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tndencias del Ingreso Real en el Per& 198O-gMj6. 

RICHARD WEBB 

INTRODUCCION 

Esta monograffa se terminó de escribir durante el año 1972, y fue 
presentada como un capitulo de la tesis doctoral del autor, titulada “PoZz’fica del 
Cobiemo y la Dimibución del Ingreso en el Pm2 l%3-1973”1. Contiene un 
examen de las tendencias en el ingreso real de distintos grupos socio-económicos. 
Es cronkgicamente anterior al análisis de la redistribuctinexpuesta cn la tesis, 
tanto en el sentido de que fue el primer capftulo en escribirse, como en cuanto al 
pedodo de referencia que es 195066. Ademds, &tan parte del trabaje estadfstico 
de base para el capitulo fue desarrollado durante los años 196366 en el Banca 
Central de Reserva, cuando el autor estuvo a cargo de una revisión de las series 
estadfsticas de las Cuentas Nacionales. 

Hoy, los datos y la mayor perspectiva que se tienen sobre la 
evolución de la economfa, podrían servk parame$orar este trabajo. Se cuenta, 
por ejemplo, con el Censo de 1Y 72, las Encuestas de Hogares del Ministerio de 
Trabajo, y con mayor número de estudios antropol&icos sobre ccanunidades 
rurales y análisis de trabajadores urbanos. La mayor perspectiva la dan tanto el 
trabajo sobre evolucibn de loa salarios reales entre 1900 y 1940 de Shane 
Hunt2, cano una experiencia econtrmica distinta a partir de de 1967. En el 

* El autor ha sido Jefe del Departamento de Bconomfa de fa Universidad Catóka y ha 
escrito el libro Government Po&& und the Distifmtiosof Incoma itaPes% í963-1973, 
(Cambrinde, 1977).Actu&nente>s investigador en el Ba&oM~~~dial. 

1 Yublicado en inglks bajo .! rímlnGouemrentPolicyundfhe Dis&t4tfon 0fZncomain 
Peru, 1963-1973, (Cambridge, Harvard Universitp Pre.ss,l977). 

2 Shane Hunt, Real Vages und ezonomic Crowth (BostonUrdversity, Ceater for Latín 

American Development Studies, Discussion Paper Series No/o 25, Mar&, 1977). 
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campo, han tenido incidencia no ~610 h Beforma Agraria sino bs movimientos 
de precios relativo< En la ciudad, los ingr@os también han sido afectados por Ias 

fluctuaciones de precios, inchryemio el tipo de cambio, por bs efectos de 
cambios legales e institucionales, y por la desaceleración en el ritmo de 
crecimiento global. 

Este trab4o pese a representar un costo muy grande en esfuerzo y tiempo, 
ofrece conclusiones que at%n son bastantes especulativas. Sin embargo, por ello 
mismo, y por la varkdad de fuentes aprovechadas -sobre todo los estudios 
aropoh$$.os- creo poder decir que es el capitulo mh entretenido ( o al 
menos, el menos seco) de la tesis. Ciertamente 10 fue para mi, al escribirlo. 

Cabe advertir que el grueso del trabajo es una explicaci6n de c6mo sa llegb 
a los estimados fmales, y que esa explicacfón se ha dividido en dos partes: para 
todos los grupos, salvo los pequeños agricultores de la Sierra, la explicación está 
consignada en los Apéndices; para los pequefíos agricultores de la Sierra, la 
explicacibn se presenta en el texto, en parte porque se trata de1 grupo amás 
grande y mb pobre, y en parte por lo especialmente diffúl, especulativo e 
interesante del análisis de sus i~~gresos reales. 

En este trabajo han colaborado muchas personas. Ya he señalado que gran 
parte de los cz%lculos de base se hicieron en el Banco Central de Reserva, con la 
participacion de todo el Departamento de Estudios Económicos,&con elO aporte 
especial de Dick A.lcántara, Eduardo Iraola, Briarr Jenan y Eric, Wmfeld.‘En esa 
labor de revisión tuve adem4s como tutor y asesor a Charles Schw arta. MI maior 
agradecimiento es a Shwe Hunt, (a quien debo la inspiración original del tema, 
asi como innumerabIes sugerencias y comentarios a lo largo de la investigación). 
Las criticas más severas y útiles las hicieron Alison Mac Ewan Scott y Rosemay 
Thorp, cuyos argumentos son contestados en el texto que kpe, Finalmente, el 
trabdo no se hubiera hecho sin la pacienccia y el apoyo moixl e intelectual de 
Aíbert Hirscbman, mi asesor de tesis.Este trabajo discute,el comportamiento de 
los niveles de ingreso real de los grupos importantes de la @rema laboral del Perú 
en d periodo 1950-66. La cWficac& de la fuerza laboral’es sMar, aunque no 
idMica, a la usada en la distribucti del ingreso en 1961. Los datos no per@ 
tieron una equiparaci6n mayor. La metodologfa que sub yace a los estinrados del 
crecimiento del ingreso se expEca detaiMament.e en el Apéndice 1, exceptuando 
a los minufkndlstas que conforman ei grupo mQ amplio y más pobre dentro de 
la fuerza laboral y cuyos ingresos fueron log m& diffcies de esfimar. El probibibb 
comportamiento de los ingresos de 10s rnin&ndistas se examina mds adelante en 
una sección aparte. 

La evidencia ‘acerca de las tendencias del ingreso es relevante para une 
cuestión m&s amplia que aXn?ierne a las desigualdades del ingreso: iuna 
economfa b&camente de mercado tender& a reducir las diferencias de ingreso? . 



I x&. . . *  . .w.  -  --_ --D-- 

krecuentemente se afirma3 que 44 Pe . a estado experimentak ‘creLff: curo 
sin desarroh~‘, con fo cual se quk decir que el crecimiento del Producto’ 
Nacional Eruto no ha estado acompa5ado por una mejora en la distribución del 
ingreso. Una versión más extrema sostiene que los ingresosa~lutos de los 
gmpos más pobres no se han incrementado. Esta obsewcibn es un argumento 
clave del modelo neoanarxista de “dominación’” o “~arginahdsd”, el cual atirma 
que necesariamente el crecimiento econ&nico y los ingresos ampliados se 
concentra& en pequeños centros capitalistas que existen en la mayorfa de los 
paises subdeaarrohados, sin akanzar a la masa “dependiente” y “IXI~~~ de 
pobres urbanos y rurales. Los procesos capaces de mejorar la situación de las 
mahs -absorción graduad por el centro moderno, efectas de crecimiento 
dispersos aI interior del eentro y cambio y crecimiento econ6mico aut6n’omo 
dentro de la poblitción “marginal”- quedan sin efecto por el modelo de 
dominación. El pattin de crecimiento reciente del Brasil frecuentemente es 
citado como versión extrema de este tipo “embotelladO’ de crecimiento 
desigual. Dado que este modelo tiene considerables implicancias para la po&iCa 
de desarrollo, es de interés examinar su &rado r$e ajuste a la experiencia peruana. 

TENDENCLAS DEL INGRESO REAL: AG~CULTORIB INDE‘P~DIENTES 

Los pequeños agrictdtores c’onfbmW &l grupo mãs smplio y más pobre de 
la fuerza laboral. Un milIon doscientos eincuents mil campesinos, d 35o/o de la 
población ocuprlda’ en 196 1, dependa de pequefías propiedades cuya extensión 
rara vez excede a una hect&ea, y que en su mayor parte est4n esparckk a lo 
laqp de 1~s vdks y punas de la SierraLos registros estadfsticos de sus ingresos 
SOR casi iaexia?ent.e$ lo que iefleje t&to la faka de inter& del gobierno oomo las 
enormes di&cuitades de medicisk. Por IO tanto, CuaIquier estimado de cambio 
del ingreso se asemeja m& a una hipbtesis basada en evidencias dispepsas que 
proporcionan, por ejemplo, estudios zmtr~po%gicos de comunidades indkiduaks 
y estadMicas de pmduceibn alimenticia y dep6sitos de ahorro. 
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CUADRO 1 
vi 
0 Fuerza Laboral Agricola por departamentos y  regiones, 1961* 

(en millones) 

Trabajadores Asalariados Agricultores Independientes 
Departamen- Sb SeL 
tma Tot cst rra Va. cst Amazonas 8 - 3 :;I. 

Ancash :9 13 21 -5 ; 
Apurfmac 

15 
9 - 

5: 

Arequipa 22” 7 - 24 il 
Ayacucho ll - ll 74 - 
Cejamarce 27 - :2 9 130 - 

cuzco 10 * 
;;gi;yoelica 382 : 

i35 33 
9 -6 8 55 : 

Ica 6 
Junln 

35 
- : 

La Libertad 29 

E!i 

; 

~-;atwwe so3 

83 

55 5 - 41 12 12 18 
Loreto 11 - - 1-1 ,41 - 

Madre de Dios Moquegua 2 -2 - 2 ll -3 

Pasto 6 
46 “‘? 

-3 3 
kii EI 28 - 

54 
131 19 *- 

San Martin 
Tacna 4 3 i 

4 28 
- 6 i 

Tumbes 
TOTAL 45: 219 182 50 l,0344 82 

Sie- 
rra. 

:i 
52 
15 
74 

109 
02 

47 

EI 

;3 

-5 

2 
131 

-4 

Si8 

Sel- 
V. 
c 

21 
7 

8 

4-l 
1 

i 

28 

11-4 

TOTAL 
Fuerza Laboralb 

T I Cst. 
$6 - 

101 5 
61 

85 2i - 
157 - 
121 

66 -- 

39 3-9 

2 33 

1:: 45 73 
52 - 

130 i 

1055 65 

‘35T - 
10 -5 

1,4857 30: 

Sie- Sel- 
rra: 

1’6 ro” 
96 - 
61 - 

;; : 
127 30 
104 17 

5: -l4 

2 : 

78 
i2 

-5 3 

13 -6 

159 : 

‘5 32 - 

1,020 164 

*Fuente: “Censo Nacional de Población”, Dirección de Estad& tica y censos, vol. IV, y cuadros no publicados del Censo. z 
La distribución re ‘anal está basada en la clasificación regional de las 144 provincias, expuestas en el cuadro A3 de Webb, Coverment I’olicy g 
“Toml Fuerza La oral” no incluye 16,000 em $ 
agrkolas, en las tablas del Censo, a 2 1,000 pesca s 

leados y 35,000 patrones, Además, se han restado de la categorfa de trabajadores o 
ores. 



La lGp&tesis más cornmjn sobre ingresos de campesinos, as que < 
encuentran estancados -hipBtesis que fMmente admite ciertas mejoras aisledas 
las que se compensarfan, sin embargo, con ingresos decrecientes en has de 
aguda escacez de tierras y presión demo@&&a. La gran aceptación de esta 
hip6tesis se debe en parte a la fh5.l confusión perceptual entre niveles b&s de 
ingreso y tasas reducidas de cambio. Por otro lado esta posición esti apoyada en 
el mejor intento disponible de medir el tigreso de los campesinoxel de las 
Cuentas Nacionales bajo el rubro“hgreso de Agricultore Independien&a”4. 
Estos datos (Cuadro 2>, evidencian una varhcih nula o muy pequefIa del @reso 
reaI de este grupo a la largo de todo el período 195046. 

Dado que las estadhticas ofkiales sobre produccti agropecuaria esth 
basadas en superfxies regionales cultivables y en estimadoa de rendimiento 
promedio, deben hcfuirse, al menos en principio, los productos de los pequefios 
agricultores que no pasan por el mercado. Estas estadfsticas, publicadas 
anualmente por el Ministerio de Agriculturas, fueron la base paraloaestimados 
del Banco Central sobre el nivel de valor agregado agricola total. Otros 
componentes del valor agregado, Como son salarios, utilidades, pagos de intert?s e 
impuestos, se estimaron individualmente a partir de diversas fuente% prhipal- 
mente por custionarios devueltos por empresas registradas. El ingreso de los agri- 
cultores independientes se obtuvo como residuo del valor agregado total y la suma 
de los componentes anteriores. 

4 * “‘Cuentas Naciondca delhní, 195~1967”, Banco Cr&& de Resetwu del Per12 (Lima, 
1968). 

5 Hasta 1963 inclusive, se publicaran por Ia Direcdbn de Economfa del Ministerio de 
Agria&ura. Los esttnados para 1964 y 1965 fueron publicados por el Convenio de 
Cooperación Técnica, Estadhice y  CertogrGca: Una d-pendencia basada ev UO 
acuerdo de Cooperación enore el Miiisterio de Agricultura y  la Universidad Agraria, 
(en adelante CONESTCARJ. Los datos para 1966 :los pubk.6 la Oficina Nacional de 
Estadfstica Ministerio de Agriculma. 



CUADRO2 

Ingreso delosAgriwltoresIndependientes,1950-66* 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Indice 
Total Numero Indice Promedio 

Ingreso de Promedio de de 

(millones Agricultores Ingreso Anual Precios Indicas Ingreso Real 

Años de soles miles soles Índice A B A B 

1950 3,059 1,040 2,941 100 100 

1951 4,056 1,048 3,870 132 lll- 

1952 4,065 1,056 3#9 131 122 

1953 4,364 1,064 4,101 139 129 

1954 4,643 1,072 4,331 147 133 

1955 4,857 1,080 _ 4,497 153 139, 

1956 4,544 1,089 4,173 142 146 

1957 4,551 1,098 4,145 141 160 

1958 4,759 1,107 4,299 146 174 

1959 6,513 1,116 5,836 198 194 

1960 6,575 1,126 5,836 199 213 

1961 7,461 1,136 6,568 223 224 

1962 8,623 1,148 7,512 255 231 

1963 8,094 1,164 6354 236 239 

1964 9,805 1,180 8,309 283 263 

1965 10,955 1,198 9,177 312 306 

1966 12,561 1,217 10,321 351 333 

100 

315 

100 100 

119 - 

107 - 

lG8 - 

111 - 

110 - 

97 - 

88 - 

84 - 

102 - 

93 - 

100 - 

110 - 

99 - 

108 - 

102 - 

105 111 

*Fue-n te: Las columnas 1,2,5 de los estimados que aparecen en las “Cuentas Nacionales 
1950-1967, Bolco Central de Reserva del Perú (Lima, 1969). La columna 5 es el 
deflator del gasto total en consumo doméstico. La derivack de éste indice se 
explica en el Apéndice III. La columna 6 es un índice de los precios agropecuarios 
de la Sierra basados en cifras para carne de vacuno, leche, tubérculos (productos 
que en conjunto suman 54o/o de la producción de la Sierra en 1966). Fue 
publicado en “Indices de Precios de Productos Agrfcolas” y en “+dices de 
Precios de Productos Pecuarios”, Dirección Nacional de Estudistica (Lima), y en 
Shane Hunt, Peruvian AgricuZturaZ Production, 1942-I 962 (Princeton University) 
inédito. 

La exactitud de las WUI~S series del Banco, sobre ingresos de Agricultores 
Independientes a precios corrientes es por lo tanto contingente a la calidad de las 
estadísticas de producción agrfcola y a los datos de cuestionarios sobre los 
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ingresos generados en la empresa agríe :!i moderna. Más aún, como el ingreso de 
los pequeños agricultores es un residuo aproximadamente igual a la mitad del 
valor del Producto Agrkola Bruto, los errores de otras series aparecen 
multiplicados en sus efectos sobre el residuo; así;:, un error del uno por ciento en 
la tendencia del Producto Agricola Bruto, da origen a un error del 2010 en la 
tendencia de los ingresos de los pequefios agricultores. Finalmente, la deflación 
de los ingresos de los pequeííos agricultores, es otra fuente potencial de error, 
dada la diversidad de canastas de consumo y la naturaleza menos confiable de los 
precios agrfcolas comparados con los que se utilizan en el Indice de Costo de 
VidaparaLima6. 

Asf, pese aI esfuerzo plasmado en las series del Banco, deficiencias en los 
datos de base y el carácter residual del, estimado, dejan un amplio margen de 
inseguridad: un error de entre 2 1 a 2o/o en la tasa anual de variacibn de los 
ingresos campesinos no puede ser excluido, ni siquiera considerado altamente 
improbable. Tan severa advertencia es tanto más necesaria desde que los datos 
del Banco tienden a confirmar las espectativas más comunes y fklmente 
desemaminadas dei observador casual y porque, tal como se menciona más 
arriba, las series del Banco son el mejor intento’de estimar los ingresos de los 
pequeÍms agricultores que se han publicado. , 

Un mejor estimado de los ingresos de los pequeiIos agricultores puede 
obtenerse examinando estadisticas de la producción de aqu&lIos productos que 
conforman la mayor parte de la producción de los pequeitos agricultores. La 
producción agropecuaria de la Sierra se concentra en pocos productos: tres ifems 
-papas, leche y carne- suman el 500/0 y’ocho productos suman más del 70010 7. 
No hay diferencias significativas entre la combinación de productos en 
explotaciones grandes y pequeAas, y, como se puntualizó más arriba, la mayor 
par-k de los peque%% agricultores vive en la Sierraa. Por lo tanto, el valor del 
producto real agropecuario de la Sierra es una buena base para estimar los 
ingresos de la pequena agricultura9. Deberá hacerse un ajuste para el cambio en 
los precios relativos que afecta a la parte del ingreso “serrano” que se gasta en 
bienes no “serranorP. Sin embargo, un burdo fndice de bienes agropecuarios de 
la Sierra (mostrado-en el cuadro 2), crece aproximadamente con Ia misma tasa 

f 
V&se el Apéndice III 
‘Perú Estadística Agraria, 1966’: Oficina de Estifkffca Ministerio de Agricultura y 

. Pesque& (Lima, 1969). El reducto 
P 

total sgropecuario de la Sierra para 1966 se 
ubica en 9,409 millones de so es (excluyendo pastos): la producción de papas, leche y 
cerne de vacuno fue de 2,797; 1,184; y 868 millones de soles rcapectivamentc Los 
cinco otros productos fueron maíz, 
cordero, con 541; 405; 398; 369; 278 m 

a datos del Censo de 196 1 
~~eo.,ierr,..úseelCuadrol. 

trip carne de ccrz cyne de cuy y carne de 
ones de soles re ectmamentc 

aproximadamente 83o/o los pequefios agricultores 

9 El uso de insumos comprados es demashdo reducido en la Sierra (menos del lOolo 
del valor del Producto Bruto) para originar un Sesgo en la tendencia dd ingreso 
agropecuario calculada a partir del producto agrupecuario bruto. 
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que el costo de vida urbano, lo que sugiere que un ajuste de los términos de 
intercambio tendrfa un efecto reducido. 

Esta forma de acercamiento es mas simple y directa que la del Banco; las 
fuentes de error quedan reducidas a las estadfsticas de producción para un 
nfnnero pequefio de productos agrfcolas, y, en menor medida, a los datos de 
precios para estos ifems. Desgraciadamente, las estadfsticas históricas sobre el 
producto agropecuario de la Sierra, son precisamente el eslabón más debil en la 
metodologia del Banco. Pero una reciente revisión de aquellos datoslo sirve de 
base para una mejor aproximaci6n a los ingresos de la pequefia agricultura en la 
Sierra. 

