, una vez que todos los componentes de 
la primera col- fueron cslculados. Las, transacciones no-monetarias han sido 
trstisformadas a valores monetarioa~ utilizando precios promedios observados en 
las transacciones monetarias” Obviamente, los valores totales de las importacio- 
nes y exportaciones no-monetarias tienen que ser idMicas. Para el intercambio 
nionetario, en cambio, puede existir dkficit o superávit, Nuestro procedimiento 
consistió en tomar los valores de las exportaciones y las transferencias como 
fidedignas y el valor de las importaciones igraMas a esa suma, manteniendo sin 
embargo la misma estructura de las importaciones, Luqo, la suma de las dos 
Wimas cifras de la columna M swt iddnticas al valor total de la fila M , 

Las cifras en las celdas del Cuadro 9 se refieren entonces a valores 
monetarios de las transacciones monetarias y nomonetarias (trueque) de la 
comunidad durante un año, entre 1977-79 dependiendo de la fecha de encuesta, 
Todas las cifras estån en valores Por familia, lo que hace que los resultados sean 
directamente comparables entre comun&des, pues asi las diferencias en tamaño 
de las comunidades han sido elhnbuutas, 
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CUADRO 8 

Relaciones Intersectoriales cn Comunida&s Csmpeha~ 

(soles por familia, por aAoi 

JACAMTAYA 

A &JiIQ 14,896 0 
i 

2,854 5 401. 26,857 

i 1;sso 0 0 2.77 
pl ConaIn~o 0 0 1,151 0 íl Q 0 7 325 Qa3 

3 Trabr;jo 0 0 
p4 ViWllO 0 594 
p5 Otras 0 0 0" 

0 5,603 6,197 
0 0 0 

_' 6" f,i .i .~ e L -< I,. 

P .33u %425 .;a 7 
-: , * 

I 21 iVhufec. 0 3,825 0 0 482 4,307 
Z2 Comercio 0 0 0 0 3,213 3,213 
Z3 otros 0 5,685 0 I! 9,6&2 15,367 

. . 
z Q 9,510 0 3 13,377 22,887 

-- _̂  

~-y-Z 4$90 27,834 -6 2,961 24+813 60,195 
- I .7. . ., 

N impc#t., nomofwt. 1,000 1,861 0 2,881 
M tmport, monet. 4,836 36,639 2,584 4ql58 

.," _- '<W ._ T 

20,526 66,330 2,684 
MM_ 

Selarios - W 41 3 0 
Salarias _ h9 4,644 0 12,772 
Rente: - tu 0 
Renras ~ ?Ji 72 
AutQenplca 44612 
-*- 

T0T.n L ôB,1 95 235; 37,565 

Transfewneia neta 0 6,473 
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A 4366 19,666‘ 0 287 429 ee-.. --- -ll.---l- 25;1j4s 

PI Derivados 2,146 3,066 0 û 5,502 6,713 

P2 Consumo 0 3,291 0 9 2.54 1 5,632 

P3 Trabaja 0 0 0 0 316 316 

P4 Vacuno 0 594 0 25 20,100 20,718 

P!i &rcls 0 0 0 0 408 408 
.- i 

P 2,145 6,95 1 0 25 24,853 33,968 
-̂ 

--.-- 
Z G L~.,rjtj~ 3 0. 5,072 9,43G 

A+WZ 7,111 31,115 ú 312 39,366 66,966 

--. 
N Import. no-monet, 44 243 25 312 

M irnport. monet, 2,707 36,812 4,867 41,366 

Salarios - ¡C 

Salarios - iM 

Rentas  ̂FJ 

Rentas I M 

Au toempleo 

- -  . , ”  

9,862 65,230 4,892 

- 4 ,ooil 0 0 

2p52 0 9,493 

19 

296 

55,735 

TOTAL 66#966 312 39,771 
..* 

Transferencia iwta 1,615 
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A+P+Z Comwno inversibn hl .M.t. TOTAL 

--._ ._.- 
-7,345 

---.-. ---.- -__ - 
A 9,380 0 --_ -..I__ 837, i2@mqzg 

Pl L?txiwãdos 1sfJ 2,100 0 13 0 4,903 
P2 Consumo 0 9,644 0 77 2,594 12,315 
p3 Trdxijo 0 0 0 0 0 0 . 

P4 Vacm 0 2,560 0 742 3,000 6,302 

p5 Dinas 0 0 0 0 680 680 

P I.98U 14,304 0 .!32 -274 .g,q 

21 khufac. 0 2300 0 196 448 3y64 

r2 Comclrcio 0 0 0 il 1,232 1,232 

z3 Chros 0 0 0 0 32 32 

z 0 2,9uo ’ 0 116 1,712 4,728" 

A-Wi-Z 4,325 26,664 U 8,765 20,67 'r 53,365. 
'+y 

!d lnìporz. nomonet 125 601 1,059 J;t8!i. 
u Impúrt. mailet. Y ,755 17,597 1,461 20,813; 

6,205 44,782 2,528 
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CUADRO 9 

Kont) 

A-W-2 Consumo Imersibn N M TOTA1 

A 8,777 35,046 351 356 44,530 

PI Derivados 825 1,869 0 0 2,694 

P2 Consumo 0 2,202 98 186 2,466 

P3 Trabajo 0 0 0 925 925 

P4 vacuno 0 883 a 5,324 6,187 

PS OtRIS 0 0 6 369 365 

-P 8X-~ ‘"4,934 l'& 6,795 12,657 
-*. 1- . . 

21 bienufac. 0 531 6 289 745 

22 Comercio 0 0 0 1$43 1#843 

23 Otros 0 0 5 84 89 

.‘a .>_ I. 

2 ,-. Q- 53,l 10 2,136 2,677 
I ,. 

A+P+l 9,6w #,fill 464 9,287 59,864 
-j_-_" ~ - 

N Import, no-moni. 188 63 213 464 

M Impoti, manet. 1,038 17,619 910 19,567 

?O,EnlY 58,193 1,123 

Salarios - N 60 0 0 

Salarios s M 1,162 0 8,458 

Rentes-M 60 

Rentes - M 17 

TOTAL 69#64 464 17,746 

Transferencia neta 1,822 
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CUADRO 9 

Kcmt.) 

A-W-Z Consumo Inversi&n N WI TOTAL -<_ j .-,.. *.,--C 

-.- 7,62i _ A 32,210 0 134 10,25G 57,215 

v-w -._._ --1 _-. 

Pl oerlmdos 2,900 3POO 0 0 293 5,293 

PP Consumo 0 2,710 0 73 9,898 5,681 
P3 TldltljO 0 0 0 0 322 352 

P4 V¿XWlO 0 1,000 0 0 3,642 4,642 

55 Otros 0 0 0 0 0 

- ._. .- -... ._., 
P 2,000 6,710 0 73 7,185 16,908 

_I 

21 Mandac. 0 0 0 0 0 0 
22 Comercio 0 0 0 21 15,646 15,667 
23 Otras 0 0 0 0 9,083 9,083 

I 0 0 0 21 24,729 24,750 
_. - . .__, ‘._ _"_I.- 

A-l-PS-2 9,821 38,921, 0 228 41,964 9n 07: 
.,< o<_-. ,... 9 

N Importno-maflet. 0 201 27 226 
M ImporLmonet. 4,114 46,421 2,636 53,071 

-- 
Salarios = N 

Salarios M 

Rentas 1 N 

Rentas- PA 

Autlemrleo 

II_- 
TOTAL 

-.-- 13,935 85.54~2 2,563 

--- 
177 0 

8;506 4,520 

1,122 

371 

66,922 

90,933 226 46,464 
ti__ . .- 

Transferencia neta 0 6,587 



A, Fiymoa 

Zl Rlai3Ufi?L-~ c ?27 0 0 5 122 

Z2 Comercio 0 0 0 0 i5,2% 2 16,252 

Z3 Otros 0 0 0 0 410 410 

LbtPl-2 8,222 34,245 0 523 n,tm íw22 

N Import,oe:xmet.. -~.4Nl 105 1% 523 

NI Impait. monet, 1,13a 24,868 1,331 27,337 

9,760 59,218 1,349 

Autosmplso 44,687 

TOTAL ffi,922 !ii3 29,773 

Transferencia neta 0 564 
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1. Los Bienes Inten9zedios 

flay tres fuentes & bienes intermedios en’elproceso productivo en las 
comutidades campesinas: los bkw domMicos (que- vienen de su propia 

, los bienes importados de otras comunidades y los bienes adquiridos 
del resto de la economía, principalmente de la economfa urbana, De los cuadros 
se puede inferir que los productos intermedios son en su mayor proporciasl de 
origen doméstico Esta proporción vark entre comunidades en un rango que va de 
50 a W/o del valor total de productos intermedios. Como quiera que la 
proporciónì de ios productos intermedios que vienen de otras comunidades es 
poco significathn,, los de origen urbano constituyen pnkticamente et re~e.ne~, 

En el proceso productivo (inicado gor los componentes de la columna 
A-!-WZ) Iòs r;rodu&os’intermedios de origen doméstico de mayor significaciík 
son los agrícolas. Lo más importante en este rubro es el destino de productos 
p&a el alimento de los animales. El producto itermedio que viene del sector 
pecuario es fundamentalmente lana del ganado ovino, Los productosi%termedios 
que provienefi de ías actividaks 2 son de escasa significacion, Aunque e.xisten 
muchas relaciones tecnológicas entre las actividades A-P-Z en la economia 
campesina, las más importantes en términos de valores parecen ser dos: la 
mlaci6n entre agricultura y ganaderta (mediante la provision de alimentos al 
ganado, inchrldo para animales menores) y la relaci6n entre ganaderia y 
actividades Z (confecciones), a través de la provisión îEe lana. 

Los insumos importados de otras comunidades aparecen sin mucha 
significación en los cuadros. Aqui se incluyen la valoración monetaria, de lana, 
sal, madera, paja y, en algunos casos, pasto, La lana es ciertamente uno de los 
productos más intercambiados. La madera y paja se requieren para la 
construcción de casas principalmente. También se han observado casos de 
tlrt&müllbia, es decir familias que alquilan pastizales 0 rastrojos en 
comunidades vecinas. La sal es para alimento del ganado, 

Los insumos urbanos son importantes en varias conwnidades, IWos 
productos son principalmente para la agricultura: fertilizantes, pesticidas y 
scmiilas. Este resultado se infiere de comparar los cuadros 9 y 10. Los totales de 
gastos en eaos ,7ïoductos casi explican el total de importaciones de insumos 
urbanos.6 

Es también claro del Cuadro 10 que hay diferencias notorias entre 
comunidades en ei grado de incoporación de insumos modernos. Si se analiza en 

Una excepción es Jacantaya, donde existe importación de insumos para construcci¿h 
reparación de botes. Esta comunidad está ubicada a orillas del Lago Titicaca y los 

ores se usan para transpotre y pesca. 
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t&minos de fertihzantes y pesticidas (pues semillas no signifícan variedades 
mejoradas, excepto en muy raros casos, y vacunas para animales es un rubro 
pequefío en el gasto) se ve que hay comunidades que usan muy poco o nada de 
esos insumos, como son los casos de Ancobamba, Ttiomayo y Sihuina.Hay que 
notar que en aquellos casos donde el gasto es relativamente importante, 
(Jacantaya, Cultat, Huando) la proporción de familias que usan los insumos 
mencionados es pequeña, (indicados en paréntesis en el Cuadro 10). Cabe 
señalar, de otro lado, que las cifras presentadas ocultan eI problema de la 
aplicación misma de esos insumos por cuanto se hacen sin asistencia Mcnica, de 
tiodo que la incorporaci6n de insumos modernos es cualitativamente aun más 
reducida. 

Los datos mwtrados . hasta ,aqui sirven para indicar que, en general, hay 
todavía poco uso de insumos modernos en el proceso productivo en las 
comunidades. Si a este hecho se tiaden los resultados presentados enla sección 
anterior en cuanto a stocks, se puede conchrir que las comunidades campesinas 
todavfa utilizan la tecnología tradicional en forma preponderante. 

CUADRO 10 

GllatoFromedio AnualeslltlsumasModems 
(Soles. En parentesis: porcentaje de familias 

que afectivamente gastan) 

Comunidad 

JAC 

CUL 

NIN 

ANC 

TTJ 

SM 

HIJA 

ACO 

Fertili- 
zantes 

PeatU 
das 

622 

(505) 
t 58) 
832 
‘30’ 

( 2) 
0 

‘8? 
áw 
946 
( 28) 
154 
( 5). 

Semillas 

119 

‘12 

179 

161 
(17) 
47s 
(231 

Total 

2,155’ 

2,035 

1,634 

189 

314 

284 

3,620 

1,001 
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El destino fd de la producción de A+P+Z es prin~palmente el consumo 
(autoconsumo) y la exportación, siendo la acumulaci6n pråcticamente nula 
(v6ase Cuadro 9). La exportación toma principalmente la fomw de intercambio 
mon&uio; solo una fracción muy pquefía se intercambia por trueque. Las 
proporciones destinadas al auto-consumo y al intercambio son casi idénticas (es 
decir 1~1) en hu comunidades, excepto en Aneobamba donde la relaci6n es de 
4: 1 e La exportación que se hace de los bienes A+PFZ se intercambian por bienes 
intermedios para la produc&n, por bienes de consumo y por bienes de capital, 

Una caracter&ica saltante de los datos del Cuadro 9 es que el nivel de 
inversión es bien bajo. En ningGn caso la inversión supera el go/o de la demanda 
fmal; y en -el otro tartremo toma valores tan bajos como 2010. Claramente las 
comunidades campesinas son economias en estancamiento. Otra característica de 
la invers$n es que. dsta s8 realiza principalmente por mediodeimportaciones d8 
bienes de capital, La parte de la producción interna que se destina a la invemlón 
es pr&ticamente nula. Los principales bienes de capital que se importan incluyti 
ganado vacuno y ovino, aves y herramientas. La economía campesina no parece 
tener la suficiente capacidad productiva como para generar sus propios 
excedentes en la ganaderfa> Aunque no se pregunto directamente en cada 
encuesta por el cambio de stock ganadero de lafamilia, la versión generalizada 
de los campesinos es que el stock ganadero de la&omunidad no esta ba auinen 
tando. Por el contrario, parecia haber una tendencia a disminuir debido a 
enlfrmedades, a contínuos rodamientos y a robos. Las compras de ganado 
parecen, entonces, referirse-más a una reposicion ene1 tamtio destock. 