Las tendencias de los productos agropecuarios de la Sierra se muestran en 
el cuadro 3. Los datos sobre producción pecuaria, que son más confiables que los 
agrícolas, indican cierto crecimiento de la producción por agricultor, particu- 
larmente en el caso de aquellos alimentos que no son de subsistencia leche y 
came de vacuno. Aunque las estxlisticas oficiales están llenas de contradicciones 
e inseguridades1 l, generalmente las fuentes coincklen en cuanto a que el 
producto pecuario ha crecido alo largo del perfodo estudiado. 

Un punto de apoyo independiente para esos datos está dado por un cálculo 
de tendencia “derivada” de la producción de carne y leche a partir de tendencias 
conocidas en la importación de estos ifems, en población, en ingresos costenos y 
urbanos, y a partir de estimados sobre la elasticidad de ingreso de la demanda 
para la leche y la came12. Estas tendencias derivadas son más altas que las 
mostradas por las estadisticas oficiales. Estos sólo son convincentes si las 
elasticidades del ingreso urbano (el grueso de la leche y carne se consumen en 
ciudades y pueblos) fueran mucho menores de lo que se estima comunmente, 
tanto para el Perú como para otros paises. 

10 

11 

12 
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Los estimados oficiales para el periodo 196064 fueron revisados por CCNESTCAR, 

y publicados en “Bstadistica Agraria, 1964”. Un valor aun mayor tiene un estudio del 

Programa de Investigaciones psra eADesarrollo de laUniversidad Agraria, emprendido 
bajo contrato con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, titulado, 
Perú: Long Tem Rojeukms of Demund for and Supply of Selected Agricultura1 

Gmodities Through, 1980 (Lima, 1968). Ambos fueron publicados con fecha 
posterior a la culminaciôn de los estimados de las “Cuentas Nacionales”, Banco 
Central de Reserva del Peni. 
Un análisis excelente de las series of=iales de producto se encuentra en Shane Hunt, 
Peruuian Agricuftura!Ro&ction, 1944-1962 (Princeton 
Estos datos se explican en les notas al Cuadro 3. 

University), inédito. 



Ganaderla 4,036 
Vacuno 868 
Leche 1,184 
ovhio 278 
Porcino 398 
Otros 1308 

Cultivos 
Tuberculos 
Otros 

Total 9,409 1.6 

Cuadro 3 

Producto Agropecuario de la Sierra, 19!50-90* 

Valor de la producción, 
1966 

(millones de soles)/ 

5373 
3,073 
2333 

Crecimiento estimado de fa’ 
producción 1950-1966 
-._- --___ ..,. ., 

(Olo) 

2.9 

2.3 
1.5 
2.5 
0.8 

- 

1.8 
0.8 

(*jFuen#e Columna 1. “Estadística Aearia, 1966”, Mkbterio de Agricukwa y Pesperlá 
(Lima, 1969). “Otros”, pecuarios incluye huevos,cuyes, lanas, queso y manteca. 
La mayor parte (8Oolo) de los tubérculos son papas.“Otros” .cultivos, son 
principalmente maíz, trigo, cebada y habas. Esta columna se usó para ponderar 
las tasas de crecimiento estimadas. Si en SU lugar se usan valores de 1950 
(calculados aplicando las tasas de crecimiento de la columna 2 a los valores de la 
columna l), la tasa promedio ponderada & crecimiento del producto agrops 
curio de 1? Sierra es sólo ligeramente menor X50/0 por año. 
Columna 2. Csrne de vacuno, basado en el estimado sobre tendencia del producto 
del Convenio de Cooperación Técnica y Econ¿mica (CQNESTCAR) pata reakar 
el di nóstico del sector a ario en &tí: Long Tem Pro ’ ctions of Denaand for 
and %pply of SelectefAgricultural Gmamodifies fhroxh, 1980 .(Lima, 
Univwsulad Agraria, 19681,) pp. 219-22. Latendetuia”deriva 
el crecimiento del consumo menos im 
apiicando b elasticidades ingreso de la 

rtacioncs, 
“, implicada por 

cc 
fite dc 3.2010. Se estlmb 

manda por carne de vacuno calculadas 
regionalmente (urjmno, costeiiaínral, Sierra, Selva rural). CONESTCAR, opcft, 
cuadro 29, p.!d, a mis propios es&tados de Las tendencias del ingreso ersonal 
red, COFO h mayor .parte dc bt carne . de vacuno se consume en ZOMS ur an;u y %- 
costeno-rurates, estas tenoencias dd ingreso son independientes de los datos &bre 
el producto agropecuario & IaSierra Tanto Ias tendencias del CCNESTCAR 
como las derivadas, son mayores que d crecimiento de 1.7 implicado en las 
estadfsticas oficiales. Shane Htmt;, Pemvitm AgricultnraJ Roduction, 1964-1962, 
medito revisó los datos oficiales preprevios a 19 50 pao no entre 195-62. Da& la 
tendencia estimada del producto total de carne de vacuno, el siguiente paso fue 
llegar a la tendencia del output en la Sierra, mediante un estimado de su 
participación en la producción total @ara 1950 y 1966. La participacibn para 
1966 (78010)~ registró en “Estadfstica Agraria 1966”, Ministetio de Agricultura, 
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pero antes de 1964 sólo el stack de ganado vacuna se rr&tró regionalmente 
(departamanroir). Ocho departamentos, hxakados CaSi en su totahdad en h 
Sierra tenfan 60010 ddsfock de ganado vacuno en 1950 y  59010 en 1965, pero la 
dfra es de 66010 pata 195393, lo cual sugiere que la cifra para 1950 ea 
sospechosa, p que la partkipsción dcehó en el periTodo. He supuesto que la 
pardcipacL$n de k Sierra en la produccfón de carne de vacuno declinó del 85o/o 
en 1950 al 7Wo registra& m 1966. 
Leck.v, tres fuenees proporciouaton esdmsdos de tendencias similares, d 
CONESTCAR, opkt, ip 221-S (33o/o); Hunt, op.cit, pp. 36-7 y  eI cuadro 
titulado YPmiheeión ganadera” [h!Pto p, mi propta tendencia “derivada” 
(3.1010). Aqd he asado ls cika dd CCNBSTCAR (33*/o) para ta p.roducei&~ 
total de leche y  derivado ‘bu teudencia del ou@ut sn la Sierraestiinandosu 
parddpadóa ea 1950. En 1966 ésra fb da 64010 dada la ligera variac& del 
aodc cl8 ganado vacuno (dase 8l puráfo anterkuj, y  eI probabknente más r&pido 
credmiento de ls producción de leche fkesca cerca de grandes centros 
poblacio+les, he supuesto una participación del 75010 para-k Sierra en 1950, 
Come de Csrmeto. basado. en 61 CONESTCAR, el cual estima una ‘tasa 
histórk!a del 1.5 por dente”, op. ck, p. 223. Esto contraste con las &as 
oflddes,udlisadas tmbián porHunt, cp muestran una declina&in del 16o/u en 
el output totsl entra 1954 p 1966. 
Gune & Grdo, la serle oñci está claramenta afectad+ por continuas 
peval~doncs del nivel eonjunto de producción de carne de cerdo (salta 178010 
entre .1954 y  1960). Mi esdmado está besado en la ev&a~ión del 
CONESTCAR, de que’hin~ente” la oferta interna ha seguido el ritmo de la 
demanda interna, la eoaI ha tetddo n#da expansión*,up.&. p.223. He utikado 
un estimado e~nsuwdsp (3.5010 del ctecimientcj de h demauda La producción 
delaSierrasebas&comoenelcasodelacarnedevacunoyIaleche,ennn 
estimado ds la participadón de le Sietra ea 1950 en el udput de earne de ces&. 
Las datos 0tlda.b sabm el mímcro de cerdos por departomemos son etrütkoa 
entre 1950 y  1953, pero rtiuestrau uoa c%stribucibn regional bastante eonstsnte 
desde 1953. Entre 1964 y  1969 shr embargo, los datos ohiales (m&s confiables) 
sobre la p&uc&m de carne da cerdo, muestran una tencbmcia decreciente en la 
participac& de k Sierra. Aquf, supongo una particfpac~n del 85010 en 1950 
“vetsd’ 75010 regismados en 1966. 
Xrabdrdos, CCNFSTCAR, op.&. pp.lSl-80. La mayor parte del incremento 
anual del 1.8010 ae debe a Ia amphaci6n del área cultivada. 
Otros, he supuesro arbitrariamaim qw el produeto agropecuario toral del 
ganado y  cultivos restaures* peummedó constaut8 en tédnospef-deti. Cifiw 
ofícisl8s para ciertoa cultivos-tkigo, y  eebada parkukmente-mue un 
crecimiento pequsiIo o nulo; &a ~409 ettantos (por &mplo huk, &ijoles p 
habas), indican un crecimiento modcrad<a EI CCINESTUR sugirió quelas ci&aa 
ofidakr probablon8nte subesdman el cmehnienro, opd., pp.lgla y  ‘$.153, 
pero no proporcionó estimados attemativop mente daaagrepsbe9 por 
colnvooreejbnpPaP&liDitirCICbtCDk)dClilfendcncfiLloYtputysuao(Ms 
productu% 
He elaborado un fndiee pondtrado de nueve otros productos fúndA serra- 
nos (cueros de &m+ &WI, vacuno p cerdo; kua de llama, alpaca, y  ove& man- 
te~triep>ycebpdz)apptndcafirar,<fe~.út,parselperfado 19SQ-62. 

Esre fmidce, pondaïido con los dotes de 1960, crece en 0.8010 pop aSo durante 
aquel p8dock.L 
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La información sobre cultivos es, sin embargo, mucho más escasa. L+ 
principal evidencia sobre tendencias de producción es la contenida en el trabajo 
de CONESTCAR (convenio de Cooperacibn TExnica, Eatadfstica y Cartogr@ica) _ 
que propone una relaci&r Hombre-Tierra constante en la Sierra entre 1950 y 
196@. Esto, por supuesto,‘im$ca un incremento anual de la superfkie 
cultivada de aproximadamente 0 Solo igual al incremento anual de h poblaci6n 
rural. Alrededor del 3Oo/odi: nuevahect&@ eñ la Sferra se obtuvo mediante 
proyectos de ir&acionea financiadas con fondos piIbliooe~4. A pesar de que 
existen fundamentos para estimsx la expansión de tierras cultivablea, no se puede 
formular un juicio correspondiente. respecto al comport%niento de los 
rendirnientoa promedio. Estadfstkaa oficiales indkan nwlimientoa promedio 
constantes entre 195.0 y 1964. Los 4W.ores .&l eatudio del Convenía expresan 
cierto escepticiimo frente 8 este reaultadoi5. pero no pueden proporcionar 
estimados alternativoa. Las cifras oficiales, sin revisar, son ut&zlas por lo tanto 
en los estimados que se presentan en el cuadro 3. Con seguridad, el crecimiento 
de la demanda urbana por papas y otros productos de la Sierra, estuvo muy por 
debajo del de la demanda por productos pecuarioa, como resultado tanto de 
elssticidades ingreso menores, como de un desplazamiento en las preferencias 
hacia et arroz, cuhivado en regiones costeeras y sW&as, y hada et triga 
importado. 

. 

Resumiendo: hay evidencia razonablemente buena de una tasa positiva 
(aunque pequena) de crecimiento del producto agropecuario de la Sierra, la cual, 
en el cuadro 3, se estima conservadoramente en alrededor del 1.6010 por atIo 6 
oso/0 por ti0 por agricultor. Oria tasa menor de crecimiento serla poco 
probable, pero los datos son demasiado d&les para afirmar o negar un estimado 
mayor de la tasa de crecimiento. 

@ta conclusión agotalas posihilidadesde las estadfstick directaaobtenibIee so- 
breelingreaoobiproducci¿5nde lapequefiaagricultura.Sinembar~hay una gran 
variedad de información fragmentaria que arroja al@,& luz sobre la evolución 
13 

. 

14 

15 

Agcarìa, 1964’:; para el periodo anterior a 1960, series temporales son idénticas a 
las utilkdaa por el Instituto Nacioanl de Pla&caci&s (INP) wI la escjmaci6n de las 
cuentas ‘de Ingresos Nacbnalea Eatas series heron 
PlanikIón deL Ministerio de Agriculrora, wn arlc 

parada8 par IaQdcina de 
en euema los raaultados 

obt&dos del Censa A~opecuario dc 1961 e hfixmacién edi&& pTDposcidnada 
por h Caja de Depórftos, SIPA, y la SupeFsrtend& de Absstdnientti- 
Constlmyen revisiones de 108 datos origitdas deI Ministerl<r 

CoNãsLcAR, upcfcft, Cuadro 52, p.161. 
IbJd, pp. 181.2; p p.152. %ze+o estudio de la demanda mis inducs a enes que la 

serie actud de CQNESTCAR, para el ptdfodo 1960-64 mbmtima la expansián raal 
& la prducció~ agdcda doméstica. Proyecciones hasta 1970, bamba en esta8 ~aiari 

tiendan a ser kmece&amen~ pe&nistas p hap dado m&o a bs economistas 
pu-u- y extranJeros para considcm a.? sectot ixunacejdrmunte eMaa&‘. 



rural en la Sierra durante las décadas de 1950 a 1960. Estos datos pueden ser 
resumidos en dos hip&eia vinculadas entre si: primeroque la Sierra ha estado 
expe&eqmiio una revoíwión comercial durante las últimas dos dkadas; 
seguado, qw el crecsniento ha diférido conatierablemente en diferentes áreas 
y grupos sociales de la siem 

Todas Ias zanas de Ia Sierra parecen h&er estado participando de un 
despertar a b vida moderna que quM pueda mdor describirse con la frase 
‘*revoluci&n comerckl”: un r$pido incremento del movimiento de dinero, bienes 
y gente. Esto ha estado acompafido por cambios, que preceden o acompañan al 
crecimiento del ingreso, tales cumo la creacign de una infiz&mctura ffsica 
(pr&ciphwnte caminos y obras urbanas) y por la expansión de la escolari- 
zaciba No obstante, el impacto de tales cambios fué mk pronunicado en 
algunas zonas y para algunos grupos, especMmente en regiones con atiso mi& 
f&il a Lima y a la costa central, definides aquf como el “hinterland costefio” y 
para la ‘%urguesfa ruraP’ comerciantes, artesanos burkatas, medianos propie- 
tarios y otros hqbitantes de pqu&íos pueblos. 

El fenómeno de una revoh~cibn comercial ha sido descrito por dkeaos 
sociólogos y an~opdlogos. Quijano puntualiza que “nuevos tipos de actividades 
que aparew~ en el campo incluyen pequeñas empresas y comercio; y durante los 
últimos tios se ha formado una vasta red de pequeilos mercados rurales. Estos 
mercados, aunque muy reducidos cuan@0 se les examina aisladamente forman un 
intwte y gigantesco sistema cuando se les mka en c~r@nto~~. Y ‘6peque3a 
empresa y manufactura a pequeiía escala probablemente son las ocupaciones mh 
importantes en la creciente urbanizaci6n del campo”17. Man@ habfa sostenido 
ésto previamente!8. La afirmación de Quijano es sorprendente, ya que es un 
exponente de la teoria de la dominacibn y por ello cree en una difusión muy 
limitada de los beneficios del crecimiento econbmko; él reconcilia la coexis- 
tencia de la expansidn comercial y el estancamiento rural por el declinar de la 
manufactura rud9. &í&3r 2o tambi& indica que durante el periodo l950-70 
la Siena há experimentado un cambio ‘kzial” en su “estilo de vida”, 
particulam~ente asumiendo nuevos hábitos de consumo knportedos de las 
ciudades pero sin cambios paralelos en su economk FuenzaEda2Lr habla de 

16 A.. Qu&ua, o~.cft., p.3303, 
17 Ibfd, P.304. 
18 W. Man& dasslfieefion of Mighlm3d Gnnmutfes 61 Lutin Americe (C~nd, hin 

America Ytsr, MarZq 1966). 
19 Qll~ano,op.cit, plO3. 
20 J. Ceder, “HaJet& y  Commddades Tradinonaka M un Contexto de tvbvilizac%n 

Pdftica”, HB&da, H Comtmfdod y  el Cmopasino en el Psrd (Lima, Instiw.0 de 

21 
Esfu&ios Peruanos, 19?0), p.142. 
F. Fuenzalida, “La Estructswa da la hrmaidd de Indfgenae Tradicional” Zo 
h?Qcbd& la Clmwridad . ..&. p.64. 
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“el proceso de cambio acelerado al cual la sociedad rural andina ha ingresado 
en los últimos veinte años”. Finabnente, la mayo& de estudios sobre’ 
comunidades rurales dan fe de la creciente penetrac& de bienes manufactu- 
rados, especialmente alhiatoS (ave- harina, keik Sdeos) productos textik y 
algums artfculos dom&ioos (cuchi.Uerfzj, camas, ohas y sartenes de ahrminio). 

La literatur8 concerniente a la llamada “chohficaci6n” “indirectamente 
sodene lo mismo. La emergencia de una clase de cholos se citaba a comiemos 
de la ddcada de 19ti2 como un cambio signiticativo en la sociedad rural. Los 
cholos son indfgenas que, conthwndo siendo campesinos, adoptan pecuharl- 
dades urbanas o modernas y se hacen relativamente pr&peros o, m8s 
comunmente, dejan la agricultura para convertirse en csmioneros, pequefIos 
comerciantes, empleados doúnésticce, artesanos o trabajadores urbanos. La 
misma importancia que ae atribuye a su emergencia como clase, es evidenciade 
un cambio econ&n.ico y particularmente, del r@ido crecimiento de pueblos 
pequeños y de las actividades comerciales, de transporte y otras actividades de 
serviciosquelos sustentan- Como escriben Sarfati y Eiser~~~: “Ia cholificadbn 
es UR efecto de la penetración del desarrollo econ6mico”. 

Estas observaciones son apoyadas por est&sticas demogr&kas y por 
* cifras sobre depositos de ahorro y registro <de vehfculoa As& la poblaci&n de 
pequeños pueblos en la Sierra creció en 23o/o por afto entre 1950 y 1961. La 
población rural creció solamente en OSo/o por año. 

CUADRO 4 
2 

Tasa de crecimiento 

3 
(;!%blac& Total 

1950(ties)1966 1950-66 
. 

4,694 5,705 ‘“/Yi 
(2)urbaRs 1267 ig38 23 
I 3) 4) Rural Total Fuerza Laboral 3,427 1390 3866 1,769 08 

5) 
t 6) 

Fuerza Laboral Agrfcola 
40 

1,103 A$ 
F~&mi LaboralI!Jo-Agrfcob 666 

(7) PequeiTos Agricultores 776 882 iE 

22. ESQ, es la pzincfpo~. condusión de ~.~orricaud, chmrgsmants á RWQ: étude de 
SU&&& m&a (PatB, Iastht des Haates BtudtB deL’Arnerique Lahe, 1962). 
V&se tambi& Ri&rdPatch,“A Note on Bolivia and Pena”, Amerkun Unihtis 
Field Ser& Reporte, WCSA Series, (Junio, 1965). VOI XII, Na 2. 

23 ibI&&¡ y  A. Eisen, Social Str@hticm fn Pern {Ik&elcy, Institute of Internati& 
St&ies, Universit, af California, 1969), P.68. : 



97. Las cifras para 1966 se cahlaron aplicando las tasas de crecimiento anual 
1960-65 de ese mismo cuadro. Para k fila 5, se supuso que la mano de obra 
a&ola crece a la misma tasa que la población turai;él exc&o que resulta por le 
creciente relación de deoendencia (1~ aceleración del crecimiento woblacional Y la 
mayor escolarización han ocasionado una baja en la pr~orcibn de ‘los 
participantes en la fuetza laboral sobre el total de Ia poblacibn), probablemente 
se compensa por el posible maP rápido crechniento de la kerza laboml agfcola 
en pequeflas poblaciones clasificadas como utbanas, Ia cuaI en 1961 sumaba 
t4oto del total de trabsjadores agrfcolas de laSierra. 

Estas tasas diferenckles de crecimiento son congruentes con el antes mencio- 
nado,. r&Gdo incremento en ocupaeionee no agrkolas (cuadro 4): B1 númerode 
artesanos SS constante, posiblemente ocuakando un desplazamiento de la 
manufwa dom&ica o rural hacia la artewrfa en pequefilos pueblos, como lo 
sugiere Quijtmoz 4, aunque de hecho ambos pueden haber declinado relativa- 
mente, bajo el peso de la competencia fabril. 

El crecimiento de los depósitos de ahorro en los pueblos de la Sierra, ver la 
tabla 5, sugiere ingresas crecientes. EI ahorro realpet o@Ata incluso creci6 en un 
sojo anual, más nipido que en Lima, y cercano aI SSo/o de las regiones más 
expansionarias de la Costa y la Selva. Los dep&itos de ahorros en los bancos y 
en las mutuales pertenecen casi enteramente 8 individuosempleados o pequefios 
propietarios de negocios-residentes en pequefios pueblos. Parte de taí expansión 
poMa ser explicada por una cmchnb sofWcaci6n que canaliza fondos 
previamente destinados a ser ocultados bajo el colch&, hacia las m$s awesibles 
oficinasbancarias. Sin embargo, a lo largo del mismo periodo no hubo un cambio 
en la relación agregada de efectivo a depósitos bancarios en el Per& aunque otros 
factores tales como la monetarizaci6n de la producción de subsistencia por un 
lado, y un mayor uso de cheques por el otro, fueron quizl determinates más 
importantes de esa relaci6n En todo caso, el crecimiento sustancial de los 
ahorros seria diffcil de conciliar con el punto de vista de un estancamiento de los 
ingresos en las pequeñas poblaciones. 

Otro aspecto de la revoluck5n comercial, ha sido la notoria expansión del 
transporte, particuíannante el tráfico de omnibuses y camiones. La mayorfa de 
estudios de comunidades serranas individuales dan fe de este fenómeno, pero dos 
conjuntos de estadfsticas -sobre kilometraje de caminos y sobre el Amero de 
vehfcuíos registrados- proporcionan evidencia más ga& Lared camionera de 
la Sierra fue contiuarnente ampliada durante los tios 1950 y 1960, más 
vigorosamatte durante el n?gimen de Belaunde (l963sS> En conjunto, se 

24 Quijatla,opcit., p303 
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expandió en un39o/o entre 1950 y 1’)6625. Más significativo, sin embargo, fue 
el incremento en el número de vehícukts. Los datos de registro no son un4 
medida enteramente saffictoria ya que buena parte del tr&co es entre Sierra y 
Costa, particularmente Lima, de manera que vehfculoa registrados en Lima 
tienen un papel, importante en el tr4íico de la Sierra Aun as& el registro de 
camiones y omnibuses en h Sierra aumentb en caaí un lOOyo por sf$o d-te 
aquel perfodd6. 

La figura de un desperk mral generalizado no es necesariamente una 
evid~cis de ingresos crecientes de la dase campesina. Ciertamgnte, el cred- 
miento de poblaciones y de actitiades comerciales y de servicio sugiere un 
excedente a#cula creciente, pero, fa mayor parte de este excedente puede haba 
ido a las dases no cam~sinas o a los grandes terratenientes. Miis adekte 
demostrar6 que los ingresos campesinas sí aumentaron, aunque la tasa de cambio 
fue mínima y altamente desigual. 

2s “Anuario Estd~“, ~ir8&¿n Nacfond de Estadfktka y  Chsos u eedtnado 88 
pmmio, ya que las cidlnicianes de caminos cambiaron varias veas a lo largo dui 
purío& (pardazhumente entre 1950 y  1953, y  195556, pero connrerdaConl¿lS 
ipgmdon~s que su obtiunen en &versos eqtwiios da comunidades rurales reMUdos un 
este capitula, p con el crecpeOte nivd de gastas pbblicos en csmks de la Sierra, 
partiatkmentze domn& los tios sesenta. A contkmaci6n se cita un informe sobte el 
dessrrollo rural de 1959: “Hasta hace relativamente pocos @os, sólo alguoos de los 
v&s m&s importantes du IaSierra Ppniut ~&cu& comu&acik con las dudodes de 
laC08t&T~eradcasadeIoaValles~~tiuo,Um~ba,Arequipa,Sant~,ea 
an cmlbia$ la multitud de VsEGcitoa fomwicxi por los a&entes d6 aegwdo 0 Meer 
0rda & los- valles primeip$ts, qae soon precisamente donde timen asiatos 

* 
impwimciaeq~le a les cafrutms 0 tGrma&b cunaal p dd sur; pero un 
cambio han prokitbrado por do&er caminos desdoados a unir k&dades da squndo 
orden cen las vfaa troncalee ya existane&. A. QnintadMa ULa Refórma Agraria y  ti 
Comaddadus ltu@maPetr 2s crme Agaru< en 

26 
c ReformaApariap la V ivianda, 1 d 59X Docnmento NQ3, 
Esthdo a partir b los registros vehkulsres anuatas 
‘aAnoario Rsradfstico”, Dkw&5n Nacional de Estad 

partsmento publicados en 

el Anuario no r 
ticza y  Cknsma A pwir de 1966 

utilizatldo datos 8e9p 
orciama una cldfkacibn por dapnrsznantos. Se kr eseimb 
970 obrenidos personabnenac de la Direccit5n da Circulad¿n y  

SGgl.uidadvíatEsrosóltima3,mostramn uisla t 
total de ticulos fue casi la misma en 970 1 P 

orcióadalasferraenel 
9To/o) qoa en 1950 

definió, Junfn, Psseo, Ii~taveUea, Ayacucha Cuaco, Apurfmas p Puna 161 



CUADRO5 

&qQ&Q$ & mono pet-caDita 1953,1959,1993 19fs8.* 

(Ensdes1999) 

Region depósitos mx.iinwtQ:. por año 
(en soles 1968) (Oh) 

1953 1958 1963 1968 1953-63 195368 

Total Pertí 434 796 1017 X267 
Sierra 142 194 208 297 39 5.0 
Sierra (excluyendo 
Junin y Cuzco) 92, 123 13? 17s 38 4.4 
Lima 1499 1852 2355 2746 4.6 4.1 

. . 

otros 256 338 450 575 5.8 5.5 

*-te: Induye depósitos de abarro en bancos comeddes, mutuales, y  en el Banco 
Central H’ 

lac2 
oteeario del Perú. Las cifra~pwc~5f% se calcularon utilizando sólo a 

la pob n de aquellas provincb3s que tienen ana 0 más & las instituciones 
flnnciaas arriba mencionada; 80 de las 144 provincias del Perú no tenfan. Los 
datos de precios y  ahorro cosrientes fueron deflatados con el indice de costo de 
vida de Lima. Las fuentes para los ahorros an bancos comerciales, fueron los 
inbrmes amales de la Superintendencia de Bancoa Las cifras para mutuales y  
para el~Banco Hipotecario se obtuvieron de.1 Banco de la VMenda del Perú. 

La modernJzaci6n m& visible de la vida rural en la Sierra peruana se ha 
dado en aquellas provincias que son m8s accesibles desde la Costa y 
particularmente desde Lima. El crechniento costeflo se ha ampliado principal- 
mente al proporcionar mercados para alimentos y trabajo a la mayor parte de la 
Sierra Central (b&sicamente el valle del Mantaro), a las regiones altas de la mayor 
parte de los valles de la Costa y en menor grado al valle del Santa. Una definición 
escueta del binterland costeEo, limitada a los departamentos de Lima, Junfn y 
Anca& cubre aproximadamente al 16o/o del total de pequeños agricultores del 
Pení. Unadefmición más amplia, que cogprende zonas alo largo dc la carretera 
central hasta Pucallpa y valles norteños de Piura y la Libertad, incluirfa alrededor 
del 25010 de los pequefios agricultores La mayor parte de la literatura 
disponible se refiere a comunidades campesinas en ia primera definición; la Sierra 
norte ha sido relativamente dejadade lado por los antropólogos. 

Un fndice del nivel de desarrollo es el monto de auto-ayuda aportado para 
ta construcción de proyectos comunales como caminos, escuelas y canales de 

162 



irrigactin. Un indice de esta naturaleza ha sido czkul&do w Dobyns2 7 para una 
muestra de 665 comunidades campesinas. De los doce departamentos represen- 
tados en la muestra por xnSs de diez comunidades, los aportes m4s altos 
corresponden a Lima, Junfn y Ancash28. Estos son justamente los departamen- 
tos que más prwisamente se pueden Ilamar “hinterland costeffo”. Los doce 
proyectos incluidos en las tabuhciones fueron: constxucción de escuelas, centros 
comunales, capillas, caminos, puentes, campos deportivos, canales de irrigacih, 
reservorios de agua y canales de desa= la compra de herramientas y tierras, el 
aIquiler de tierras, el cultivo comtittio; ademh, seá&$E% una categorfa de 
trabajos varios~ Las comunidades de Lima, Junk y Anca.& habiab emprendido 
un promedio de 69,s ,9,5.6 proyectos, respectivamente (cuadro 6) Todos los 
dem& departamentos promediaron 3.8 proyectos. Un muestreo mL reciente rea- 
hado en 1969 por V&quez2g y que cubre la mayor parte de las comunidades 
consideradas por Ddbyw, re%&un incremento en el mímero de proyectos 
comunales, pero el mismo ordenamiento de los departamentos. 

27 Henry Dobyns, Comrhhde~ Czmpetinas del Perd (lima, Estudios Andinoe, 1970). 
LQs datos muesides se refieren al aíío 1962 

28 Ibrdp.256. 
29 Marlo Vásquez, (Lima. Depa.-tamenro de Ansopoiogia Universidad Catóhca) , 

estudro no publuado 
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*i%n&: Columna l-2, Henry Dobyns, Comtraidadeo Gtmperfnas del Perú Q.ima,$studios Andinos S.4.,1970), cuadto 23, p.156. Los datos 
se obtuviersn mediste un ~~~tbnario enviado por cwteo en 1962, el coal detallaba doce tipos especftkos de ptoyectos Se pedh 
a losjefks de bri Commddades marcar Ios que estuvieran en proceso o MngIetad~ en sus comunidades Los proyectos kados eran: 
~onsttucción de eaatelas, centtos comunales, cap~,camino~, puentes, campos depottivos, canales de tigación y  resemotioa de 
agua y  canales de deaagne, Ia compra de hettamientas, la compra de tiertas, eI aIq&r de tiettas, el cdtiw camdtaria; se qpgaba 
una categoda de tEabs&s divetsos. 
Cohamna 3-6, ptepatadas por el autor a partir & datos no pubikados deI estudio de 1511 comunidades rurdes realizando por el 
fnstituo lfdiga5rdar.a Petuana en 1967.. 
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Dos ‘“historias de exno” ilus?xn 1x< fuerzas Q’J~ han generado ckwa 
mejora econorwa en la may&a de has comunkiades waleq wmprendidas en el 
hin -simd colrtef$o-. Una, es la comunidad de Muqujauyo, en el valle del 
Mantaro, la cual empero a comienzos de la decada del SO a cambiar cultivos de 
subsrstencia por cultivos mercantdes mas lucrawos para el mercado de Lima, y 
cuyo progreso fue simbolizado por la compra de una de las primeras plantas 
rudes de generación de electikidad’ en el Peru30. La otra historia ae refiere a la 
comunidad$&Huayopampnnpa, en elvaUe.alto de Chancay, la cual, a fmes de los 
afbs cuarenta y comi&os del cincuenta, se desarrollo en base a cultivos de 
naranjas y muchos de cuyos miembros actualmente son propietarios de fincas en 
L@z@~~ Un estudio mas amplio del conjunto del valle de Chaucay, apoya la 
afirmación de que el progreso experimentado por Huayoparnpa se ha dado en 
alguna medida en la mayorfa de las comunidades campesinas de Chancay. Un 
estudio paralelo, sobre cinco comunidades de Cbar~cay,“~~ tambien proporciona 
evidencia de modemizacibn compamtiva, partícularmente desde la construccic5n 
de un camino de acceso (mediante trabajo comunal) al distrito, durante los 
últimos atíos de la dtkada del cuarenta “Cbecras gradualmente se ha convertido 
a una economfa monetaria conforme se ha incrementado la demauda por bienes 
producidos fuera de la zona”33~ u El arroz y los fIdeoa son actualmente casi tan 
importantes en la die@ como los tubérculos de producci&i local”34. 

Datos más generales sobre las comunidades del valk del Mantaro 
proporcionan evidencia similar de desarrollo relativo Ninguna ciudad de la Sierra 
ha dado un salto tan grande en los Últimos veinte a treinta atíos como Huancayo, 
centro regional del valle del Mantaro: entre 1950 y 1966 crecti a una tasa del 
42o/o por tid5. EI estudio de 1967 sobre 1,511 comunidades rurales del 
Instituto Indigenista del Per@ encontr6 que los nides de salario eran en Junin 

30 

31 

32 

33 
34 
35 

RNAdms, A Community fn the Andes (seadez Univwity of Washkgtou Press, 
1959). 
Fernando PuenzaMa, Jo& Luis Villar&, JUrgen Goke, Teresa Caliente, Estructwas 
Tradicionaks y  Eeonm ía da Marcado, La c$nrtaGdad de Ind&?sas de H#~yapmpa 
(Lima, Institum t$ Estudios Peruarm, 1968). 
S. Borque, Braenrigg, Nlaynard, Dobpr~~+RocknitltmrdF<relna~ dte Deuelopmmt 
Potencial of Checas Disí&, Perd (ComeU Univwsiy, Deprttnen~ af Antxopohgy, 
Programa de Investigación y  Desarrollo de Comunidades Indfgenaa Andinas, 1967). 
IMd, p.159. 
Ibid, p 160, 
Según los datos del Censo, las principales ciudades de la Sierra crecieron entre 1950 y  
1966: CUZCO 3.5010 Ayacucho 1.7o/o, ikjamarca 2.4%, Puno 2.4010, Jauja 2.0010 
LaOroya 3.0010 Huancayo 4.1010. 

36 Una encuesta no publicada, llevada a cabo en 2967. Vkase el cuadro 6. 
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el doble que en otros departamentos de la Sierra y m& de tres vecesmayores que 
los de Apurfmac, Cuzco y Puno s7. Us aun, el salario promedio defíatado en 
1967 era 47o/o más alto que el que se registró para Junin en 1950 por el 

Ministerio de Agricultnra,3* lo que da una tasa de cwcimiento del 2.3010 por 
año. 

El valle del Santa en Anca& tatnbikr ha sido afectado por la proximkiad a 
mercados y empleos costeiros, pero con menor uniformidad y protkndiiiiad. que 
el valle del Mantaro- Parte de la expJicaci6n probablemente radica en la mucho 
mayor proporcion de tierra que en Junfn es propiedad de pequeños agricultores. 
Los pequefíos agricultoras parecen haber respondido con ma$k flexibilidad, y al 
misno tiempo, ellos han sido los benif%atios directos de la expansión en Junfn. 
La inflexibilidad de un sistema de propiedad basado en propietarios ausentistas y 
arrendamiento a corto plazo parece haber reducido el hnpacto de la demanda 
costeña sobre el campesinado ancashino convirtiendo la migracibn, en lugar del 
cambio dentro de la ccmunkktd campesina, en la vfa m& común hacia el 
mejoramiento econ&nico. No obstante, hay evidencia de un cambio considerable 
en muchas comunidades campesinas de Ancas& particularmente a lo largo de la 
Cotilera Negra, mås cercana a la Costa. 

Dos elementos de evidencia mais general ya se han citado previamente: 
Ancash se ubica inmediatamente despu& de Junfn, y muy por encima de otros 
departamentos tanto en el fndíce de auto-ayuda comunit&~9 como en los 
niveles de salariosso. Estudios de comrrnidades individuales dan unai&&n 
mixta Doughty, cuyo trabajo sobre iiuayl&* es quizzás el estudio m&s 
elocuente de una comunidad campesina del Per& registra sus impresiones al 
volver a Huaylas en 1966, cinco af%os despu& de su investigación: *‘...se me hizo 
vfvfiiamente evidente cuånto y con qué rapidez este pequeño distrito andino 
estaba integrandose no sdlo a la sociedad nacional sino a la vida internacio 
mil?+ La econotia de Hu@las%amf@rado gIri&ipahnente por laGrmstW3 
ción de WI camino- tk acceso:y por :ja ek&i&acNn fftrbt- ta electt?ci&& 
instalada en 1961, ha ayudado a elevar la productividad artesanal: en 1964, seis 

37 

38 

1: 
41 

42 
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El salario diario promedio en 185 comunidades de Junfn fue de 22.90 soler Para los 
departamentos de Ancaeh, Apurfmac, Ayacucho, Cuico y  Puno (represantados por 
965 comunidades), los sdarios promedio fueron 19.50, 10.30, 6.70, 6.70 y  7.10 
Loles respectivamente. Es signiñcativo que se trata de salarios pagados slinterior & la 
comunidad, es decir, comúnmente por campesinos mejor situados a los más pobres o 
desposeidos de la misma comunidad Los salaries pagados en pueblos cercanos J 
grandes haciendas usualmente son algo SU 
son de hecho similares a los de los salarios r 

rlores aunque los diferenciales regionales 
e las cemurndade~ 

Dirección de Economia, Boletiit de Valor de ka Mano de Oh (Lima, MinUteerio & 
Agricubura). 
Dobyns,op.cit, p.156 
Véase Cuadro 6. 