La importacion de herramientas se explica principaImente porque no 
existe una industria doméstica de estos bienes de capita1, Las herramientasdeben 
ser adquiridas del sector urbano, En algunos casos hay pequegos talleLes en pue- 
blos cercanos donde no solo se hacen reparaciones sino que se “fabrican” 
herramientas de fienos deshechados en las ciudades, con muelles de camiones 

En cuanto al consumo, la’ mezcla de bienes importados y domMicos varia 
entre comunidades pero, en general, las dos fuentes son importantes. El valor del 
auot-consumo es casi similar al valor de bienes de consumo importados. Para la 
canasta de consumo las comunidades dependen tanto de su propia producc%n 
como de la importación de bienes urbanos y en casi igual proporción 

El auto-consumo proviene principalmente de bienes awtioias;seguidos en 
importancia son los bienes pecuarios y con mucha menor significación están los 
bienes Z. De otro lado, las cifras del Cuadro 9 tambien indican que, en gene&, el 
auto-consumo como proporcion del valor de la producción total es mayor en la 
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agsicultura comparado a la actividad pecuaria y a las actividades Z. fa agricuItura 
es en este sentido una actividad principalmente para el auto-consumo. Los otros 
procluctos con igua característica son: los pro¿uctos derivados de. Ia ganadc& 
(hxhc, huevos); el ganado ovino y porcino y los animales menores (gallinas, 
cuyes); y en los productos 2, los tejidos y coafeccio:les, 

ti producto claro de exportaGn, es de& con muy poca proporcián de 
autoaonsumo, es el ganado vacuno, Este producto es ‘un bien de lujo para el 
aotual nivel de ingreso en las comunidades. Los campsinos prefieren venderlo, y 
con ese dinero comprar otros bienes de consumo, antes que consumirlo 
directamente, Algunos casos de consumo se explican por compromisas socialesp 
tdes como las fiestas comunales. 

La otra actividad que es predominante de exportaci6n es el comercio- El 
desplazamiento de bienes se da principalmer:te entre la comunidad y el exterior. 
Por lo tanto, el irmgreso de comercio esta conectado a la exportaci&r o 
importaeiI>n de bienes. Aun mas, ese ingreso es principalmente por “exportacion 
de swvicios”; es decir por fa venta al exterior transportando los productos (caso 
de ganaderos); o por la venta en la misma comunidad de productos importados 
de las ciudades o de productos intercambiados con comunidades cercanas pero 
principalmente a personas que vienen a la feria semanal de la comunidad. Entre 
estos compradores se encuentran tanto negociantes que llevan los productos a las 
ciudades como campesinos de comunidades cercanas. De las ocho comu-nidades 
estudiadas, tres tienen ferias locales: Sihuina, Htlando y Acobamba. 

s El ,!Sector Extemo: Intercambio Monetarios 

Para el examen de lasestructuras de exportaciones e importaciones se 
contar&1 con datos de las ocho comunidades. Datos de sus intetcaQbios fueron 
recolectados también para las dos comunidades exchklas en el Cuadro 9. 

+!k estmctu~a de las exportaciones 

21 el cuadro 11 se presenta la estructura (oe exportaciones por comunida- 
des. Por razones analíticas, los componentes de las exportaciones han sido 
modificadas ligeramente con relacií3n al Cuadro 9. En primer lugar, la actividad 
de comercio ha sido separada de la actividad Z. De esta manera las exportaciones 
de A+P+Z se referirti a intercambio de bienes exclusivamente, F?n segundo 
lugar, se ha afladido como un componente de las exportaciones al ingreso 
generado por las migraciones temporales que realizan Ios campesinos fuera de la 
comunidad. 
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Una primera conclusión que se deriva del Cuadro ll es que las 
exportaciones que realizan las comunidades campesinas son diversificadas, Way 
cuatro comunidades con una sola fuente de ingreso que cuenta con SOo/o 0 mas 
del ingreso de exportaciones: ganado en Culta (63o/o), productos agrícolas en 
JYinamarca (61o/o), comercio en Ancobamba (48010) Si se considera el 80010 
de los ingresos, tres comunidades lo derivan de dos fuentes; cuatro comunidades 
de tres fUentes y una comunidad de cuatro fuentes, Considerando la cantidad de 
productos y actividades invoíucrados en cada fuente de ingreso, es legítimo 
concluir que las fuentes de ingreso por exportaciones son bien diversificadas en 
cada comunidad. 

Comunidad 
JAC 
CUL 
NlN 
ANC! 
Tl3 
SIN 
HUA 
ACO 

14,3 
1.1 

6íM 
20 

33.0 

11.4 
2126 

17,o 

Gana- Activ , WYno de 
dería Z Comercio Obra 
16.2 27.1 8-5 34-O 
62~5 4.3 8.4 23.7 
30.1 201 6.1 0.8 
383 136 10,4 47"7 
27.4 0.4 0 39.2 
27,7 21-o 323 7.6 
15.5 19.5 33.7 9.7 
lOaO 0 1 58.6 14.3 