Instituto Indigenista Interamericano, 1970). ediciones 



carpinteros hsbian adquirido herramientas elMrk.as y vendfan sus productos 
fiera del distrito, y cuatro molinos diesel de harina habkn sido reemplazados 
por molinos el&rícos más baratos 

Un estudio previo (195 l-59) de la comunidad de Hualc4n hace noti el 
creciente contacto con eí mundo exterior a trav& del trabajo asalariado, 
particularmente desde alrededor de 1930, cuando se construyó la carretera 
principal de penetracibn ai vahe del Santa, y el creciente uso del dinero en los 
pagos. El trabajo fuera de la comunidad ha permitido a los campesinos quebrar 
su dependencia de los mestizos y haciendas locale% “Esto ha dado a algunas de 
las familias más pobres la oportunidad de cortar sus lazos con la hacienda, y ha 
permitido a la mayorfa de las familias autosuficientes un ingreso mayo#40 

Hay de esta manera numerosas indicaciones de que para los pequefIos 
agricultores de las provincias serranas de Lima, Junfn y Ancash, el cambio ha 
significado tambien cierta mejora económica, Estas provincias están cerca de 
Lima y de otras partes de la costa que viven un tipido proceso de crechniento45 a 
Jnfortunadsmente, se han realizado pocas investigaciones sobre las provincias de 
la Sierra situadas%m% al norte, en los departamentosdeCaLibertad, Cajamarca y 
Piura La amplia poblacibn campesina de aquellos departamentos se ha 
behekiado con la demanda por trabajo estacionaria en fas prósperas haciendas 
azucarefas, arroceras y algodoneras de la Costa norte, y con los requerimientos 
alimenticios de las poblaciones norteffas, pero no hay base &@&apsra juzgar el 
monto del cambio. La conclusión de que los ingresos se han ampliado deber-4 por 
lo tanto limitarse a aquellos pequeños campesinos que viven en la versi& 
estrecha del hintertand costeño, esto es, 8er.1 Lima, Junfn y restringidamente 
Anca& 

Otro grupo cuyo nivel de vida parece haberse incmmentzuio son los 
habitantes de ciudades en l.s Sierra. En 1961 la población urbana de la Sierra 
tenía una fuerza laboral de 61OpOO individuos de loscuales 490,000 vivfan en 
pueblos con menos de 10,000 habitantes Habfan 93 capitales provinciales en la 

43 Steh, Willian, Huahm: Ufe in fhe U@#ands of Peraa f’fduca, Com& Universig 

44 
Press, 1961). 
Ibíd, u.343. 

45 Dos~&as indicaciones de cambio económico en esta ásea 
estudio de las 16 comunidades miembros de la reciente Io 

ueden citarse: a -rg&n un 
rmada SAIS Tb 

ge 
c Amaru 

en Jtmh, 72010 del ingreso total familiar se obtiene de minas vechas, trabajos 
artesanales, etc; no provienen de la agricultura. Ver CQMACRA (Comisiih de Apoyo 

r- 
Coordinación Agraria), LaS Comunidades integrmiw de la SAIS Tipac Amaru 

Luna), p.91. b- de las 500 familias de la comunidad de Victo, en Pasto, 
aproximadamente la mitad se dice que son camioneros, Ia mayorta propietaria de SUS 
camiones, 
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j-.e ~0’1’ 83 de 6.-w tenl’an menos de 20,000 hab!rantes. Dado que e~:;seccJ,on 
e.& ded?c&a a ros pequeiíoa agwuItores patecer!a ser una d%greYGn el dacu-ti 
hg. esoc utimos pero el punto es de &.eres por varios moteo?. pLjflpe~o: Molo 
de la fuena !ab& aguza fue clas%ícada como ’ wbana” por el cenpor4’ 
squndoj la tendencza de lo.? ir.gresos urbanos en la Siena es relevante a la 
discusXm en el Apéndice 1 de 10s trabajdotes independientes rurales no 
campesinos; tercero, es particularmente relevante como fondo para el eaaudio de 
programas que apuntan a la población rural en los que se tiene que poner énfásis 
en la distinc%n entre habitantes de pequeños poblados y población verdadera- 
mente ruraQ finahnente la propasicíón de que .loe ingresos de los pueblos se han 
elevado es una forma de concihar fa evidencia de una “revolución comercial”, 
que implica crecimiento de ingresos, con la hipótesis del estancamiento o cambio 
muy lento en los ingresos de aquellos pequeños agricultores (84ojo)que viven 

, fuera de la versión estrecha del hinterimzd co~tefío~ 
El crecimiento de poblaciones, el impresionante bacremento en?o&epósitos 

de ahorro, la expansión del sistema vial y del tr&co vehkular, y el incremento 
relativo en la fuerza laboral no agrfcola de la Sierra, sugieren todos, ingresos 
wbmos crecientes. Si impkcan tambk?n, o no, ingresos rurales crecientes se 
discute mks adelante, Pero los poblados parecerfan ser los beneficiarios directos 
de una expansión del comercio y transporte. La población urbana ha sido 
también la principal beneficiaria del crecimiento en el sector gobierno, anz%, 
notablemente en los tios sesenta. El flujo de per&al educativo, sanitario, 
policial y de?promotorw del desarrollo rural ha inflado las pla&asz del 
Gobiem4 principahnente en las capitales provinciales y distritales. Los emplea- 
dos del sector pWico disfk~tan de salarios relativamente ‘altos pare los niveles 
provinciales y éstos se incrementaron @rWWemente en .t&minos reales a lo 
largo de los afíos 60. Los ingresos promedio de los centros poblados se han 
incrementado asf, por el efecto compuesto del componente gubernamental y por 
los efectos muhiplicadores locales de Ia pIanilla de salarios pdblicoa. 

Algunoa estudios de. casa corrobarcm la hiip&eais sobre los ingresos de los 
pquefíos poblados. Un pueblo para el’ cual ‘hay información disponible es, 
Paucartambo, capital del distrito en el departamento de Pasto, con una 
población de 1,73 1 habitantes se@ el Censo de 1961 0 La actividad comercial en 
Paucartambo ha estado creciendo en las últimas 2 ó 3 dkadas, pero la mayor 
parte de su crecimiento puede ser atribuido a la construcción de un camino que 

46 Desde 1961 se han creado provincias nuevas, Los pueblos de la “Sierra” se difken 
como teniendo -alturade mL de 2,000 metros, más Huáuuco (1,912 metro.$, 
Huancabamba (1953 metros) y  Mendsa (1648 metros). 

47 ‘Censo Nacional de Población”, voL IV, Cuadro 92, p 180. 
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empalma con la Carretera Central, en tos airos 5048 Haca cuatro decadas, 
Paucartambo tema dos tkdas cuya mercancfa se compon$a de águaniiente7 
coca, ciga&los, sal, axdcar, arroz, velas y fósforos. En 1964, en cambio, babfan 
40, negocios que vendian, ademAs de los arttculos anteriores, vestidos, telas, 
calzado, camas, mms de coser, de escribir, y diversos artefactos Un 
representante focal de artfculos eléctricos calculó las ventas mensuaies en mas de 
65,000 soles (2940 d&ares) en receptores de radio, grabadoras, tocadiscos, 
licuadoras y mdquinas de coser At%n as& Paucartam@# permanece estrechamente 
ligada a la economfa a.gricola; la prfncipal ocupac& de los habitantes del pueblo 
es la agriculturas 

Sicuan& capital de la provincia de Canchis en el Cuzco, es ejemplo de un 
centro comercial mayor que en 1961 tenfa una poblacidn de 10,664 habitantes 
Entre 1940 y 1961 cre& auna tasa del 3 2010 anuaI, en tanto ia provincia en su 
coryunto, cmcio solamente a un 0.4010 por aii~~~. Su desarrollo se baso, en el 
comercio de lana, en su ubicacion clave en una intersecci&n de carreteras y 

, ferrocarriles y en la presencia de una farica textil. También la nómina del 
gobierno fue significativas De hecho, un estudio reciente sostiene que ; ti no 
hubiera stdo por el Gobierno ‘Sicuani habria muert.o”50, Los ingresos en 
Sicuanihan alcanzadoniveles relativamente altos para la Sierra: una encuesta de 
presupuestos familiares en 1968 registró un ingreso mensual promed!o de 2,633 
soies (800 dolares por año)5 l. Cotler52 constrasta el porcentaje comparativa- 
mente alto de propiedad de radios (64o/o) de aqutillos que fueron entwntados) 
y bîcilcletas (49010) con el tanto por ciento encontrado en Paucartambo. una 
capital provinciana mucho mia peque@ en el Cuzco (el censo de 1964 serlala 
una poblacÍón de 192.S habitantes) donde Ia relacion de propiedad es de 6010 y 
2% mspectívament&~y cuyo lento desamo% parece estar relacionado con la 
presencia dominate de haciendas en el valle de Paucartambo~ 

EI caso m& interesante y mejor conocido de crecimiento urbano de la 
Sierra sur es el de Juliaca, un pueblo o pequeffa ciudad; el censo de población 
arrojo la cifra de 2035 1 (para 1961). Situado en un área de extrema pobreza y 
falta de tierras en el departamento de Puno, Juliaca duplico su tamtio entre 

48 Andrews, Davxd H , Paucartambo, Puso, Pm Whejrce,,.Wbithsr Socko Economic 
Devdopttimt af A+~WUS Cvmmt»titiar (Maca, N V , X965), mforme N* 7, Pm 
yacto Cornell T&OS loa datos concernientes aPaneartambo aquf citados se toman de 
este trab+jo. 

49 Instituto Boliviano de Estudios AndinoU. Sicuani í968. Eslud~o Socio Religrogo 
so lbid > p 137 
51 nJid - 
52 J Cok “Haciendas y  Comun&das TraduSmaks en un Contexto de MovilizacG~~ 

Polltxa” h Hacienda. la Comti&d, op cif. 
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1940 y 1961, y se tipifica como una ciudad con una emergente pequeña 
burguesfa, que ha creado a pesar de la coneentraci6n de empleados estatales y de 
servicios en la ciudad iidyaeente de Puno, el centro administrativo regional. Los 
dep6sitoa de ahorro deflaciónados en Juliaca crecieron en 52o/o per @.@%z entre 
1953 y 1968, ligeramente más alto que el promedio de todos los pueblos 
serranos&ninstitu&mesdeahorro. 

. fil crecimiento de los pueblos es por sf .solola’evidencia de crecimier~to en 
el ingreso ea la Sic&? J,Qu~ se puede decir z&rca de los pequeños agricultores 
que Ii&en fde@ deI =m* c43stefio y que en su mayorfa son rurales? O Ckca 
de las que dos terceras partks de los campesinos pertenecen a esta categorfa. El 
mayor número y el m& pobre de eJlos estc!m en la “niancha indis”, cinco 
departamentos en la mitad sur de la Sierra concentran el 4Wo de todos los 
tizm$sbs 84 dlretl Un N+ro.sorprendente y frecuentemente fgnorado, -sin 
embargo, (Zollo), viven en los departamentos nortei?os de Cajamarca, la 
Libertad’ y Piura. 

IA evide@a respecto a este grupo es muy limitada Pero tres a5mwiones, 
que se refBren a la probabk tendencis de sus ingresos, pueden ser enunciadas. 
Las primeras dos se discutieron m& arriba: qne la produccirin agropecuaria de la 
Sierra ha estado creciendo a un mfhh0 de O.SO/o anual por csmpeskio; y, que ‘k 
Sierra ha experimentado una expantic.%~ del comercio, trz~orte y poblaci+ 
urbana. La tercera es que hnbo una trasferencia redistniutiva de ingreso a 
pequegios agricultores de h Sierra entre -195VaS1 Esta transferencia fue resultado 
de una serie de fuerzas y poMIca& esencialmente invasiones de tierl ay extensión 
de Sa esa&rkación rural. 

Tanto 1; redi&ibaci6n como el mayor output agrc$ecusno rmpfican 
ingresos rwaks mayores, aunque w efecto puede ser &Wwtnente kducido. 
Pwo la evidm.ciat de una rew!ucl0n*- comerclal consiste prkcrpaknenti en 
inchadores de ingresos urbanos crecientes. iTodos los beneficios recayeron 
sobre lw centros poblados? 

Ciertamente el crectiento de poblaciones con actividad mercanti implica 
que m& bienes y se~.~tios no agropecuakoe estti siendo in8~~&2ados por mas 
abmento~ los agr~ultows necesariamente estån vendkndomk &mentos@ a’ 
cambio de su mayor consumo de productos provenientes de pueblos y ciudades, 
Algunos afirmaG3 que aS. mayorfa ‘de Ias gana+as derivadas del comercio 
edicional han sido para los in?~~Mkrios de los pueblo% pero la naturaleza 
atomistica de los mercados tiCka hace no viable este argumenti4. 

53 Qlijano, op& por ejemph 
. 54 Yease G, Shephard, Are the MarketingMargins fnr Fruita and Vegetables Loo Wide? 

(LirnsL Mkim, @maState Univemitp). 

170 



Similarmente, el argumento de qw; el mayor output de &ment.os proviene de 
haciendas, entra en conflicto;, primeramente, con el hecho de que la mayor 
parte del ganado pertenece a pequeños agricultores: 68010 del stock de ganado 
vacuno pertenece a explotaciones con menos de diez hectareas y 79010 a las de 
menos de 50 heckkeass5 D La mayo& de los cerdos y aves tambiên pertenecen a 
pequetías explotaciones, Tal argumento tambien implica mayor sensibilidad por 
parte de la hacienda serrana de la que se.asume generalmente: tómese en cuenta 
que la prevalencia de haciendas se asoció con un desempeño mås pobre en 
Paucartambo (Cuzco) y Ancash, Mh aun, ambas obje&&s<parecen dejar de 
lado el manifiesto incremento en el volumen&$prpdu,@os,~de consumo masivo 
que se encuentra en los depositos de los pequefios comerciantes en los pueblos 
con actividad mercant& los cuales evidentemente están destinados a un mercado 
de pequeños ingresos, Finalmente, el incremento observado en el comercio no 
puede ser explicado por el crecimiento poblacional, ya que la proporción mås 
grande de actividad no agricola y derivada de una creciente urbanización, indica 
una varkción per cúpita: ‘más campesinos, con el mismo nivel de ingreso, 
consumtianmks alimentos, más qwcambiar aproductos no agrícolas. 

Una observación mås ,~ serfa decir que la mayor parte de los beneficios 
van a una capa más rica de agricultores camepsinos,l$nla categorfa de ex- 
plotaciones~ de menos de 50 hectkas, sólo 15o/o tienen entre 5 y 50 hectareas, 
pero a este grupole pert&&e$s, el 44o/o de la tierra cultivable y Boro de2 ganado 
vacuno5 6” Esta clase intermedia de agricultores es la que tiene la mentalidad mâs 
comercial y orientada al comercro d&aSwr& y son suficientemente numerosos, y 
pobres en términos absolutos, para explicar una gran parte del comercio de 
manufacturas baratas, 

De este modo es poco probable que los agricultores campesinos hayan 
dejado de beneficiarse con la revojluclon comercial, conclusron que refuerzalos 
datos sobre producción alimentda. La hipótesis mas satisfactoria es que e! 
ingreso promedio de los pequeños agricultores como grupo, aumento lentamente 
en:re 1950 y 1966, Las estadisticas no permiten sustentar un estimado precrso 
de la tasa de variación, pero la tendencia del outpur alimewkìo en la. Sierra.., 
&g”/o por atío, puede utirrzarse como una aproximacion fazonable al crecmi,en 
to de ingresos, 

Por otro lado, dado el tamaño y diversidad goegráfica de ía clase de 
pequeños agricultores, la variación del cambio de ingreso fue mdudablemente 

55 ascenso Agropecwio, 1961”. Dirección Nacional de Estadístic y Censo-~ (Ministerio 
de Haclenda Per@ 

56 “‘Primer Censo ,N_aclonal Agropecuuio., X$61.‘, Dirección Nacional de Estadktica : y 
~sos,~~~~~~n.~~~tò.NaLions~~~ P@ificackn) Cuadros 9 y 27, 
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considerable Hay evidencias de crecimiento m& r&pido en elkåzborlmod costefio 
y BS plausible que una capa superior de pequeños ag&xltores fuera responsable 
de la mayor parte del crecimiento en los dem4s l~gare@~. Ambos grupos, mtis 
los pequeños agricultores de la Costa, quienes tamBi4n son probables benfí- 
ciarios, podrfan explicar toda lamejoraobserw& en la clase de peqwf+ios 
agticultoree, Juntar, mpresmtm el 4Wfo del totii: de los pequeños agricultorea 
Si se postula una tasa de incremento del 2.0010 anual pkra kada uno de estos 
Wtnos grupos, y si se ace+ .la cifra de @Solo pa8a la dase en su conjunto 
entonces las ingresas de todos los demás czimpesinos deben ha.+& permanecido 
sinxmdcfone~ Aunque esta conclusibn es altamente especulativa, parece un 
resultado mds pk&xible que un cn3cimiento uniformerknte lento para todos los 
miembros del grupo, y probablemente yerra máaf hacia ía snbestimacidn de la 
varianza del cambio de ingreso* 

Los estimados de crecimiento del ingreso que se @BI presentado hastaaquf 
se r-en en el cuadro 7 Destacsn algmos aspectos esperados y otros menos 
esperados de la evolucibn de la distrfbuctin del ingreso en alPen3 entre 195066. 

La conclusidn rnk evidente es que los ingresos del trabajo se han hecho 
menos @alea Aunque altas tasas de crecitnjento no se cor#acionan precisa- 
mente cm a.ltos ingresos relatms, las Fidias ubbdas en Ia mitad superior de fa 
distribucien del ingreso de 1950, han &frutado de una manera general de tasas 
mas altas de crecãnlento del ingreso, La mayorfa de la población rural, 
particularmente de la Sierra, y ciertos grupos de trabajdores independientes, 
como artesanos y domesticos se han‘empobrecidof rela&amente durante el 
ptriód0 

La proporci6n del ingreso del capital en el ingreso nacional no se ha 
incrementado pese al evfdente crecimiento del sector moderno y mds, capital 
intensivo durante el periodo Beneficios de empresas e intereses netos totalizaron 
22.1010 del Ingreso Nacional en 1950 y 22 Solo en 196658. Si el ingreso d 
capital se define incluyendo ingresos netos por renta, la proporción del ingreso 
del capital declina del 29 9o/o a12S~g.Aunquelasestadfsticas sondeficientes y 
57 Virgilio Roe&La Economtu Agmda en et Fen+ 20 ed (Lb, 1961), val, ti, I’ .-el 

fenameno (o la aptopiac%n privada de las +MCI.S comunaks) se agudiza con ti 
aparicion del comunero rico, En todo el valle del Manraro, verbigracia, se vive en esa 
etapa”, “ . . p esto quu ocurre en las comunidades. a lo largo del valle del Mantaro, es 
cmriente en todos los lugares cercanos a los centros comerciales y  a la carsewa”, 

58 $,y' LI ntas Naciomdes del Perti”, Braco Ctwtrat & Rsservti de2 Pd (Lima, 1966, 

59 Dado que la propiedad de casas es tsn extendida, sin embargo, no es apropiado sumar 
el ingreso neto de artiendos con los beneficms y  los intereses como una medida del 
ingresa al capital que va a los muy ricos s 
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ocultan alguna tendencia hacia una proporción mayor; el posible error, no es 
probable que altere en un grado significativo el resultado arriba expuesto. 

I .. , 1 
I CUABR(‘ 7 * 

“.’ 
0 

Tendencias del Ingreso Real Perkápita, 19!%96(*) 

Fuerza ., .~ -TS&kde crecimiento 
laboral, 196 1 -&l lTgr&o p@*h 

por año, 19.50-66. 