Total 
100.0 
100.0 
100 .o 
100.0 
1000 
100,o 
100 .o 
100.0 

* Muestra total 135 29.2 37,4 19.9 100.0 
sierra sur 14.5 25+2 4,1 19s2 1000 

Una segunda caracterfstica es que la estructura de las exportaciones es muy 
diferenciada entre comunidades, Las ocho comunidades son diferentes entre sí. 
De aqJ1 se infiere que cada fuente tiene una importancia distinta en cada 
comuni&d, Si se toma como criterio una participacion mínima del 33o/o en el 
ingreso de exportaciones, la agricultura tiene importancia en Ninamarca y 
Tiomayo; la ganaderia en Culta y Ancobamba; el comercio en Sihuina, I-Iuando 
y Acokumba; y las ttrigracíones temporales en Jacantaya, Ancobamba y 
Tiiomayo, Solamente la exportación de bienes Z no tiene importancia 
significativa en ninguna comunidad, aunque en proporciones menores al 33010 lo 
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tiene en Jacantaya (27o/o), Sihuina (21o/o) y Muando (2Oo/o), 
En t&-minos ‘de bienes A, P, Z se pueden resumir los ~ocíuctos de 

exportaciik en cada comwidad. Jacantaya exporta casi todos los prodtktos y 
zivicios considemdos en ei estucfio.. En grodwtos agmoias exporta prechnkan- 
temente verduras, que debido al micro-clima especial que tiene crece muy bieh. 
Estas verduras son vendidas en la feria de un pueblo cercano @hwwane) y 
kmbi& son intercambiadas directamente con comunidades de puna cricundan- 
tes. El ingreso por venta de g&ado es principalmente ganado vacuno. La venta 
de bienes Z se refieren a la pesca principahnente.. La pesca se realiza en el Lago 
Titicaca de donde se extraen peces (princi~ente el ‘“hispi”) qw luego son 
vendidos en ETuancan& El ingreso de comercio se basa en el intercambio que se 
hace con verduras. 

En Culta la agrkultura es fundamentaimente~ el auto-consumo. La 
ganad&ía es importantes fuente de ingreso, sieado el principal producto el 
ganado vacuno. Además de la venta de B~:#&+ *ganado9 muchas familias 
compran ganado vacuno para engorde y lo vemieL: Ctespis de varios meses, La 
mayorla utiliza fondos del Banco Agrario (ppréstarnos de 20,000 soles son los mås 
frecuentes) para esta operación. El patrh frecuente consiste en comprar los. 
toros en setiembre-octubre y vender!os en abr%mayo, duranti, este perr”odo hay 
más pastos en Culta y se puede engordar el ganado” Ademås, este calendario 
permite utilizar a los toros como yunta en el barbecho y siembra, @oca en que 

. se requiere de energía animal, y venderlo despu& El prkstamo loobtienen por 
un tio, d fin del cual (usualmente julio-agosto) lo devuelven (mås intereses) y 
obtienen una ganancia importante en esta actividad. Hay que notar. que en esta 
actividad de engorde de ganado tambien usan sus fondos propios Y tambièm 
cabe señalar que el ~tiplano estd lleno de mercados de ganado en forma de ferias 
focales. El ingreso de comercio se basa en el ganado vacun~.~ 

Los productos agrlcolas que exporta Niaamarca son varios: papa, cebada 
aorriente, cebada alemana y avena. Todos estos productos son importantes, 
sobresaliendo un poco la cebada alemana que se utiliza en la fabrica de oervee 
en el Cuzco. La venta la hacen directamente a la cerveceria o a algunas tiendas 
intermediarias. La venta ae ganado incluye no sólo el ganado vacuno sino 
tanUn el ganado ovino, 

Ancobemba exporta principalmente ganado vacuno. En esta comunidad 
hay bastante terreno de pastizal y el ganado vacuno es el principal tipo de 
ganado que se cría. Este es cktramente el producto de exportación” En Ttiomayo 
la venta & productos agrícola se refiere principalmente al mar%:. Casi 3/4 partes 

7. 
if!i~X~rn&ciO. 

.w por la actividad de engorde de ganado se consideró mirad ingreso porP y  
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del ingreso por venta de productos.agrícolas proviene de la venta de maíz, En 
cuanto a ganado, las dos printipales fuentes provienen de las ventas de ganado 
porcina y vacuno. 

La venta de prodluctos ag;%‘Jhs en Sihuina incluye casi todos los productos 
cultivados.. No hay productos especializados de exportacion agrkola, En la 
ganadería, el producto importante es el ganado vacuno, En bienes Z, Sihuina 
exporta alimentos preparados en la feria local, principalmente panes. El ingreso 
de comercio se origina de llevar productos del valle (mafi, trigos coca) a la puna 
para cambiarlos por carne de ganado ovino y lanas y estos productos venderlos 
‘por dinero en las ferias de he comunidades, no solo de Sihuina, sino tambien en 
otras ferias de la zona, 

En Jiuando se exporta de todo, Todos Ios productos agrícolas son casi de 
igual importancia; y en productos ganaderos se exportan ovinos y vacunos. %n 
bienes Z, lo más importante es la venta. de servicios como molinos y camiones, 
que sirven a toda la región y en menor proporciOn a Huando mismo. El ingreso 
de comercio se genera de las ferias semanales que se realizan en Huando. ’ 

Finalmente, en Acobamba la venta de productos agricolas se refiere a 
frijoles principalmente (8Oo/o del total agricola), Este es el producto agrlcola de’ 
exportación En ganado exportan ovinos y vacunos El ingreso por comercio es 
derivado de ganancias en intercambio que realizan familias de Acobamba en la ’ 

es punto fInal de carretera y por ello un lugar de,mucha 

En resumen, en t&minos de’ bienes AQ,Z hay toda una diversificacibn en 
lOS k&. @T exportan las comunidades, & exportaci6n de productos 
agrfcolas pueden referirse a *:toda una listao@-\qg .: producto importante de 
exportación (caso de maíz en Ttiomayo y frijoles en Acobamba). Los productos 
Z son muy diversos. El comercio puede estar basado en un producto principal 
(como el caso de verduras en Jacantaya o ganado vacuno en Culta) o en una lista 
de productos, como es *el caso de ganancias de ventas de servicios en ferias 
comunales. La Única excepción se da en la exportación de productos pecuarios, 
donde hay una constante en las cmnunidades: un producto claro de exportacibn 
en todas las comunidades es el ganado vacuno. Pero aun en este caso hay que 
recordar que la exportación ganadera no tiene la misma importancia entre 
comunidades. A este .hecho se hizo referencia anteriormente cuando se 
caracterizó a las comunidades como muy diversificadas en sus fuentes de ingreso 
por exportaciones y como muy diferentes entre ellas en la estructura -de sus 
exPortaciones. 
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b) La esttucfwa de importaciones 

A diferencia de lo que se obsewa en el ~0 de ías exportaciones, la 
estructura de las imporkciones es bastante similar entre las comunidades 
eampesi~~, Conformese puede apreciar del Cuadro 12, en alimentos y bebidas 
importadas las comunidades ga&an el 3?49o/o del total de importaciones, El 
gasto en coca, licor y cigarrillos, que estå inGluído en el rubro de alimentos, estd 
asooiado a la actividad produoüva, pues con estosproductos se hacen los pagos 
en espec@ por trabajo. El Cuadro 12 muestra que en esos productos se gasta 
entre el 2-l 7 o/o del total de importaciones. 



Rubros 

Alimelltos 
(coca-licor 
cigarrillos) 
Combirstible 
Durables 
No hmbles 
Vestido 
l?meflsluzc! 
PaSajes 
l%zitas 
Kedicina 
OtiX% 

subtotal 

humos 
ñuversiones 

Total 

J AC CUL 

41.9 38.1 

Mm ANC TTII SM HUA ACO 

42.3 36.9 40.0 45.8 46.1 49.0 

( f;l 

015 
5.8 

13.9 
6.7 
7.9 
0.7 
2.5 
1.1 

( ;*;’ 

111 
43 

16.9 
5.7 
8.1 
3x) 
2.5 
0.1 

(1;;) 

112 
ll,2 
14.1 
0.5 
5.4 
7.6 
03 
0.1 

84,8 81.7 84.5 

9.2 6.5 8A 
6.0 11.8 7.0 

100.0 100.0 loo.0 

Comunidades 

(í1.6) 

os 
4.1 

28.7 
3.4 
3.7 
8.4 
12 
0.1 

90.0 

53 
4.7 

100.0 

‘1;;) 

115 

‘13”;’ 

212 

( ti’ 

017 
9.6 11.0 5,8 

2407 15.4 14.2 
le6 361 3.8 
4.1 4.1 3B 
2.2 496 0,5 
2.4 1,s 66 
0.1 0.1 23 

c 1;;’ 
017 
7.6 

11.0 
2.7 
2.7 
8.9 
os7 
5.3 

893 92.0 87,7 91-o 

4.8 3.5 7.6 4,l 
5.9 4s 4.7 4-9 

100.0 loo.0 100.0 100.0 

Muestra 
Total 

Sierra 
SU 

43.6 44.8 

15-6 15.1 

86.8 

100.0 

87.7 

100,o 



A. Figueroa 



EcanomfaCampetia y  kbcado . 

6AC 
CUL 

m 
AN 
152 

sil-l 

WA 
ACQ 
Muestra total 

sierra sur 

37,5w 
39,771 
20,833 
17,745 
12,530 
19m3 
46,484 
26,773 : I 

2,%l’ 
312 

1,785 

3,762 
2393 

228 
‘523 _ 

40,445 
40,083 
22,598 
IS, 
16,292 
22,616 
46,712 
27,296 

7,l 
0,8 
7.9 
2.5 

23.2 
PíS 
OS 
19 
54 
5.7 

N ELNIvELB1EII%2usoC SEWY SU ESTRtlCTURÁ 

Una forma de oa&lar el irkpm cxmpesho es p el valor (a precios de . 
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mercado] de fos bienes consumidos e invertido% Como la prodwción neta 
campesina se de-ca parte aI autoconsumo y parte al interc;l;nbio, el ingreso 
puede ser deftido comm la suma del total del consumo con Ia invershh, a lo cual 
hay que restarle el saldo deí. intercambio externo, Como quiera que el valor de 
las exportaciones (incluído las trat.n&rencias) ha sido igualado al valor de las 
importaciones, una forma alternativa de medir el ingreso es sumar al auto-con- 
sumo el valor de las exportaciones (lo que darh el producto neto de A-W-2) y 
luego el valor del ingreso por migracioples temporales. A todo ello habría que 
ddueirle el valor de las importacisnes de productos intermedios que se utilizaron 
para obtener el producto neto A-W-Z. - . . : .-: . 

‘EI tercer m&oclo de c&ulo del ingreso es a travks del valor agregado. Las 
estimacioms del producto total ~ASB%% y de Ios insumos (domésticos e 
impor&dos) permiten hacer este c&lculo, pues el valor agregado es la diferencia 
entre estas dos cifras, Fero, además, se han estimado directamente en las 
mcuestas 10s iqyesos gcrr sitIeSos y por rentas, de modo que el ingreso .de 
auto-empleo en A-N-Z se estimó por diferencia, Al ingreso así obtenido por 
A-I-P+2 (el valor agregado) hay que @adirle el ingreso por migraciones 
tem@r&s para lle r a tm estimati del iagreso total ampesino. Este ingreso es 
igual al cxikulo por la .vía da la áemanda fmal. Los estimados para las seis 
comutodades se pmserltan en los cuadros l4-56. 

:-ara‘resumir, en el cálculo del ingreso se kan &&derado las d.istMas 
actividades &PZ efi la corrmkíad más el %ngreso por migraciofxes tamporales. La 
asigna&& de recursos a prodticu biiuaes ha sido tomado en cuenta emì..su 
tctaIi&d. Todo lo que haya si& producción de seivcios que haya pnerack- 
ingreso en dinero o en especies tambih esti estimadoo. Luego, 10 hico que no 
está esthado es al ssrrfo=cuzwrzo de’seh&s, como preparación de alimentos, 
prcwisión de comhtible, repz.mci& de Menda, 

Ihs niveles dc ingreso pomedio familiar estimados varian por comtidades 
wtre 47,000 y 82,000 soles por aflo. Sobre la base pewxipiitra este irrgreso varía 
entre 12,000-20,000 sdes ‘por aflo. Por comgaraciíh en el período de k encuesta 
el salario millimo en Lima era de 6,900 a 10,000 soka psr mes, ea de& 
alrededor de IOG~OOO soles anuales. El salah promedio en la industria 
mam&cturera en, en ese período, atrededar de 500,000 des imties; y el 
salario de profesionales sobre&iaba ticilmente uiî miUn de soles, Para 
compmar inter.uaciorx&nente e.l tigreso campsino se puede usar la tasa de 
cambio de fines de 1978 a inicios de 1979 qtze Tue de aproxima+mente 200 
soles por d&r a?lericano. Ea consecuerxin, J mess3 kí&ar anual ei de 
aproximadaíimente 250-400 d6lares americmos; mientras ‘que el ingreso 
pecaipit~; amd es de 60-90 dólares. Tenemos así usa estimac%h dd grado 
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extremo de pobreza absoluta y relativa en que viven estas familias. 

CUADRO 14 

(Soles por tio por fWiIia. En paréntesis: porcentajes> 

Ingreso Auto- Intercambio Migraci6n Insumos 
total ?iXman&- A,P,Z 

. 

temporal importa- 
dos 

Comunidad 

JAC 

CUL 

NIN 

ANC 

HUA 

ACO 

Muestra 
total 

Sierra 
sur 

62,441 27,83 1 
. (44.6) 

68,507 31,175 
(45 S) 

47,302 26,584 
(56>2) 

57,494 40311 
(70 S) 

u,Sk : 38,920 
(47,7) 

60,003 34,245 
(57-l) 

67,700 34,406 33394 
( 50.8) (49.2) 

69,071 36,597 32,474 
(53.0) (47.0) 

27,674 

30&0 

22,456 

9,751 

42,192 

23,455 

2. Estnrctura de Ingresos de la Comunidad 

a) Autoconsumo - intercambio 

12,772 -5,836 
(5 5.4) 

9,403 - 2,75 1 
(55s) 

142 - 1,880 
(43.8) 

8,458 -1,226 
(29.5) 

‘4,520 -4,114 
(52.3) 