Grupos de Fuerza laboral (en ni ¡lesF 

Sector Moderno 

Ii olmms 

Empleados Públicos 
Empleados 
Sector Urbano Tradicional 

Obreros 
IndePendientes 
&@&&fa 

, _ %Jir@&-$~q~d omésticos _“. 
Sector Rural Tradicional 

Obreros (costeños) 
Qbreros (sierra y selva) 
Pequ&i+ agricultores 1. 
(a) costa E “hinterland” 
(b) otras regiones 
5 50 Hectáreas 
0.5 hectáreas 

m 19.9 4.1 ‘ 
255 8.4 49 
176 58 3.6 

172. 5.7 3.3 

I 961 31.7 2.0 

238 7.8 2.5 

447 14.7 19 

102 3.4 1.8 

174 5.7 1.6 

1,470 48.4 1.3 

199 6.6 4.1 

237 7.8 1.5 

1,034 34.1 0.8 
240 79 2.0 

120 4.0 2.7 

674 22.2 0.0 

TOTAL 3,034 

410 010 

100 2.1 

(*)Fuente: El sector “moderno” ha sido &&xio aq~~~,J,~sect~r~~~o~~~~~.~ór- 
mación (registrado), m& gobierno, meílo~ toda la agricultura excepto tiúcar. Esta 
definición difiere sólo ligeramente de la que se utiliza en el capitulo 2 en que 
“moderno” cubre establecimientos con cinco o más empleados. 

Las tasas más altas de crecimiento se dieron en el !$&r moderno, que se 
puede definir como incluyendo a todas las empresas registradas, más empleados 
públicos y profesiona&&Este sector se expandió de un 18o/o de la fuerza laboral 
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en 1950 a 2 lolo en 1966. Sus ingresos se incrementaron a una tasa promedio de 
4-1010 por züío durante ese periodo. Las explicaciones comunes de estas 
tendencias -altas y crecientes reíaciones capital-trabajo, sindicatos, y el poder de 
las burocracias- parecen pertinentes al caso peruano. Un estudio del sector 
industrial indica que la inversión condujo -< a una p$otidizaci6n del stock de 
capital entre 1950-63.1O. La sindic-~ y el apoyo polftico sofí %&¿&&cs 
del mejor desempeÍío dentro del sector moderno- el de los trabajadores 
agrfc&~ asalariados ~gistrados cuyo s&rio promedio creció en 52010 por 
.&06l. La mayorfa está empleada, en haciendas coste&+s, aproximadamente la 
quinta parte en la industria a2warera, en la que los salarios aumentaron en 
4Bo/o por afío (cuadro 12). La sindicalización y la legislación de seguridad 
social tuvieron un efec&& familiar y esperado: los agricultores buscaron reducir el 
n&nero de empleados permanentes, mientras los que se mantuvieron, (general- 
mente Ios mits calificados: tractoristas, mecanices y regadores) gozaron de una 
sustancial mejora relativa en su nivel de vidda. 

Es interesante notar que los empleados registrados en el sector privado no 
ti desempefiaron tan bien como los obreros registrados, lo cual tendió a igualar 
los ingresos dentro del sector moderno. La tasa promedio de inc=mento de 
salados registrados fue de 3.3010 por aiio versus 4.9010 por aFto, para sueldos 
registrados. La causa de esta diferencia puede ser el hecho de que los sindicatos 
negocian maS duramente a favor de sus miembros pero pagados 0, m&s 
nkerosos), aunque la mayor parte de empresas tienen “sindicatos de 
empleados” separados. Pero una causa mSs probaH& pudiera hallarse en la 
elevada proporción de empleados nó calificados y no sindicalizados: empleados 
de establecimientos comerciales y de servicios Muchos también son mujeres y 
jóvenes. El tamaÍío reducido de los establecimientos terciarios y la elevada 
rotactin de la mayor parte de empleados limita la sindicaliiación. Ademas, la 
oferta de mano de obra con éducación formal -la califkación más relevante para 

este tipo de ocupacione* ha crecido con rapidez excepcional. 
Menos esperadas son las tendencias positivas halladas al interior del sector 

urbano tradicional, Bsto es,los empleados en empresas pequeñas no registradas, 
empleados domésticos y trabajadores independientes en toda una gama de 
ocupaciones. Como grupo han crecido más rápidamente que el sector moderno; 

60 EA, Brady, Production Functions jor the Industrial Sector of Peru. International Stu 
dies in Economics (IowaState Univeisity, Nevember, 1967) 

61 Se exceptua all muy pequeño y privilegiado grupo de empleados de la industria 
ektirca, en la CWJ los *sos aumentan 6.0010. Sóbasumaban 2400 en 1950 y 4000 
en 1966 

62 Véase Claude Collin-Delavaud. “Consecuencras dc la Modernización de ia Agricultura 
en las Haciendas de la Costa iVoz L óci Perú” en La Hacienda en el Pení (¿ima, 1.E.P , 
1967) 
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pasan de 24o/o de la fuerza laboral a 32o/o en el periodo 195066. Y aunque la 
evidencia sobre sus ingresos es débil -mds para~tM+doresindependientes 
que para los empleados no registrados- hay suficiente variedad de datos para 
indicar la existencia de tendencias positivas, si bien moderadas, del ingreso, 
Fluctúan entre eP 1.6o/o anual para los empleados domésticos hasta el 2 So/0 
anual en el caso de trabajadores no agrfcolas no rcgistios. 

Estos resultados entran en conflicto con la tesis comunmente aceptada de 
la marginalidad erx&mica del sector.tGf%noLrcí~~ $1 @r& @uija$a -. $or 
ejemplo, aunque sin citar datos afirma que “la gran mayoria de personas que 
aparecen envueltas en actividades del sector terciario son gente que no tiene.? ni 
ocupaci6n ni ingreso de ningún tipo, y estas personas forman las grandesmasas 
“marginales” de las principales ctiades63. 

El frecuente supuesto de que los ingresos en el sector urbano kadicional 
son similares a los rurales y de que estan estancados o son decrecientes, parecerfa 
ser producto de la fácil confusión perceptual (para observadores de eIase~&. 
entre estancamiento y cambios en un nivel absoluto de ingreso muy bajo, asf 
como una generalización a partir de los casos más visibles de pobreza urbana, 
tales uxno los vendedores ambulantes y lustrabotas que forman la cola de la 
distriiucidn del ingreso ~rba.no~~. Los datos no permiten una comparacibn en el 
tiempo de’ los ingresos del lOo/o a 200/0 iuferior de la distr$uc%n del ingreso 
urbano, y .podrfa afirmarse que su ingreso no ha aumentado. Pero la evidencia de 
que los ingresos de la mitad inferior de laki&ribuci&n han crecido a una tasa 
anual de 2.5o/o, implica que el estancamiento sólo podrfa haberse dado para una 
parte pequefí a de la fuerza labora@. 

Es diffcil explicar los crecientes ingresos del sector urbano tradicionah SF 
pueden identifkar las probables fuentes de crectiiento; mejoras y abaratamiento 
en la tecnologfa de pequefia escala utilizada por artesanos y muchos pequeños 
servicios, acumulación de capital, creciente educaci6n y habilidades, y demanda 
generada por el muy rápido incremento de los ingresos del sector moderno. Sin 
embargo, la tasa de variación del ingreso es resultante de un delicado equilibrio 

Ibid, p-300. 
Segün una encuesta social del FondoNacional de Salud y  Bienestar I%zn&sdns de &a 
Metropolitunn, (Lima, 19601, alrededor del 3010 de los jefes de familia de pueblos 
jóvenes, eutrcvistados eran vendedores ambulantes. La encuesta de 1967 del Centro 
de Investigaciones Sociales por Muestreo en Lima, no publicado, clasificaba al 8.9o/o 
de la fuerza laboral como comerciantes independientes, pero muchos son propietarios 

65 
de equefios comercios 
R.I!ewis arribó a una conclusión similar luego de comparar niveles de ingreso en 
barriadas de Lima entre 1956 y  1967, “En suma entoncesel ingreso real promedio de 
unidades familiares de barriada se elevó entre 1956 y  1967 mientras que el ingreso de 

décimo percentil) permaneció constante” 
the Barraudas in Lima, Per-u Latin American 

1973), Dissertation No46, ~~104. 
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entre los crttados factores y la tasa de crecimiento de la oferta de trabajo a este 
sector. Una baja en la tasa de expansi6n del sector moderno (y consecuen- 
temente, de la demanda derivada para bienes y servicios urbano tradicionales) o 
un aceleramiento de la tasa de migracfón, pudieran invertir fa teudencia de los 
iugesos de este gupo. El perfodo estudiado, 1950-66 fue de crecimiento 
excepcionalmente din&nico en el sector moderno y en él, se dio una tasa de 
incremento demogroáfico menor que la actual. 

Mis conclusimes respecto a los ingresos de los pequeños agricultoms deben 
ser consideradas &amente tentativas. El estimado de que el iugreso promedio de 
todos Ios pequeffosi%gkWoms-. creció alrededor de OSo/ anual se basa 
principalmente en estadticas que muestran cierto crecimiento en el producto 
agropecuario por tmbSgador en la Si- y en la evidencia de una considera- 
bl&xganBn rwrmr&%y urbana en la misma. Se ha afirmado que tal expansibn, 
coaente en un creciente Saato en bienes y servicios no agrfcolas, necesa- 
riamente iTR$ik@z niveles crecientes de ingreso. Asimisn~o, una mejora en los 
niveles de vida era mucho mas aparente en las provincias de Ia Sierra Central, 
localizadas cerca a Lima y a la Costa CentraL 

Losdatos no permitieron sustentar niriguna otra añrmación respecto a la 
tendencia de los ingresos dentro de la muy amplia clase de pequeños agricultores. 
La cuestión es, no obstante, de tal signiScaci&n, que justifica h especulación. 
Así, parece razonable la hipótesis de que, salvo en la Sierra Central, la mayor 
parte del crecimiento del @reso, se ha concentrado en la capa superior de 
pequeffos agricultores, una clase de campesinos relativamente mdor situada, que 
suman entre 10 y lSo/o del total de pequetros agricuitores pero que son 

propietarios de una porción mucho mayor de la tierra y del Sanado que no son 
de las hackmdas. El relativo hito económico de este grupo es paralelo a la mas 
fiwuentemente citada aparicion de una clase de comerciantes, artesanos y 
bur6crata.s en los pequeños p~eblo&~. 

Esta bip6tesis conlleva dos implicancías respecto a tendencias del ingreso, 
relevantes al disefio de poMicas dhigidas a redistribuir ingresos en favor del 
campesinado: primero, que hay una creciente deQ%aldad dentro de fa clase de 
pequeffos agricultores; segundo, que para una gran proporción de la#lá~,, : _, 

66 Keith Giif*, “Hay evidencia de todo el m.undo subdesarrollado de que son los 
mayores y  mis pr&$eros agcia&ores los que innuvsn y  los medianos quienes imitan. 
Ea algunos casos los m& pequeiios y  muy pobres agricultores introducen subseeuen- 
temente ias nuevas semillas y  adoptan un patrón de producción y  mercado comercial, 
pero en muchos casos no lo hacen”‘. En‘ToXcyOption for Rural Deveiopment”, 
trabajo presentado en .el Food Foundation Seminar on Rural Development and 
Employment (Ibadan, Abril, 1973), pp.lád. 
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que aproximadamente esta entre el 15 y el 25?,9/0, no ha habido mejora 
absoluta del nivel de vida. La extrema pobreza de este último grupo da a este 
resultado estadlstico una signitkancia aiin mayor que al hecho de una creciente 
desigualdad en la distribución nacional del ingreso. 

Aunque la distribucibn del ingeso como un todo ha empeorado, hay dos 
caracteristicas del patrón de crecimiento del ingreso que son bastante inespera- 
das. Primeramente, las tasas de crecimiento para diversos reCeptores de ingresos 
son continuas; no hay una ruptura violenta entre las tendencias en@ector 
moderno y las del resto de Ia economfa En segundo lugar, y como corolario a lo 
anterior, el crecimiento del ingreso ha sido m& generalizado que lo generalmente 
implicado en afíunaciones reférentes a tendencias del ingreso en el Perii. Asi, 
Thorp afñma67 que pese al rápido crecimiento piz Cap.&, “amplias porciones 
del pafs y de la población parecen haber quedado aI margen si no peor situados 
que anteS’. Quijano es un proponente mås enérgico del punto de vista 
“dominante” verrms “margi&“. A partir de ktosdela distiu& del ingreso 
en 19616*, concluye que hay “un proceso de krginslizacibn y pauperización 
de la gran masa de población activa.-. ~ ?M9 tambi$n, que “las masas trabajadoras 
en general han sido incapaces de impedir la reducción constante de sus salarios 
reales y su nivel de ingn~sos~~“. 

Estas afirmaciones no son consistentes con la evidencia de este capitulo. 
En base a los datos arriba presentados, se podrfa sostener en forma razonable 
que muchos campesinos y otros trabajadores independientes han sufrido una 
merma en sus íngresos reales, pero esto no parecer ser el caso para cualquier 
gwpo o categoria de trabajadores en conjunto, mucho menos para “las masas 
aabgxioras en genera¡? La imagen que emerge aquí es menoshrex%cs y tal 
wz más ambivalentc:&a habído alguna mejora absoluta para la mayod2 de la 
~ohlaci&i -para aproximadamente la mitad de la fuerza laboral, los ~II~CSOS 

~O.SIS se hato incrementado en 2Oo/o o más por aíio. y para entre cl 75 ;$80 o/o 
ha x~ado 2 más del l.O:$o anuaI Este amplio krrcmento de los *:lvcles de 
,ng ~50 114. sido consecuencia prmcipalmente de ingesos reales CreC;iiti,S dentro 

de zada categon’a de trabajo, como se estimii ep, .A cuadro 7: peco la migración, 
acornptiada de traslados inter-sectoriales di- ia îwrzs- laboral, zambikn ha 
ayudado a aumentar los ingreso& Esros typ~:aacs, que consisten prlncipaknente 
de un movimiento de la fuerza ktbord :.ural a ïa urbana tradicional, afiadieron 
alrededor de OSo/o por afro al incr~~.aento promedio de ingresos entre 1950 y 

67 TborpA Note on Food Supplies p- 229 
68 Op.&., p.352, donde cita la distribución del ingem estimada por el Instituto 

Nacional de Planificación, 
69 Op.cit ~326. 
70 Op.ci&, p.327. 
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‘31%~~. Al mismo tiempo, sin .+ò~~,g, há .%FhJdO un gxh -ce&miento de 
desigualdad, y quienes mlis necesitan elmejoramiento se han beneficiado menos. 

AmNDxCE I 

ikktod~logfa de 6s es.fúnndos de tendenhca del ingreso real 

La información sobre Ingresos en el Perrí es escasa, la mayor parte de ella 
es de mala calidad. Las series de ingresos reales derivadas en este capitulo 
requirieron bastante trabajo con informacign no preparada Buenaparte de él se 
remonta a mi rwisi¿ín de los estimados de las Cuentas Nacionales del Banco 
Central de Reserva72. Sin embargo, ut%zando datos recientes he podido hacer 
mejoras adicionales a las estadfstioas publicadas por el Banco Central, particular- 
mente en lo que se refere a las tendencias del ingreso de los grupos de ingresos 
@io.& 

Como era de espemrse, las buenas estadísticas se correlacionan con+ niveles 
altos de ingreso. Hay datos suficientes para todos los negocios “modernos*‘, 
mientras que casi no existen para ios agricultores de subsistenc& que conforman 
el tercio mlEs pobre de la poblac%n.DGtro del sector rural hay disponibles 
mejores ::estadistkas sobre salarios para Ia zona costera, més desarrollada. 

El periodo elegido, 1950 a 1966, refleja la disponibilidad de datos, ya que 
las revisiones de las Cuentas Nacionales del Banco- Central de Reserva (BCR) se 
efectuaron remontá-ndose hasta 1950. S2 prefni6 un periodo largo ya que las 
medidas de variaciones a corto plazo serlan mucho más sensibles a errores 
causados por estadfsticas inexactas, o no representativas, del mgreso. Los 
desaxrolios a partir de 1966 se han visto complicados por la devaluación de 1967 
y la recesión que le siguió. Asimismo, la tasa más alta de crecimiento poblacional 
hace cada vez menos confables las proyecciones de .tendencias de ta fuerza 
laboral basadas en los censos de 1940 y 1961, 

La accesibihdad de datos limita también el grado de desagregación de la 
fuerza laboral y el tipo de agrupamiento que fue factible.. Las series que aquf se 
presentan distinguen entre empleados o independientes por sector industrial, 
pero no habfa información disponible por ejemplo, para estimar tendencias de 
ingreso separadamente para trabajadores independientes rurales y urbanos, ni 
tampoco fue posible desagregar al muy considerable grupo de pequefíos 
a@cultores. Las secciones siguientes de este capitulo discuten las fuentes y 
71 Estimado calculando el crecimiento anual acumulativo del ingreso gue esti im 

P 
lfcito 

en la razón de in 
luego con las pon r 

eso promedio per c&pita en 1961, ponderada prunero con 950 y  
eraciones de la fuerza laboral sectorial en 1966. Ya que hay escasos 

detalles sobre cambios sectoriales dentro de la fuerza laboral rural, eLestimado uede 

ladotal rutal‘ 
de’ar de lado el efecto (positivo o negativo) de traslados regionales de la ile na 

72 Los resultados de estas revisiones coqiuntamente con alguna discusión de fuentes y  
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procedimientos, distinguiendo las siguientes categoríasz (a) empresas mgístra- 
das73: aproximadamente equivalentes a empresas mas grandes o modernas, las 
cuales proporcionan informa&in anual mspecto a transacciones mayores al 
Banco Central de Reserva y otras oficinas estadfsticas tales como la Direcci6n de 
IndustriasS la Direccibnde Minas,> y la Dirección Nacional de Estadistica y 
Censos;(b) empresas no registradas: un gran ntbnerx~ de pequeños negocios en las 
ciudades y la mayor parte de las explotaciones agricolas no son cubiertas por 
ngl&kwa ~~de,~o~~e~t9d~~‘Eas~l~~~ 
están basadas en los datos elaborados del Censo de 1961 y en &trap&cionea 
basadas en supuestos sobre los difwenciales de ingreso; y (c) trabajadores 
independientes no agrfcolas: las principales fuentes fueron encuestas por 
muestreo en las princ3pales ciudades y datos dd Censo de 1961 sobre la 
distribución re@onal de esta fuerza labor& El procedimiento para las agricul- 
tores independientes se explica en la secci6n anterior. 

Dos conjuntos adicionales de ihfosmacii% , se utilizaron para derivar los 
estimados de cambios en el ingreso real: series sobre la firerza laboral, por sector 
y tipo de trabsjad~, y detitores de precios. Los primeros son necesarios para 
medir mejoras de ingreso que resultan de variaciones en la estructura regional, 
sectorial y ocupacional de la fuerza laboraL Los wgundos fueron necesarios para 
deflá%w los datossobre ingreso dados en precios corrientes. Ambos co@ntos de 
cifras se discuten en apéndices a este capitulo. 

El sector r~gi3tmdo 

Ahdedor del 200/0 de la fuerza laboral eti empleada en empresas que 
anualmente dan información a las autoridades de impuestos y a oficinas 
eotadfstlcas. LrcSxfmoS en esta categoria a los empleados públicos, Además, la 
mayor parte de los retornos al capital-beneficios e ingresos por intereses se 
genera dentro de este sector. La mcj or cobertura estadistica de este sector es la 
que se obtiene mediante la encuesta anual por cuestionarios que realiza el Banco 
Central dc Rc~erra del Perú desde 1947. De hecho, Bsta es la tinica fuente de 
datos sobre beneficios y pagos de intereses, Otras dependencias estadistims, tales 
como la Dirección de Industrias y la Dirección de Minas reunen datos más 
smplios sobre aspectos ffsicos de la producci&r y usualmente, ínformaci6n más 
detallada sobre sueldos y pagos ad&ionales para las empresas de sus respectivos 
sectores. La cobertura del Banco varfa bastante entre sectores: se incluye 

m&odos se publicaron en las “Cuentas Nacionales det Per& 1950-1965”, h%o 
Central de Resema del Perú (Lima, 1965). 

73 Bl Banco Central se refiere a estas firmas como “ * tradas*‘.YoI Ias kmo 
informantes ya que la coberturad año a aiio -no FO YfG* mforman cada ah- y  
también por ue la cobertura difkre entre diferentes oficinas estadisths, (pata h 
versión caste íia na se usa eI término “regktradas” Gguiezh Ia termínologfa del Banca 
N. del T.). 179 



alrededor del 9Oo/o de la producción minera, pero menos del 3WVo de la 
agric~la~~. El principal criterio de inclusidn en el estudio del Banco es el tamtio 
y p&rtk&rmenteel tamafIo del capital, dado que el cuestionatio era (en 
pr&ipi~)~~ obligatorio para todas las fumas que pagan el Pnpuesto a la renta 
empresarial No obstante, la encuesta omite a mwhas grandes explotaciones 
agrieolas a la vez que incluye algunos establecimientos muy pequefios de Lima. 

Las series de ingreso al capital’y remuneraciones para el sector registrado 
que se uS& aqui, se derivaron de los datos del Banco. Los estimados finales de 
tendencias de sueldas y salarios para las empresas registradas se muestran más 
abajo en eí Cuadro Ll Con fines comparativos se presentan series de sueldos y 
salarlos obtenidas de otras fuentes, Cuadro 1.2. 

74 La cobz:tm dd empko por wztor po: parte del Banco Gen XI dc Rese-w .Y 
mue.s?~a en el LmAís LL 

75 Hasra 1968 no se aplicaban sanciones r: quienes no daban xnformación. En la prhtiza 
se obtuvo respuesta casi completa de las 45 mil empresas con más de un millón de 
soles en capital AdemQ utilizando el Censo de ia Manufactura de 1963 se puede 
estimar que alrededor del 70 al 80010 de las 15 a 20 mil empresas menores del pafs, 
que pagan el impuesto ala renta, devolvieron el cuestionario. 
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CUADRO 1.1 

“OJellos Blms” 
Agricultura 
Miner ia 
Manufactura 
Construcción 
Electricidad 
Transportes 
Comercio 
Bancos 
Servicios 
Gobierno 

“cuellos Azules” 
Agricultura 
Minería 
Manufactura 
Construcción 
Electricidad 
Transporte 
Comercio 

Fuerza Laboral e Ingresos, por sectores, 1950, 1961.1966. 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) 

4”) 
(8)’ (9) (10) 

e; 

Fuerza Laboral len miles) 
;c 
c i.,_. __ .,..,<. .I ingreso Promedio 

Reportados. No-registrados fj 
1950 1961 1966 1950 1961 1966 Repar- No-regis- . top;;&. ;cJirq$rados 8 

trados .̂  ̂ ii 
1982 

8.4 
4.2 

18.4 
1.0 
1.i 

3::s” 

8 
10412 

263.6 
103.0 

40.3 
81.5 

5.1 
1.3 

127.40 
,liO 

331.4 410.4 
13.4 12.5 

3:fI 
i 210 

4::: 
3:8 

1.3 1.7 

599 
10.5 

20:4 
53.4 
26.0 

12.4 13.5 
175.9 239.6 

363.3 3332 
138.0 
46.7 :-: 

114.6 122:2 
13.0 23.6 
1.8 

2;: 
1::: 

16s . :55 

94.3 
40.6 

2.3 

4% 
52:l 

282:: 

13.0 

144.5 
42.9 

> 2.9 

3”: 

1:; 
21:o 

5s? 

611.9 
373.5 

12.0 
90.5 

-69.0 
4.7 

40.6 

21.6 

206.3 31.0 
48.5 26.0 

3A 5.: 
913 
48.6 40.0 

1.2 67.6 
12.3 35.0 
55.7 21.2 

- 39.9 

240 34 
19.3 3.1 

39.1 37.3 2.: 
41.4 0:8 

$6 3:: 
19:5 

*c, CE 
14.2 23.2 26.3 

2x3 .a?l? 3:: 

601.1 13.3 7.7 4.8 
480.1 7.7 

20.2 18.4 
140.7 17.3 
74.8 13.4 

42 
30.5 
21.1 

30.6 
12.5 
13.1 12.5 3.8 

(*)Fuerlte: Los estimados de fuerza laboral se explican en el Apéndice IJ. Los ingresos registrados (columnas 7 y 9) $e obtuvieron de hojas de tra- 
bajo del Banco Central de Reserva La metodología se esboza en mi libro pp 263-81 y cuadro 11-3, e’kcluye empleados domésticos, los 

m 
cuales se consideran aquf cofilo trabajadores independientes. 



Otros datas de Salarios Reales y Tendencias deE Salarioen eI Sector mgistrado(“) 

SU%ldOS 

1,2 A.gricuhra 
2.46 latifundios costtios 
3.Haciendas Azucareras 
4.Hacienda Parmonga (azúcar) 
5.HacimdaHuando (narsnjas) 
tiHacienda Torteblama 
&wW 
7 uirler5’a 
8 Manufactura 
9 Construcción 
10,Transportes 
11 .S8tiCiOS 

Salarios 
12. Manufacturas 
13.Coinercio 
14,Transport.e 
15 &rvkios 

Tasa de crecimient0 acmulativti pctr año 

Pb) 

52 .- 
48 (1954-67) 
4.4 (1961&?) 

s..- -e 108 (195766) 

-., 853 (195666) 
38 -D1 
36 32 2.7 (195066) 
5.6 x3 - 
72 3.2 ‘- - 
5.9 %3 *- 

32 0.0 l.l(l950-66) 
5-l 181 
5.3 2.0 
3.4 0.1 -.. 1 

(*)Fvente: Columna 1, “Boletfn de Estadfstica Peruana, 1962”, Dirección Nacional de 
Estittica y  Censos (Gma) pp.757-50, Basado en un cuestionario anual por 
corresponder& enviados a akededor de mil grandes empresas, Le cobertura 
varia de año en año: el número de empleados que abarca se tríphcó durante el 
periodo. 
Columna 2, de tabulaciones proporcionadas por el Servicio de Empleo y  
Recursos Humanos, basado en encuestas kensuales de empresas. La cobertura 
varfa con cada encuesta y  fluctuó entre 1000 y  2500 empresas. Columna 3, linea 
3, de la encuesta anual de empresas del Banco Central de Reserva Linea 4, de 
datos proporcionados por James Freeborn de la Compañfa Grace. Se reíieren a 
“Costo de Salarios” e incluye pms en especie (vivienda. esarelas, alimentación, 
sah& etc,), Los salarh en efectivo crecen más rápido (7.201~). Linea 5, ,J. 
Matos Mar, LaS Haciertdar del Vall& de Brancay (Lima, Instituto de ‘Estudios 
peruanos, 1959), pp290 y  ~375. Linea 6, César Fonseca, Sindicatos A~~cw¡o~ 
del Va& & Chcay (Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 1969), pp.1134 
Linea 8 y’g “Bst&sticaIn~~ptrid’Boletfn No 8, DirecctinCa?sratW @id&!!- 
~ztirhn~ (Linur;WIQ), p~.ll-2; y  Boletfn de 1966, En 1966 cubre la mayoria 
de establecimientos con 5 b mfis trabajadores, pero en 1950 dejó de lado a varios 
~ub~ectores y  muchos establecimientos, 
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I-lay dos dificultades estadrsticas que surgieron al trabajar los datos del 
Banco Central de Reserva y que merecen ser discutidas: la primera concierne a 
los pagos suplementarios a los empleados, coru&tentes, por ejemplo, en 
contribuciones a fondos de seguridad social y reservas de índemnizacion, asI 
como almuerzos s&&bados;%vienda, y otros pagosen espesie, Los datos del 
Banco no eran uniformes en su tratamiento de tales pagos y generalmente 
tienden a omitir muchos. Al mismo tiempo, se sabia que la legislación y los 
acuerdos sindicales habfan elevado la porporci6n de la remuneraci4n total 
recibida en forma de pagos supiementarios durante el perfodo. 

Para ajustar los datos del Banco buscando tomar en cuenta los pagos 
suplementarlos, se llevó a cabo en 1964 un estudio mediante entrevistas de una 
muestra de algo m$s de 100 empresas, Fueron seleccionadas aleatoriamente de 
las listas sectoriales del Banco, proporcionalmente al número total?, de empresas 
re$stradas en ese sector. Las entrevistas se usaron para averiguar cu&les pagos 
suplementarios se m@trabancomt&n% como “remuneraciones” y cuales se 
excbfan. Tales formas de registro luego se asumieron como representativas de 
todas las firmas registradas. Aunque la muestra es muy reducida para hacer 
estadfsticamente confiable este supuesto, las entrevistas conf”lrmaron la expecta- 
tiva de que la mayor parte de los pagos suplementarios no se registraban Por lo 
tanto, se buscó información mas completa sobre tales pagos en un estudio de la 
legrslaci6n socialr6. Con estas fuentes se estimaron coeticientes de ajuste para 
cada sector industrial y aHo desde 1950. Como los datos del Banco parecfan 
haber omnido un crecieme monto relativo de ingreso suplementario, el resultado 
de este ajuste fue un ligero incremento, que fluctúa entre 02 y OAo/o por atío, 
en la tasa de crecimiento de la mayorfa de sueldos y salarioa no mgístrados, 

La segunda dificultad consistió en la no confiabilidad de las informaciones 
de los cuestionarios sobre beneficios Aunque se sabe que los beneficios 
registrados est6n signifkatívamente subestimados, ningkt juicio ú priori era 
posible respecto al cambio que el grado de subestimación habfa sufrido con el 
tiempo. Mi libro contiene una discutibn sobre el procedimiento de ajuste 
utilizado para elevar los beneficios mg&ados en 1961. Esta corrección fue 
aplicada uniformemente a todos los tios, ya que no se hallo ninguna base para 
estimar la tendencia de subinformar-. gin embargo, algunos determinantes de esa 
tendencia se recogen en el ajuste hacia arriba de los beneficios totales, ya que el 
factor de correccíón díferfa por sectores: se encontró que, por ejemplo, el 

76 Las principales tientes ntilizsdas fueron el 
f  

ervkio del Empleo y  Recursos Humanos. 
La Población, los Recursos Humanos y  e Bm$eo en el Perrl (Lima, Ministerio de 
Trabqjo y  Asistencia Social, Abril, 1964); y  Rómulo Perrero, Estudio Bcandmico de 
lb Legislación Social Peruunapara Obrhs (Lima, 1960). 
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sub-registro en la ag&oltura era mayor que en la mayorfa de los otros sectores, y 
tambih, m4s bajo en fa miu&a, en. la que los principales productores son- 
extranjeros y por Los tanto @etos tambi6n a las autoridades de impuestos de sus 
paises de origen. En fa medida en que Ia agricultura ha crecido m4s lentamente y 
la mine& más rápidmenta que el Producto Na@onal Bruto promedio, el nivel 
cqjunto de subestimaci¿m deberla haberse reducido. Sin embargo, RO se deja 
nin& margen para el posible efecto de antjoras en la adminístrací6n de 
impuestos u otros factores que puedan haber cambiado las formas usuales de 
registro en uno 0 más sectores con el tiempo. 

FinaImate, hsy que dar algunas explicaciones sobre la de&ación de los 
s&riOs gube&&mtales. Las remusxraciones totales se publican anualmente en 
las Cuentas Generales de la República, pero solo hablan estadfsticas sobre e1 
nSlme.ro de empleados pkbhcos en 1961 ,‘por el Censo de aquel aAo. Las series de 
salarios promedio, aquf utilizadas, se obtuvieron calculando un fndice de salarios 
para una muestra de oficinas gubernamen~aIes, para las cuales se publicaron 
esdf&ca; tanto sobre total de remuneraciones, como sobre empleo, en los 
presupuestos amutks del Gobierno 7’. La muestra abarcaba alrededor del 15o/o 
del total de empleados del Gobierno; sin embargo, exchxfa a los Ministerios de 
Eduawión, Gobierno, Defensa, Marina y Aviación quienes actíian más indepen- 
dientes respecto a pdfticas de ingreso. No obstante, fue posible prevenirse de 
una distonibn grande en laa series de salario promedio, dlvidåendo aquéllas con la 
serie para remuneraciones totales del gobierno, obteniendo asf el empleado 
pûblico total implfcito. Esto se revisó luego, primero buscando declinaciones o 
cambios bruscos que habrfan sido poco plausibles y segundo en cuanto a 
consistencia con otra serie sobre empleo &bhco, derivada i&pe&entmente, 
mediante la interpolación entre los puntos referenciales del Censo de 1940 y el 
de 1961T8. 

+ Otro 20 o 25010 de la fuerza laboral está compuesto por empleados de 
empresas que escapan a los sistemas de información estadfsticas. Estos son 
generalmente establecimientos pequeños que rara vez llevan cuentas y que 
existen fuera del marco de la supervisi6n, tanto impositiva como estadfstica. 
Algo más de h mitad de los eg~phdos de estas empresas son trabajadores 

77 “‘Presgpuesto Funcional de la Rephbli&“, Ministerio de Hacienda y  Comercio (Lima, 
publicado anualmente). 

78 V&se dhusión de Ias estadfstkas de la fuerza laboral en el Apéndice II. 
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agrfcolas, principalmente de Ia Sierra 
Con la cxcepcibn de los datos sobre salarios agrfcolss, que recopila 

anualmente el Ministerio de Agricultura, las únicas estadfsticss sobre salarios 
pagados por empresss no registradas son las que proporciona el Censo de 
Población de 1961 S Bs asi que se arribo a las tendencias del salario 
indirectamente, estimando el diferencial de salarios entre trabajadores registrados 
en cada sector para 1950. Aplicando estos diferenciales a los ingresos registrados 
conocidos para 1950 se obtuvieron pumos de referencia de estimados de ingresos 
no registrados de aquel afro. No se tema manera de construir un punto de 
referencia para algun âño posterior a 1961; las tendencias de 196146 se 
obtuvieron extrapolando k relación entre tasas de crecimiento de ingresos 
registrados y no registrados, calculados psra l95CB 1. 

Habia la impresión &cue se.‘&%?-,+- ti- .acir s$mm supuestos limitativos 
respecto a la relación entre salarios re$strados y no registrados: primero, que 
dentro de cada sector los salarios no registrados I?O %&.n .crec?c con m4s 
rapidez que los registrados. Ello se basa en observaciones que sugieren que el 
desarrollo de habilidades, o de la inversión por hombre o de otros factores que 
incrementan la productividad han estado concentrados en los establecimientos 
más grandes, situados en Lima y no en las fias m4s protickk, pequenas y 
atrasadas que caracterizan al sector no registrado. Ademås, los trabajadores de las 
empresas n@3trsdas se benefgian con la sin~dicelizaci~7g y con la legislación 
social. El efecto de este supuesto es poner un techo a la tasa de crecimiento de 
los ingresos no registrados. 

Ei segundo supuesto fue,.que los niveles de salario en 1950 en las empresas 
no registradas tienen que haber estado por debajo de los de las registradas Esto 
es cierto para todos los sectores en 196180. De hecho, se hizo un supuesto 
hgeramcnte m& fuerte: concretamente se supuso la existencia de un diferencial 
mMtno de SoJo entre salarios registrados y no registrados, Como se conocían los 
sslarios registrados de 1950, este supuesto pone un m-n inferior a la tasa de 
crecimiento de los salarios no registrados, 

Dentro de estos lfmites, ,la elecci6n de los probables niveles sslaríaks de 
1950 requirio Itlformaci~n adicional. En algunos casos los Umites eran 
suficientemente estrechos para reducir ei posible error en Ià tendencia, amenos 
del lo/0 por a?lo. Par, gucìios sectores en los cuales la opción era mas amplia se 
buscó información K:I...: ;I sobre 1~ probables diferenciales de salarios en 1950. 

79 La Icy exige un milrimo de 20 trabajadores para la creación de un sindicato. 
80 Con excepción de los salarios paDdos en el sector servicios, probablemente porque 

una proporción de los sa?wios no registrados se pagan a trabajadores profesionales o 
semi-profesionales, en establecimientos muy pequeiios, o en instituciones no 
obligadas a informar, tales como hospitales de beneficiencia y  establecimientos 
educativos. 
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Esta consist% Mskamcnte de ddcs sobre diferenciales de sskrios por tamafío de 
estabkcimiento y por reg%n, apoyado por informaciáa sobre diferencias de 
ubkac%n y tamaño entre empresas registradas y no registradas. 

Una bmitac%n imporW:e de este procedimiento es que sólo da estimados 
para los anos 1950 a 1961. Ns I ‘uq manera de vetifkar si ks relaciones entre ks 
tendencias de salarios registrz?os y no registrados que se calcularon para 
19SQ61, se msntuvieron durezrte el perfodo siguiente, 196166. Entre ambos 
perfodos no se dieron rnz~xes d!scontjmGiades en la tasa y patron de 
crecimiento económico ge?íieraL Dos factores neutn&adores afectaron el 
comportamiento de los salarios ZIO registrados en el segundo periodo: primero, la 
mqw rapidez de crecimiento de la fuerza laboral, alrededor del 3.0010 contra 
2.3010 en el perfodo previo; segundo, los ingresos no r@strados también crecfan 
mds mpidamente, ya que fue un perfodo de expansion econr5mica ligeramente 
m& acokrada Por lo tanto no parece pmbabk que las tendencias de los ingresos 
no registrados hayan diferido signjficativamente entre smbos perfodos. Aquf se 
han extrapolado ks tasas de ~m&~~to de fos ingresos no nq&ados de 
195061 hasta el tio 1966. 

Antea de entrar en los t.z!kulos detallados para cada sector, puede hacem 
menc%n a que estimados &.etioree derivados mediante elmismo procedimiento 
aunque cm menos datos y urtflfiados en las Cuentas Nacionales revisadas, fueron 
criticados por Rosemary Thorpex quien. @fa que! los dif&eneiaks de saMo 
para 1950 pueden @asibkmente haber sido menores de lo que supone eI Banco, 
y consecuentemente, que las tendencias de los salarios no registrados pudieran 
haber sido sdxeestimadas. Los srgumentos de Thorp se toman en cuenta en la 
discwi&n, m& adelante. 