3,841 - 1,538 
(42.9) 

El cuadro 14 muestra que la proporción entre inggwo por auto-consumo y 
por intermedio varía entre comunidades, siendo la proporcibn del auto<onsumo 
entre 45-70010 del ingreso, El valor promedio para las seis comunidades es de 
51010 y para la sierra sur es de 53o/o. Por lo tanto, se puede concluir que eI 
auto-consumo es aproximadamente la mitad del ingreso campesino. 
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Este resultado en la grw;3orci&n dei i9pso de ~toc~sumo pXle de 
mlieve la importan& tp titile la eco3wmía campesina, Con este resultado 
em@iico ya no es posible hatiia.r de “monomía de a.&o,subsisteadå’ o de 
“es5ilornía dd’ 6Umldo Se ltace referencia 9 la ec~omia campsisle, Por el 
contrario, esta economfa esto bien Megrada al resto de la economía peruana, 
Usuher~te cuando se habla de pises se cpnsidera como VIE ““economia 
abierta”, y con todos los probkmas da tkminos de jntercambio desfavor&Ies, 
regb-icxiones externas al crecimier3t0, intercambio desigual; cuahdo h3.s exporta 
ci@nes CM pk son del orden úei 20 2.50/0 del PI%%. Pero, por otro lado, a ia 
ecbnomía catnpesina se le Ila visto siempre como u13a ‘“economía serraW, de 
"‘arsto-subtistendaP', "Yiaemde laeconom;;: delmercado”‘,cuandoestaeconomía 
expoda cerca dei 50010 de su prodwto neto. 

iCGm0 se explica el distirito grado 6~3 integraci&n al mercado? Si se aisia a 
la comunidad de Ancobamba, el rogo de la proporcih de a\rtcrconsumo en el 
i13gre.w campsinno es de 45-58010, Arxobümba aparece pues como un caso 
extremo, Larazh de ello esti en que A~obamSa es iuaa comunidad alejada de h 
red de carreteras lo que ZIO sucede co11 .L~gu~ de las cinco restantes. De@le ef 
punto de canetera más cercano, toma a~rusimadamexate cinco a seis horas de 
camino llegar a Ancobamba (éste es tzmblh el GZ.O de §iltuina que posiblenaernte 
tiene una estrwturz parecida a Ancobam’ùa)., 21 desarrolfo de la infraestructura 
vial es chamst?te uu determina&e en la integra&n al mercado., Lo que llama la 
atench en hcobamh es aue a %sar de .w lejani’a (y del camino difícil) 
toúavii irxtercam;iia cerca de WI .tercio de su ingreso, 

&a.rte del caso de Acoh~Ca, en las cinco comunidades restantes existe 
una relaci61~ inversa entre el niveí de ingeso y la proporc%n que se 
autoconsume, Las tres comunidades con una proporci¿in de auto con-0 entre 
4548o/o Qacãntaya, Wta y Huando) son las comutidades con el mayor nivel 
de ingreso campesino. Las dos restantes tienen una mayor pxoporci6n (57~58o/a) 
y ISP ingreso campesino menor. Sin embargo, estas relaciones no son muy fuertes 
debido a que hay otras variables Fe también .influyen en el grado de 
auto,consumo: diversidad de recursos, estacionalidad del proceso agrícola. 

LOs datos del Cuadro 9 permiten haca todavía otra estimaciQ del ingreso 
campesino, Las oomunidades como un todo derivara ingreso de cada una de las 
actividades A, P, Z y de la migraci‘hn temporal dela mano de obra., La estructura 
del ingwo campesino de acuerdo a esos componentes esUn resumidos en el 
Cuadro 15, lo que constituye, además una apr@.maci6n a la estructura 
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prorkctiw cìe las cornunidadcs.. 

CUMRO 15 

Migración 
Comlmidad A P 2 Temp0H.l Total 

JAC 386 143 36.6 2&5 fOO. 
@= 265 47.1 13.7 3x7 1UO.Q 
rw+! 44.9 4406 10.2 0.3 loo.0 
ANC! ,59*0 21.0 53 14.7 100.0 
HUA 463 19.1 31.1 505 100.0 
ACO 3 46.9 20x) 26.9 6-q 1mo 

Muestra total 43.5 ’ 24.5 20.8 IY- lOO*O 
Sierra Sur 463 219 223 9.5 IOOQ 

ka activfdd agrfcola y pecwuia en conjunto representa la mayor âente de 
ingreso en las comunidades, ~ro’con distinta Unporttwia relativa*. El rango 
‘varía entre 43 %o/o. En Jacantaya, dande la ~cípaci6n de A-l-P es% m8s 
baja, lat~es%zzcturz.del infuso :ienle componentes importantes en la actividad 2 y 
en la rQ.raci~ temporal, En la actividad Z tienen importancia la pesca que pe 
realiza en el’ Lago Titicaca y el comercio, especialmente de verdur;s~ & el otro - 
extremo, Dinamarca es UIB cbmrrnidad ve Jestina :sus recursos casi . 
exchxsivamente a la actividad @cola y Pecuaria. Sólo lOo/o del producto viene 
de sus actividades Z, mientras que la migraci6n temporal no tiepe mayor’ 
importancia. Ea actividad Z constituye entre el 537o/o del ingreso en la 
muestra. Esta actividad es pues una fuente importante del ingesch Mótese que las ’ 
actividades Z y las migraciones temporales cn forma conjunta derivan cefca de 
un tercio del ingreso carkpesino. De este resultado se infiere que hay una 
subastimación importante’en el cálculo del ingreso rural cuando se le estima sólo 
por la actividad agropkuaria, 

8. Como quiera que los insumos importados se uhliaan fundamentalmente para la 
agricultunr, aqui se siguió un proce.dimiento Gcil: restar todo el valor de 10s insumos 
importados al ingreso agrfcola solamente. 
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c) Por salm’oss, rentas y auto-empleo 

Hasta ahora no se ha prestado atención a la organización social de la 
producción al interior de las comunidades campesinas, En las secciones 
anteriores se han privilegiado las relaciones de la comunidad con el exterior. En 
esta sectión se dard cuenta de fa producdQ interna, 

La unidad econ&nica en las comuní&des campesinas es la familia. La 
familia utiliza los recursos a su dispositión y distribuye la fuerza laboral en las 
distintas actividades A, P, 2. Sin embargo, la familia campesina no opera en 
forma aislada del resto de la comunidad (y sabemos que tampoco opera 
aisladamente del resto de la economia nacional). Bn el proceso productivo 
estabfeee la familia relakmes oon las den& familias de la comunidad. Cuando 
una familia tiene exceso de demanda o de oferta de un bien de producciQ 
atr+ (lo que es frecuente), hay hasta tres formas posibles de intercambiados 
en la comunidad: la retiprocidad, el trueque y el intercambio monetario. 