Las estadfstkas mds rekvantes para la estimac%n de los diferenciales de 
1950 se presentan en el Cuadro X.3. En el caso delossalariar, cuatro grupos de 
trabajadores tienen tamaíio suficiente para merecer discusiQ aparte,.concre* 
mente, trtibajadores no zq$strados en 12 agricultura, manuWuram constrtrcCi&1 
ytransporte. . .:-” :- : 

La agrkuhwa es el grupo individual m&s importante, sumando alred* 
dar dé. la: mitad.. dellos’ trabajadores no registrados. Los supuestos 
limitativos produoen tasas de cmctiento sorprendentemente altas -entre 1.9 y 

81 R. Thorp, “A Note on Fbd SuppIieq the Distríbution of Income and National 

Income Accouting in ?cru” Bulfetin of ths Oxford Univsersity Institute of 
Economics andStatistics [Xoviembre, 1969), val 31, No4, ~~229-41. 
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5.26/0 :.xx Fños2como resultado del crecimiento relativamente veloz de los 
snlaríos agrícolas registrados (5,2O/o por añ0),*3~~~ ~&lW&%Ttif&ferencial de 
sdarios en 1961(320/0)~ 4. 

Un estimado hdependiente de la tendencia de los salarios agricolas no 
re$strados de la Sierra en 1950-61, puede obtenerse de las estadísticas de 
salarios regionales reunidas anualmente por el Ministerio de Agricultura85. Las 
cifras del Ministerio abarcan tanto empresas registradas como no registradas de 
cada valle. Sin embargo se sabe que los datos del Ministerio sobre salarios, en los 
departamentos de la Sierra se refieren principalmente a trabajadores no 
registrados. Ello se puede de&-& del Cuadro 1.4 que muestra que (a) sólo 15010 

de trabajadores registrados estaban en valles de la Sierra, mientras que (b) menos 

del lOo/o de los trabajadores agrícolas de la Sierra estaban registrados. Entre 

1950 y 1961, estos salarios muestran un incremento anual de 3.Oo/o. Una 

comparación de las cifras de 1950 del hhisterio para los departamentos de la 

Sierra con los datos salariales del Censo de 1961 para esos mismos departamen- 

tos, da casi la misma tendencia ,2 So/0 por año. 

Datos del Ministerio también proporcionaron la base para un c;ilculo más 

preciso del diferencial de s&rios de 1950 entre el total del trabajo registrado y 

no registrado. Los salarios por departamento se ponderaron separamente, 

primero, según la relación del número de trabajadores registrados, y luego según 

el número de trabajadores no registrados al promedio aproximado de salarios 
reg&iados y no registtidos de 195QLEsk c2tixlo’ho &ja margenra diferencáas entre 
departamento& pero éstas parecen ser menores que fas diferencias regionales. 
Adicionalmente, la alta concentración regional de asalariados registrados reduce 
el posible error de este procedimiento. El diferencial de salatios que resulta es de 
25010 lo cual implica una tasa de crecimiento de casi 4o/o. Nuestros estimados 

82 

83 
84 

85 

Las tendencias de los sueldos y salarios en la aggultura no fueron puestas en tela de 
juicio por Thorp. Ya que el ingreso de los agricultores independientes se derivó como 
un residuo en las Cuentas del Banco para el valor agreg+dO? agrícola, cualquier 
modificación de las tendencias de sueldos y salarios habria sido compensadá por un 
cambio equivalente en los ingresos de los trabajadores independientes, cancelando 
cuaIqcicr efecto sobre fa variable que interesaba a Thorp: la tendencia del ingreso 
nacioia! promedio. 
Véase el Cuadro 1.i. 
Véase el Cuadro 1.3, se usan los tkminos “diferencial” (o “brecha”) Para significar la 
diferencia absoluta entre ingresos re+trados y no registrados expresada como 
porcentaje del inscso registrado, 
“BoIetín del Valor de la Mano de Obra en los valles del Pení”, DireccGn de 
Economía, Xlixis te+3 de A&x4ltura , p%icado anua!mente entre 1950 y 1961 Me 
fue in1 ixsible desc-.Cr~ ckl:c procedimrntos subyace a esas cifras, presumiblemente 
fueron remitidzs col-jjxntamente con catos sobre producción por los registmdores 
estadísticos de! ?~~?i;::see:io, cn cada reglón. 



- . - - . . - . .  .  .  CV” 

en el Cuadro 2.3 usan la cifra m&s conservadora de 3 .Oo/o por afro que se obtiene 
de los datos del Ministerio para la Sierra, 

CUADRO 1.3 

TenQncias dol Ingresa y  Salarios no Isgistrados, 

Número de 

Trabadores 

no ngistm- 

Ingreso DiferanciaP Tasa de crecimiento 

por año 

dos 1961 Wo) Wo) 
(en miles1 1961 Bancosb Thorpc Webbd Banco Thorp Webb 

g;&j,. : 

Agricuitura 313.4 32 20 20 20 3,O 3Al 
Mzwfactura 90.5 $7 27 15. 35 1.2 0.0 
ConSrucción 66.0 6 6 6 6 4.1 49 
Trcnspor%s 40.6 26 3, 7.5 20 1.7 1.0 
Sars$ 383 

s.daPf&$ . 
. 

Comercio 21,O 29 15 5 25 IA 0.4 
SWMJS 56.8 .-flf -11 - 20 -11 13 1,2 
Otros 26.5 

3.09 
2.0 
4.1 
2.0 

. 

2.2 
2.0 

.  , .  .kC.l* .  ..d *,l"i,.rJ .&d -_ d.plA.. . , ,  0, 4zxto. 

e) Ingm30 cn efectzva solamente como se explica en el texto. ?ZX amanados 
agrícolas de la Sierra, la tasa de crecunicnto del ingreso total Sc csth8 s&men- 
te l,S”lo por aC 
;) El signo menos significa que los .ulatios no regstrados fueron mayores qoe los 
regstrados, 

Dos restricciones deben ñacexse respecto a tendencias de salario agrfcola. 
Una aparece por el uso de datos de precios en ciudades, al deflatar canastas de 
consumo ruraks. Los patrones de gasto de los traba&dores agrícolas no ha sido 
etiudiados. Su p&rcza sTx$ere cr,ue la &mentaciDn tiene una propcrción del 
consxmo total mayor. Cl frldice de precios de los p~imipales akentos 
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consumidos en el campo no se han elevado con mayor rapidez que el indice de 
costo de vida urbano (Cuadro 2), y no hay evidenciaap6zW que los precios de 
bienes manufacturados de consumo tfpico de los trabajadores agrícolas hayan 
tenido un comportamiento diferente al de los bienes adqumdos por trabajadores 
urbanos. 

Una restricción mås seria concierne al considerable elemento del pago en 
+a@@e que cara@er@a Ios+@r~@s.- de-@abajo agri$&, notaókmentc en 
la sierra. En la medi* que los componentceS. no.~~,rt+í.et~o,s .pen~azeeccn 
iwnkdos, el crecimiento de. los sah&ós en efectiiò‘subre~st~ T! &ecimiento ^. 
de la remuneracion agricola total. La medición de &mb!os c-: la 
rcnunernc~6n no monefaxia se ve complicada por !z cspwid nîtur&za dc tales 
pagos: en adición a los salarios en efectivo ylo algún pago en especie 
(tipicamente coca, alcohol y comidas) comunmente se concede a los traba- 
jadores el ““derecho” de c,uhivar pequefías parcelas pertenecientes alahacienda, El 
sesgo potencial es grande: si los sahuios en efectivo en 1950 suman la mitad del 

I ingreso de los trabajadores agrfcolas de la Sierra, y si todas las formas de pago en 
especie han permanecido constantes, entonces el crecimiento anual estimado de 
3010 en los salarios en efectivo implicarfa una tasa de crecimiento de solamente 
15o/o en el ingreso totah 

En las explotaciones agricolas de la Costa y la Selva, los salarios en efectivo 
suman la mayor parte de los pagos al trabajo no registrado. En la Sierra, salarios 
monetarios puros son menos comunes, con excepción del trabajo ocasional o 
estacional que realizan pequeños propietarios que no estan clasificados como 
““asalariadas”. Las arriia citadas cifras del Ministerio probahjemente reflejan las 
tendencias salariales de tal trabajo: la tasa de crecimiento de 3010 no estA 
distorsionada por pagos en especie, ya que el Mhristerio recopiló estad&icas 
separadas sobre ~alario$~ con y sin racion diaria de coca, alcohol y comida Sin 
embargo, la mayor parte de los 182,000 “asalariadas” de la Sierra, son 
probablemente colonos o trabajadores permanentes de las haciendas que 
dependen fuertemente del “pago” implfcito en el derecho a cultivar parcelas de 
tierra de la hacienda. No se puede suponer que las tendencias de, los salarios (en 
efectivo más especie) de los trabajadores casuales y de los permanentes tienda a 
igualarse, el sistema de pago por concesiones de tierra fue diseñado precisamente 
para atar a los trabajadores y para inhibir el desarrollo de un mercado de, trabajo. 

Por lo tanto, -para estimar una tendencia de remuneraciones para 
asalariados no registrados de la Sierra se hicieron los siguientes supuestos: 
primero, que los pagos no monetarios han promediado un SOo/o de los salarios 
totales durante el periodo; segundo, que la cantidad de tales pagos por hora de 
trabajo, ha permanecido constante. El primer supuesto encuentra apoyo en dos 
piezas de información relacionadas con componentes de ingreso salarial de los 
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L :,$&o,es 62 lô !Zielya La ptimera es un pequeño estudio por muestreo 
&ijZFcls ::r,; ZD,:, es6 los 28 colonos encuestados recibieron 48.7ojo de su 
xlgleso 5:: :fc--clI-~ e3 +ato otos 56 asalanados, no llamados “ColonoSq 
recibieron 6O,lo/o en efectivo. La segund< son las encuestas de $XMAC!RA que 
se citan en el Cuadro 1. Revehl una considerable variacibn y una proporcicxl de 
ingreso en efectivo mirs cercana al 6Oojo. Dada la tendencia de salarios en 
efectivo de 3o/o, se sigue que la remuneración agricola total en la Sierra ha 
crecido en ahededor de 1So/o por aíío, contra 2.60/0 *7 en la Costa y en la 
Selva 

La estimación de tendencias salariaks en la manufactura no registrada no 
hall6 ayuda significativa en los supuestos limitativos; el gran- diferencial de 
salarios de 1961 de 47010, permiffa tasa de crecimiento entre W@n@ 4.2o/o. 
Thorp supuso que una brecha de lSo/o para 1950 eza razonable “en base a la 
muy rápida expansión en números del sector no registrado . ..‘k ala probabilidad 
de creciente subempleosa’+? Aqpmenta que el crecimiento durante este perfodo 
se concentró en grandes empresas capital intensivas, forzando Ibpidamente a la 
creciente oferta de trabajo hacia pequefíos estabMtnientos no registrados. AJ 
mismo tiempo, “Ia. producci6n industrial a mayor escala, en expansión, habrfa 
estado haciendo m&dBc’$lacomp@t&iaparaempresas de,muefia esc&Pa9. 
Finalmente, esta intepretaci&r pudiera implicar una considerable ampliaci6n de 
la brecha entre Ias ganancias saMales en el sector registrados y en el no 
registrado% EJ argumento de Thorp es un buen resumen de una B@&esís prin- 
&pal de los te6rícos de la dependencia y margWidad, concretamente, que una 
gran parte de la fuerza laboraI urbana tambibn es c‘margind’! Asf se prepara 
una buena fundamentación teórica del estancamiento de los salarios reates no 
k@trados. El argumento gira alrededor de la proposición, de que’los niveles 
salariales en empresas registradas y no registradas no eran significativamente 
diferentes en el año de 1950, y que, imperfecciones del mercado, posteriormente 
creadas, posibilitaron un creciente düerencial, el cual en 1961 se reveló como de 
47010. Sin embargo, los datos sobre la difkncia de salarios manufactureros, por 
región y tamaño de empresa sugieren una c-ti& ~‘d&Jnta: ‘qws .: afrn ren 
1950 existfa una brecha considerable entre salarios kgistrados y no reg.istrados. 

86 Tenencia de la Tierra y  Desarrolk~ Socio Económico del Sector Agrííoia; Perú 
(Washingtonp Comire Interamesicano de DesarroIIo Agrícola, Unión Panamericana, 
1966), p.270. 

87 Bid, pp.268 y  272, hd6 que los salariados de Costa y  Selva recibfan 86.1 y  90.5 por 
ciento respectivamente de Sus remuneraciones en efectiva 

88 Zbid, p.239. 
89 Ibid, p.235. 
90 Ibid, p.235. 
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CUADRO 1.4 

Distribución Regional de asalariados agkolas, 1961(*) 

Numero de asalariados, 1961 

Departamentos Total Registrado N&¡egistrado:, 

Sierra 156.5 18.8 137.7 

Apurimac 8.6 1.0 7.6 

Ayacucho 112 0.6 10.6 

Cajamarca 26.7 1.6 25.1 

cuzco 31.5 3.1 28.4 

Huancavelica 8.4 13 .7-l 
Huanuco 14.5 3.1 11.4 

Junin 22.8 4.0 18.8 

Puno 27.0 2.7 24.3 

Paseo 5.8 1.4 4.4 

Costa 67.1 41.8 25.3 
Ica 33.0 19.4 13.6 
Lambayeque 30.7 22.1 8.6 
Tumbes 3.4 03 3.1 

Selva 
Amazonas 
Loreto 
Madre de Dios 
San Martin 

24.5 

1:; 
23.8 

2.0 
3.8 

0.X 
0.7. 

- 
- 

1’;: 
2.0 

Costa-Sierra 

Ancash 
Arequipa 
La Libertad 
Lima 
Moquegua 
Piura 
Tacna 
TOTAL 

200.8 

26.1 
22.4 
318 
63.1 
2.3 

5 1.3 
3.8 

448.5 

102.9 

5.0 

2;.; 
46:l 

0.3 
23.4 

0.6 
164.4 

38 

97.9 

21.1 
17.3 
9.4 

17.0 
2.0 

27.9 

(1) (2) 

del Cuadro 1. 
“Reb NSon’aJ Bêl:EoN,:tP142-1960”, Banco Central de Reser- 

va tLI Perú (Lima, 1962 
estrictamente comparab 1’ 

p, 54. Las cicras son para 1960 y por lo tantono son 
es ala Columbia 3, pero sirven para señalarlas diferen- 

cias regionales en cobertura de información. 
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Richard Webb 

Primeramente, las empresas registradas y las no registradas, difieren tanto 
en relación al tamaño promedio como a su ubicación La diferencia de tamaño es 
la mds obvia, ya que, tal como se afirmd mås arriba, las .fhnas registradas 
incluyen necesariamente a los establecimientos mayores que no pueden evadir el 
registro oficial y la obligación de proporcionar información, Aunque muchas em- 
presas m&s pequefías también dan información, 53clo de los trabajadores regis- 
trados en 1950 estaban empleados en las compa% as “‘millonarias”, con capital 
accionario mayor al mill& de soles, y 84010 en empresas con m&s de 50,000 
(US $ 3,2QO) de capital accionario91 y como virmáknente todas las grandes y 
la mayor parte de las medianas empresar dan infonnacih, la firma no registrada 
tipica es pequeña. 

La diferencia de ubicacicin es menos clara; aunque la mayor par@ de la 
gran manufactura estaba ubicada en Lima- en 195 1, 75010 de todos los 
Irabajadores registrados en la Dirección de Industrias estaban en Lima,92 - una 
mayork de trabajadores no registrados también puede estar en Lima- La 
distríbucion regional de trabajadores manufactureros tilo se conoce para los 
tios de los Censos 1940 y 1961 D y’lacomparacih de las estadfsticas censales se 
ve trabada por un cambio en la clasificación de las amas de casa que dedicaban 
pa.+ie de su tiempo al tejido 93= La utilización de esas estadfsticas junto con los 
datos sobre ubicacih, publicados por la Dirección de Industrias, indica que 
tanto los trabdadores registrados como los no registrados en 1950 estaban 
altamente concentrados en Lima, pero que el grado de concentra&% en Lima 
era de aproximadamente el doble para 10~ trab@dores registrados. 

Habiendo establecido tanto las diferencias de tamtio como de ubicación, 
el probable diferencial de salarios entre trabajadores registrados y no registrados 
en 1950 puede ser abordado, examinando los nMes de ingreso por tamtio y 
regih. El Cuadro 1.5 muestra los sabios por tamaño de empresa dentro del 
sector registrado. Losniveles salariales en las dos categorhs menores de empresas 
registradas son 82o/o del promedio para todas las registradas. La categorfa más 
pequeña, que empleaba un promedio de 5 personas, es más representativa de los 

_’ establecimientos no registrados, y su nivel de salarios era sólo 72010 del salario 
registrado promedio. Dado que el número de empresas y trabajadores en esta 
categorfa constituye una muestra muy pequefia y como su composicibn varia 

91 Véase “Renrs;l Nacional del Perú, 1942-1951”, Banco @nfral de Reserva del Perú 
92 (Lima, ,l952>, p. 64 

“Estadistxa IndustriaY, Boletfn IUo9, Dirección de Industrias y Efect&%ad iPe& 
1951). La unidad de información es la planta 

93 En 1940 un gran número fue clasificado como trabajadores industriales mientw que 
no lo fueron en 1961. La contraparte de este cambio de detinicik es que segkn 
defticionti de 1940, habian 67 amas de casa por cada 100 hogares, en tanto el 
Censo de 1961 da cuenta de 95 amas de casa por cada 100 hogares Véase el 
Apéndk II, para los estimados dz fuerza laboral. 
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~onsiderablemenre de aRo en aBo, el diferencial de salarios promedio para la 
categoría mas pequena se calculó para los atíos 1949-52. El diferenaal resultante 
fue 67o/o. Sin embargo, la mayor parte de las empresas no registradas son aun 
menores y emplean menos de cinco personas, 

Los diferenciales de salarios regionales se obtuvieron a partir de datos de 
Estadistica Industrial: en 19.51 el salario promedio pagado por las empresas 
registradas de provincias era un 49010 menor que el pagado en Lima94C Parte de 
este diferencial puede ser explicado por diferencias de tamaíío, pero otras 
informaciones indican que las diferencias regionales existen adícionalnzente a las 
originadas por el tamiñio. 