La reciprocidad es una forma de intercambio donde la prestaci6n de un 
servicio se devuelve con el mismo ser-w.30 en un período distinto, aunque no muy 
lejano. Es una forma especial de préstamo, sin intereses, Si se reciben tres 
días-hombre de trabajo se devuelven tres dias-hombre de trabajo; si se recibe dos 
dias-buey hay que devolver, esa misma cantidad de servicios. Es claro que este 
intercambio obedece a razones de eficiencia econ&nica pues con la reciprocidad 
es posible dimenaionar las proporciones factoriales a unamezcla apropiada. 

La forma m& común de intercambio por reciprocidad se da en el 
intercambio de trabajo. E%e sistema Uamado api,minka también involucra en 
algunos Casos actividades sociales, con lo cual el criterio económico de eficiencia 
es sobrepasado por k incorporación de criterios de consumo al mismo tiempo. 
Cuando prodwziion y consumo son inseparables en el proceso productivo, el 
criterio de eficiencia resulta entonces el límite inferior a las proporciones 
factoriales efe&ivamente utilizadas. Por lo expresado anteriormente, el intercam- 
bio por reciprocidad no constituye una fuente de ingreso pata fas familias 
involucradas. 

La existencia del trueque, es decir del interwnbio de un bien o servicio 
por otro bien o servicio, indica que los excesos de demanda u oferta de las 
familias son de distinta magnitud, EI caso de reciprocidad se da cuando esos 
excesos son de la misma magnitud, de suerte que en una comunidad sin 
diferencias en la propiedad de recursos, lo más predominante sería la 
reoipro&iad. Muchas familias derivan un ingreso por el intercambio que hacen 
los servicios de sus animales de trabajo, lwrdentas, tierra y de su mano de 
obra, A ello habría que agregar también el crédito, Estas servicios productivos se 
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pagan de distinta forma, a veces con productos, a veces con otros tipos de 
servicioa pmdu~tivos. Es cko que ~610 en.el caso de recibir un producto de 
con.sumo itnal se habnl generado un ingmso en la kmumdad, 

Finalmente, hay intercambio de servicios productivos por dinero. Esta 
founa claramente se hace necesaria dadas las limitaci&es que tiene el trueque, es 
decir la coincidencia de ambas partes en la demanda por íos servicios y groductos 
ofrecidos. Eu todas las comunidades estudiadas existe un mercado por servicios 
productivos, con precios monetarios transparentes y tasas de intercambio contra 
otros bienes o servicios tambidn definidos, aunque con memx trausparencia.. De 
lo anterior se infiere que hay tres tipos de ingresos en las comunidades: ingreso 
por rentas (alquileres de~skvicios productivos), ingreso por salarios y el ingreso 
que genera el auto-empleo de la familia con sus re+rsos propios, 

La principal fuente de ingreso en toàris las comunidades es el ; ingrcs- 
por auto-empleo, tal como se muestra en Cuadro 16. La proporción varia entre 
comunidades entre 72-98o/o; es decir que unudmente más de 314 partes del 
ingreso campesino viane del autoempleo. La famifía campesina de hoy todavk 
depende en gran medida de su parcelai su ganado y su fuerza de trabajo familiar 
en la generación de su ingreso total. 

t 

Comunidad 

JAC 

CUL. 

ANC 

HUA 

ACO 

Muestra 
total 

Sierra Sur 

,Re~,Autoempleo - 
(Sdes amdes par fmnilio; pomenikq/ei en popéntesis) 

Ingreso Empleo 
total Local 

62,441 4,685 
(100.0) (7.5) 
68,507 3,052 

(ZOO”O), ( 4.5) 
47502 1,045 

(SOO.0) t 2.2) 
57,494 1,222 

(lOO”0) ( 24 
81,518 8,683 

(100~0) (10.7) 
~60,003 ll ,050 
(100.0) (18.4) 

YlOO* 7.8 

100.0 8..8 

Rentas 
, 

(0.:; 

I 317 
(005) 

(& 

(0”;; 
1,493 
(1.8) 
425 

(0.7) 

0.8 

1.0 

Auto- 
empleo 

44,912 
(71.9) 
55,735 
(813) 
46,115 
(97.5) 
47,737 
( 83.0) 
66,822 
(82.0) 
44,687 
(74.5) 

800.2 

80>7 

rvlipción 
temporal 

12,772 
( 20.5) 
9,403 
(13,7) 

142 
( 0.3) 
8,458 
f 14.7) 
4,520 
( 505) 
3,841 
( 6.4)): 

11.2 

9.5 
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Las rentas de progíedad (rentas por uso de la thxm, uso dst z~,&~Ics, 
hermmientas) no san muJ/ signífícativas 9I No Ray pues fmilias reti~s~bs en las 
comrmidades Qaeda entonces wrnb wgan& fwr&e de iqpo de ~~~~~~~~ Q 
ingreso por sahríos~ Hay dos mercados de trabajo.a con!&kar: 1 mercado local 
y el mercadca externo. El 2ngmsa de robos merrados rep~~snta entre el &S?~/o 
del ingreso campesíno. Sí se enta a Ninamarca, donde GE+.% la totalidad &I 
ingreso es ‘por auto-empieo, proporciones ValI de 19-z3o/o ef% Ia$ cinco 
comtmidades restantes. En tres de Ias cinco camunídades el mercado externo es 
la mis importante fuente de ingreso por trabajo; y en dos comtidades G 
mercado local es de mayor significadbn. Los emphdores en el m6wado loca.! 
son son prhuipalmente medianos propietarios que coexisten con las f&mih 
campesinas en las ccsmunídades. 

La estructura dei ingreso mostrada en la sub+cc%n &xior se refiere a Ia 
oomunidad camgwina. Habiendo mostrado que cerca de la mitad del ingreso 
total campesino es ingreso monetario, en esta sub-sección presentaremos la 
estructura del ingreso monetario de la tipica familia ca~~pesina. El Cuadro 17 
muestra los res&ados,pata Ias.o&o comwida 

9. La informscibn de ingresos por rmtas CS un tanto d&ü, Hay demasiadas formas de 
al 

% 
uiicr y  demasiadascosescpe SC al 

1 
ufan como para hacer un reghtro completo. Sin 

em argo, la impresijn del trebejo c campo cs y  en conjunto no son ienres de 
ingreso impwtadte pues en m mayorfa (apwt~ e k tierra) sc pagan t;,abien CM 
cesvicios, 

1 i4 



CUADRO 17 
L ” 

l%&udw~des~~n~ri~&LFpalue~peeinri~ I ;, ‘. 

I @imentajes) : 

. . <. . . 
Muestra Sierra . 

JAC “_ CUL . . NIN ANC TTf SI.H WA ACO ‘.Msl . . sur, 
A. ll,8 0x5 58;8 .?.S 21 2 13.9 12,R ,- tu,!, IX.1 
P ‘- ll,7 - 36.7 23.2 ‘“. 29.2 1591 2.m .gJ 1omy . -fri: fi 1 : 2,s;:. 20.7. 
2. 17.8 I, 15,2 .2,7 ?,>Zf :O.J 342 21,O 15.9 18.5 .< . m-9 .: 

1 WI’ 98 6aO 5,4 1oi ., 
: 

40 1 106 19,3 44,3 15.2.’ .183 
w2 21,s 19>7- 1 03 22-8 IS,1 8.6 . : 9.3 ‘. 1106 14,s: . 13.7 < 
R ‘0.i 0¿3, 0.0 ‘03 Lo 0.1 * 0.6 . . 0.0 0,6 ;.’ / 0:6 _. 
T:’ 27.7. : Mho, 1.5 53 ‘- rota 

7;5 
: l,á*? .O.? ‘_l ’ 3,of’ :9.@ EL9 ’ 

0 10 “4 ’ 113: ll,9 ‘,. .2,7 
loo*0 10061 

5”4‘ j5.4 IL4 í0.0: 
TOtd 1oud 1$#1:0 ióo~ .I.. loo,O-‘ 

1 ?.;8 
100,o : : 100.0 ~1ou,O, glo;o 

,. 7.. . : L’ 

Oimbohs: A.-: @rícul&ra; P = gq&ia; 2 “a@vidadesno agrop&arias, hv&@o comercio;:Wl = s#wi$ en ell- nier- 
qk~ de trabajo local; W2 = shrios epl tnercndós + traejo externos a la oomqidad; R = .m~ta- T = trrmfe-: 
i4?acía~;o= oms (prdEttic?- desaboqo). _: .’ ; ;., ” : : -. : 

‘.. 1 .- .‘. 0 1. ,- -_ I 
,<< : ._ ., < _ i -, -. *. _’ ‘. : 

.-.- . . ‘. > .: : ._ 
. ._. :r i. ‘._. _’ __ 1‘ - < . . 

:. J ” . . :. : .: . . 
: - ., __ .‘. +:: .. . 

z 
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Bconomia Campesina y  Mercado 

ea que el padre de famiüa vivfa en otxo lugar por razones de trabajo y hacia 
envfos paaa su fatllilia en la comunidad.. Las saldas de trtisferencias son 
generalmente para hijos que estudian en al ciudad 

El Cua&z~ muestra ta importancia rek3tiva de hs tram%ferencias 
en la twnomba Como proposc@n del ingreso total campesino las 
tra&ferencias mmetarias repawe~tan hasta un mgximo de %¶Oo/o, como son 
los casos de Jxantaya y Muando. Para el resto de com~idades esas proporciones 
son bien b@s, !3i se les c&ngwa con los ingresos LotBes por exportwiones 
(inclttfdo tll-gpdam temporales), las tmntierencias monetafias aumentan e1 
poder de compf~ de las exportaciones hasta MI 170/0 (caso de Jaeantaya)- Para 
HuzmdO y hcobmba estas li4qo y íOOl0 respectivamente, 
Par8 las cinco comtidades restantes la cacion es muy peque&a, Para la 
sierm su, ia expan&n de estos resulltados muestrales da CMG% de 8oolo para las 
transf$rencias rn~t~ como propoxciB del total de exp&aciones~ 

CUADRÓ 18 

(soles/* poi familia) 

l+xntaje de 
RBcibcB EtWf0S Neto . . Ingreso Expattaciones 

731%r; 875. 
3,715 2,100 

0 0 
2,239 417 

267 0 
755 0 

7,037 450 
564 0 

6,474 
1,615 

0 
1,822 

267 
755 

6,587 
564 

10*4 17.2 
2.4. 4.1 
0 0 
3.2 10‘3 
n,d, 2s 
n,d, 4.0 
8s 14.2 
1.0 2.1 

Muesti total 8.0 
sierra sur 7,6 

La base estadfstica de &te trabajo está confoanada por datos referentes a , 
familias campesinas de la siena sur del Per& La te& de la W&deconómica, 
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A. Figueroa 

es decir h no4ntegración de la economía campesina a la economía de mercado, 
tomaría a estas familias como el caso extremo, pues en ningún caso se puede 
observar una dualidad cultural mås marcada, Los resultados mwtrados aqui, sulz 
embargo, dibujan un cuadro distinto, La familia campesina asigna ‘su fuerza de 
trabajo, p&te a producir tres tipa de bienes en su propia unidad productiva: 
bienes agricolas, pecwios y bienes Z; ~JJ&.CS ia obt&kzr iz~@esos ,. &ri~k:. . 
Como quiem que parte de su produeCi6n de bienes lo intercambia en el mercado, 
la familia campesina esti i~~tegrada al resto de la ecwomía nacional a trav& de 
los mercadss de bienes y mercados de trabajo. En tima, estas familias 
intercambian an el mercado trabajo directo y trabajo indhwto incorpcrads erb 
los bienes que producen. en su mir&.ndio, 

ti resultados cuantitativos indican que para la familia típica campesina la 
mitad de su ingreso total es ingawo monetario, es decir resultado del intercambio 
con arl mercado. &rrte remItado &ertamente desafía ía visiQ comtín de que la 
ecor&nîa campesina est$ fwnt del mercado, que es autosuficiente. De otro lado, 
Ias fuentes de su ingreso man&rio indkan que Mo/0 viene de mercados de 
kabajo y 6Qo/o de la venta de bienes. En esta medida la familia campesina de 
hoy es tambi4n proletaria. Estas son las características principales de Fa 
economíacampas&a en su forma hist&ica actual en al Per& 

Una im$kancia clara de estos resultados es que la pibfeaa.de la economía 
campmina no’ puede ser entendida eh f&ma aislada del resto de la econo@a. El 
caxn~o ást$ bien integrado al mercado yr por lo tanto, existe la posl%ilidad 
Mgka de que su pobreza sea consecuencia del desarradio econhmíco +m e? resto 
de la econonph Aun Mai debido a que los precios en.sl mercado se modifican, 
entre otras camas, pQ cmbios en las condiciones del’aìercado internacional, 89 
cIaro que la econohtä eampesina~ esti tambih integrada a la economía 
intemackxkxl. 

Finalmente, hatia que preguntarse sobre la dim!míca de la économía 
campesina. A medida 4% ei capitalismo se expande en la economia nacional la 
estructura econ6mica de la ‘kwnomía campesina tender4 a modificarse. Así, la 
industria rural (los bienes 2) está si&& destruida por fa expansián de la 
industria moderna. El desarrollo tecnológico en la agkultura moderna, 
espe&lmente en los países desarrollados, tambikn impone restricciones al 
desarrollo de sus actividades agrícolas y pecuarias. Como consecuencia, el 
mercado de trabajo tiende a consituirse en el principal mecanismo de integración 
de la economía campesina al resto del sistwa econóanico. 
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