Para resumir: se puede estimar labrecha entre salarios mauufacureros 
registrados y no registrados, en 1950, eu por lo menos 3Of?/O 3 ya que éste 
diferencial existe entre las empresas registradas m&s pequeñas y el promedia El 
diferencial verdadero es mayor si también se toma en cuenta el mayor respeto a 
la legislación laboral y de seguiridad social por parte de las empresas 
registradas95. En’ ?nejor estimado” para los fines de este trabdo es unabrecha 
de 35o/o. La tasa de crecimiento que resulta para los salarios no registrados es de 
2.00/0 

94 “Estadística Industrial”, Boletin No9. S4inisterio de Fomento y  Obras PdbIicas 

(Lima, 1951). tWense pcu&m@ol@ram3& diferenciaa regionsle~ de los ashios 
agdcolas en 1950, Según el ‘B6letin del Vufor de la Mano de Obrc~..op.cit., los 
salarios promedio de la Costa y  Sierra eran 6.50 y  3.90 respectivamente. ’ 

95 La mayor parte de estos beneficios no se reflejan en los datos de cuestionarios del 
Banco; incluyen pagos dominicales obligatorios, dos semanas de vacaciones remu- 
radas, contribuciones al Seguro Social, y  pagos para Reserva de Indemnizaciba. 
Empresas pequeñas no registrad& tienden a evadir algunos a todos de estos beneficios. 
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CUADRO IA3 

Agricultura: 

sueldos 
salarios 

Manufactura: 
sueldos 
salarios 

Servicios: 

sueldos 
salwios 

sueldos 1.8 2.4 3.0 
salarios 2.8 4.4 7.8 

Promedio: 

sueldos 
salarios 

Suetdos y  Salarios por tamaño de emprasa 1660(*) 
(miles de soles) 

1.4 1.6 1.4 
3.1 4.1 5.2 

3.1 3.7 4.0 
4.0 6.1 ío.4 

1JB 
32 

2.0 2.5 3.0 
3.3 4.7 8.1 

2.3 
4.3 

53J 
.9&l 

2.4 2.0 . 
11.6 7.8 

3.7 5.0 4.4 
11.7 16.1 112 

4.2 SB 4.0 
ll.6 10.8 8.4 

3.7 42 :3;4 
10.8 129 7.6 

3.4 4.4 35 
11.1 129 95 

*Fuente: “Renta Nacional del Perú, 19421951”. Bmrw Cerafia dehe~~á del Perú 
(Lima, 1952). 

CUADRO 1.6 

Su&íos en la Iblanufactura. por Regiones, WI* 

Número de Sueldo 
Trabaj&$Ores _ Promedio 
(en miles) (miles de soles) 

Lima 20.9 
Provincias 69 ;t 

*Fuente: “Estadistica Industrial” Boletín No9, Ministerio de Fomento y  Obras Públicas, 
Dirección de Industrias y Electricidad (Lia, 1952). Datos basados en la 
ubicación de la planta. LOS salarios de Lima son rn& altos, en los PO subsectores 
industriales que registran algún empleo en provincias. 

194 



Tendencias del Ingreso real en Peru 

LOS diferenciales de salario para 1950 de otros grupos de trabajadores se 
estimaron en forma similar y pueden explicarse rn& brevemente. El caso de los 
salarios de trabajadores de construcción civil no registrados, fue el más directo, 
ya que la brecha de salarios es de s610 6o/o en 1961, una cifra que se considerb 
un diferencial mfnimo para 1950, Se sigue que todos los salarios en la industria 
de la construcción crecieron a la misma elevada tasa de 41o/o. La ;niformidad 
de las tendencias del salario en la construcción puede ser explicada primero por 
la naturaleza no estable de la industria: el empleo $&ctúa fuertemente y aun las 
más grandes y mejor establecidas &mas contratan trabajadores temporalmente. 
Segundo, la construcción es quizá la única industria en la que la negociacib 
salarial se lleva a cabo a nivel del conjunto de la industria, en lugar de por 
empresas, adem&el sindicato de construcción civil ha sido partkukmente 
agresivo y la fijación de salarios por parte del gobierno se ha vuelto prkitca 
usual, lo cual es contrario a la norma de favorecer la negociacibn colectiva, 
aplicada en la mayorla de las industrias. 

La brecha salarial del sector trasnporte en 1961 fue sóIo26o/o. Para 1950 
el Banco supuso lSo/o mientras Thorp I&redü&a7&p/& En ías estad&kas de 
1950 el sector trausporte no aparece diferenciado, se le clasifica como parte de 
los servicios; de hech+ el transporte suma un cuarto del total de empleo 
regIstrado en servicios. Dentro del sector servicios registrado, hay una brecha 
particularmente amplia entre salarios de pequeftas empresas y el promedio de 
salario de todas: ligeramente mayor del 45o/o. Hay datos regionales disponibles 
a partir de 1954, y el diferencial entre salarios limeños y de provineias en ese af’io 
es de 46010. La amplitud de estos diferenciales en el sector servicios y el hecho 
de que se obtuvo diferenciales similares para la mayor parte de los otros grupos 
de trsbajsdoresQ6 fueron la base para rechazar tanto el estimado del Banco como 
el de Thorp, en favor de un mayor diferencial: de 20&. 

La base para estimar el diferencial de salarios de los empleados en el 
comercio fue algo mayor. El diferencial de tamtio era considerable en 1950, 
según datos del Banco: el sueldo promedio en las dos categorfas más pequeRas de 
empresas registradas estaba 28010 por debajo del promedio de todas las 
registradas; si sólo se toma en cuenta la categorfa nuts pequeña, la brecha es de 
49o/o. Como en el caso de otros sectores, estos diferenciales se hacen aun 
mayores cuando uno deja un margen para un menor cumplimiento de la 
legislacion laboral por parte de las empresas no registradas, y para Ias diferentes 
distribuciones regionales de empleo registrado y r& registrado. Dado que la 
brecha salarial en 1961 fue sólo 29010 (después de considerar menor pago de 
beneficios legales), parecer-fa existir fundamento para concluir que en el 

96 Una excepción -trabajadores de construcción- ya se explicó. La otra -empleados de 
servicio- se discute abajo.. 
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comercio los sueldp no registrados habían crecido con ?na),or vebcuiud qw los 

registrados, esto es. que la brecha en 1950 era mayor de 29o/o. Este argumento 
podria apoyarse: cnsndo la elevada fuerza en trabajo no sindrcabzado, rotación 
de empleo y poca cahfrcacion que c‘-íact~tiza mcbtive a los establecimientos 
comerciales ‘“modernos Los suddo~ no regis; ados, por otro lado, se elevaron 
en parte, por traskados regionales- creciente concentraaón en Lima- yI en 
parte, por un mayor respeto a la legislacion laboral. particularmente en las 
ciudades mayores. Si bien esta posibilidad no puede ser rechazada, el supuesto 
que se hace aqui, acorde con el de !os otros sectores, es que la brecha de sueldos 
en 1950 era de 25o/o esto es, menor que en 1961, y por lo tanto, que los sueldos 
en todos los establecimientos comerciales crecieron n una tasa similar. 

El último caso a discutirse es el de los empleados del sector servicios, Este 
grupo trastoca los supuestos y procedimientos precedentes por cuanto los 
sueldos no registrados en 1961 son en un 1 lolo más elevados, que los 
registrados, La exphcacíón más probable de esta inversión es que muchos 
empleados califícados y semi-calificados, e incluso profesionales, son inchrfdos 
entm los empleados no registrados. Esto se da (a) tanto en diversos peque&rs 
negocios que forman parte del sector “moderno” dela, economfa, tales como Ias- 
oficians de abogados, mt?dicos, y talleres especializados de reparaciones, y 
salones de belleza y @) instituciones como hospitales, escuelas y otros 
establecimientos educativos, los que tradicionalemnte no son requeridos por ley 
para informar, sea con ãnes impositivos 0 estadisticoa Los empleados 
registsado:~ en cümbio, son con mayor frecuencia oficinistas y secretarias. 

Por lo tanto, no puede hacerse ningrIn juicio iz priori sobre tendencãas de 
ingresos EI estimado que aquí se usa, supone que la tendencia de ingresos de este 
grupo de empleados se relacionó con la de los profesores y personal mMco 
estatales y con la de los empleados registrados del sect& servicios. En la 
totalidad de estos casos los ingresos aumentaron a una tasade entre2 y 4o/o, y 
la cifra menor @qoj ha sido por tanto aplicada a 10s empleados de servicios no 
l-C?gkdOS. 

Las tendencias de ingreso de los grupos restantes, más pequefíoq,deobaros 
y empleados ta.mWwederivaron estimando la relación probable en 1950 con los 
ingresos registrados correspondientes. Los resultados se encuentran en el Cuadro 
1. 1. 

Tmbujadmes independientes no agricokLs 
Artesanos, pequeños comerciantes, vendedores ambulantes, empleados 

domt?sticos,97 y profesionales conforman la categoda ‘Trab;qadores hdepen- 
97 Los empleados domasticos se dehnen más correctamente como asalariados. Aquí 

esto clasificados como independientes en parte por conveniencia exposltoria, porque 
la naturaleza y  calidad de la información usada para estmar SUS ingresos semeja la de 
los trabajadores independientes y  en parte por que los determiantes de salarios para 
los empleados domésticos son rnti sunihres a aquellos de los trabajadores 
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dientes no agrkola2’ que sumaba 19.6olo de la fuerza laboral en 1961. El starus 
independiente de estos trabajadores explica la falta de información estadistica 
regular, tal como la proporcionan los negocios mayores, Adicionalmente, la 
informacion sobre ingresos que dan los independientes es tan notoriamente poco 
confiable que el Censo de poblacibn de 196 1 no intentó reunir estadfsticas sobre 
ingresos, Nuestros estimados se basan, por lo tanto, en informacion fragmentaria, 
proncipalmente de encw%taa, y son mucho menos confiables que losestimadosde 
tendencias de ingreso de los no independientes 

Tres ocupaciones reiinen la mayor parte de los independientes no 
agricolas: artesanos, comerciantes (pequefios propietarios de tiendas y vendedo- 
res mbulantes) y sirvientes dom&icos. Cada uno de estos grupos representaba 
entre 5 y 6o/o de la fuerza laboral total en 1361, conjuntamente sumaban 17o/o 
de ella. Ante la falta de información aceptable sobre estas ocupaciones, las 
Cuentas Nacionales del Banco Central simplemente suponen que sus ingresos se 
movieron en forma paralela a los ingresos en las ocupaciones dependientes rn& 
comparables, aunque se utilizó alguna información directa, en el caso de los 
mpleados domkicos, Esto estimados fueron criticados por Thorp quien 
argumentó que tal ccmo en el caso de los asalariados no registrad0s9~ las 
tendencias en la estructura de la producción y del empleo tendfan a deprimir los 
ingresos obtenidos ?kcra del pequefio sector “moderno”‘, ésto es,108 ingresos de 

, los trabajadores no registrados y de los.ihdependiimtk .Además argumentaba que 
“los ingresos de ocupaciones independientes bien pueden haber evolucionado 
peor que los ingresos en sectores no registradd’,(esdec3que los de empleados no 
registrados). La severa depresi&n experimentada por ciertos tipos de ocupaciones 
independientes queda evidenciada por su estancamiento numdrico~~. Este 
razonamiento conduce a Thorp a suponer constantes los niveles de ingreso real, 
tanto de comerciantes como de artesanos (los domtWcos no se mencionan ni se 
tratan separadamente en el estudio). 

Datos recientes de encuentas por muestreo y analisis adicional de 
tendencias del empleo son la base para los -en alguna medida mejor 
informados- estimados del Cuadro 1.7, abajo. De los datos de las encuentas se 

independietcs y  en parte por que tos determinantes de salarios para los empleados 
domésticos son más similares a aquéllos de los trabajadores independiente: el 
mercado de dombsticos es atomistico; no hay sindicatos, el trabajo es no calificado y  
el mercado no esta reguIado o influenciado directamente por Ia legislación social. 

98 Véase Cuadro I,3. 
99 op.cit., 
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obf.;.ncn razorm entre los ngresos de los mdependientet y dr. ;os swarndos. 
pa~~‘am~te para hw nuetie mayores cmd&b en 1%9. y para Lima en 19.59: 

Esjs pwpo~*:ones, dadas la.5 wndenrias EII io- Ingresos dt; lo- awawíos 
limfT;UI a !oc ia’oñe5 p’ìl&s-&. de zendewa de crecsnwnto de ‘mgleso de 
pww~~ independlenw+ de :a m sm.z maneva qire los diferencales de weldos y 
5a ai o’- ayudaion 9 eMMe!r poabbs tasas de acremento de mgwos po.r I 
sue’dorr y sala w  no regirrdos. Sin embargo, en el presente caso el 
p~:dkkitO c mb debtl por tres mor’voc. soto existen datos sohe la.zonesde 
ingwo pata +.~ar>ajado*f% uít)a.rws, pero apwkmadamente la mitad de los 

mdependlentes no agricolaa viven en pequeflos poblados o \ 40x10s. Los data3 de 
..;- 

cuestionarios sobre ingresosde indepencihces son menos ronfiables ‘que ia @OK 

ma*on wbte sueldos y salar 10s de la mesma fuente; yi lo que es más ~portaní-~,. 

se puede afirmar menos kerca de heles “plsnsi?Aes” de Ingresos de indepen- 

dientes en l?W. en rela&n a los :ngresoa de asalwados~en ese año 

Lac tendenrm de empteo y produccton dan un indlrlo sobre los cambios 
de mgfewos de los Mependientes. Hay una diferencia contundenre en el 
compo-F+mienta de las bendenws de empleo que se muestran en el Cuadro 1.7 : 
el mimero de artesanos esta casi estancado, en tanto que los independientes en el 
comexeio y el tran@orte se duplican entre 1950 y 1966, Estas tendencias son 
consMen*es con el compo&&ento probable del sector tradicional en una 
econornfa amada en proceso de r&pido crecitkentoo los .artesanos son mas 
propensos a ser afectados por Ia produccion mdustrial de bajo costo, 
particularmente de textiles: ve%idos, calzado y artthlos dom&hcos. Simulta- 
neamente el sector= tradidonal vive una ‘“revolucion comerciaf’ acompaRada de 
una considerable expanskm en el ntiero de personas dldicadas a actividades 
comercides y de transporte. Se admite que los cambios en los mgresos relativos 
no shlo dependen de ti evoluckh en la demanda por trabajo sino de tendencias 
de la oferta. Podrfa esperarse sin embargo, cierto grado de inehsticidad en’el 
mercado de trabdo que cause una mejora relativa en los ingresos reales de íos 
comerciantes y transpor&t& y un empeoramiento relativo en la posicih de los 
artesanos. 

EI Cuadro L8, m& adelante, presenta la información disponible sobre 
diferenciales de ingreso. Se comparan los ingreso! promedio de cuatro grupos de 
trabajadores independientes de .h1~ con el. salario promedio en 1969 y 1959* 
Los ingresos relativos de los artesanos decrecen en 1 lolo los de los comerciantes 
crecen 16010. Estas variaciones pueden resultar de diferencias en los universos 
que se comparan (pobladores de barrz&s en 1959; de toda la ciudad en 1969) y 
de errores de muestreo. Sin embargo los resultados concuerdan con nuestras 
expectativas II pimi respecto aI ingreso de los artesanos. E&ns parecen retrasarse 
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san respecto a los de comelwntes y ti&: da&. Adem& !as razones dei. Cuadno 
L8 son lnconwrentes, msh1so en el îw dr 109 ~SSUI~~, xon e! supuesto de 
Thorp de un ewmcarmen’ro dk. 10% tngrwas, Dado el rrecimemto de ios stios 
de 3 a do/0 por tio, ía hipotetis de mgresos constantes de Ios afesanos requiere 
UIya ¿;lrda mucho mayor en la la faz&n: desde 101 en W58 amenos de 60 en 
*g6glc;; 

Este e&onamiento respecta a íos tigresos de lan ?adspendBen@s en Lima 
puede extenderse a otras ciudades y pueblos grandes; pero el ingreso puede haber 
tenida un comportamiento diferente en pequeños pueblos, uaorrios y zona& 
rurales de crecrmknto más iento y más auasados. Y como muestra el Cuadro L9 

mas abajo, Nola de los artesanos y 48010 de los Bequeñas comerciante en 1950 
viwan en poblados menores o en el campo.’ A falta de infoxnacion de encuestas 
o de otro tipo los es-dos de ingreso para esos grupos se han basado en Eas 
expectativas u pploti arriba citadas: cierto aumento en manufactura y t7anspo~ae 
y estancamiento en la marmfactuw artesanal. 

El Cuadro L9 tambien muestra que se puede esperar algún incremento en 
eP ingreso p~~~~edío de los artesanos como grupo: por el significativo cambio de 
composici6n: en particular la migracion de artesanos hacia las ciudades~ 
Aplicando las cifras aproximadas de ingresos relativos al n&nera de trabjadow 
independientes en cada una de las eategorias urbanas que muesna el Cuadro I-9 1 

se obtiene un estimada del ““efecto migracidn”‘ sobre el íng~~ red promedio. 
Para las comerclanbes es insignifdeantee: 3010, pero en el casa de los artesanas es 
de 112010 es decir el cambio en fa diskbución mgtonal de arwanos hnpka un 
hmemento de 112o/o en el ingresa de los artesanos como grupo. POI lo tanto, 
la migraci6n elevo el ingreso real medio de los artesanos én cerca de lo/0 por año 
entra 1950 y 196i. 

100 Pudiera argumentarse que la utílízac~& en 1959 de batidas da un sesgo hacia abdo 

a la raA. de ingresos de trabajadores independientes a wlatios, porque los 
trabajadores independientes mC pobres viven en las batkiâdas. Sin embargo, i) si fuera 
ciert$ lo mismo debeda cumplirse para los asalatiadoa ii) los mas pobres tienden a 

vivir no en bernadas, que fueron fas areas encuestadas, smo en callejones y tugurios 
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Richard Webb 

CUADRO 1.7 

Trabajadores independientes Mr agrfcolas: Ntimero e Ingresos 1950-66” 

(11 (2) (3) (4 (51 

Numero 
1950 1961 1966 

(en Miles) 

i :.w,3oj 

1961 1950-66 
-inilcs Crecin&xto 

de so- (O/o ;xx años) 

les) 

Artesanía (Manufactura) 184.7 193.7 200.1 12.7 1.4 
Comerciantes 108.9 172.0 212.7 15.6 2.5 

Minería 2.3 1.4 1.7 32.1 1.4 
Construcción 9,3 23.0 35.4 11.8 1.4 
Transporte 20.3 30.9 38.6 22.3 2s 
Servicios 28.6 28.1 32.1 28.6 2.5 

Sub Total 354.1 449.1 520.6 15.5 2.0 

Empleados Domésticos 136.3 174.0 200.8 7.5 1.6 
Profesionales 7.9 16.1 20.6 93.4 3.9 

TOTAL 498.3 639.2 742.0 15.3 1.9 

%tr ea te: Columnas l-4 de hojas de trabajo sobre “Cuentas Nacionales”, Banco Central de 

Ileseroa y de \Vcbb, .~~~v?rtte~~t Z’olicy, A yC:ldice A, Cdvmna 5, estimados que se 
explican en el texto. 
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Tendencias del ingreso real en Perú 

CUADRO 9-8 

Comprac¡& de suefdos e Ingresos da trabajadores indapandientesP9 

(en SoSes corrientas) 

(1) (2) (31 (4) 
1969 1959 1955 

A.Asalariados 2,776 1,764 764 510 

Blndependientas 2$00 1390 773 600 

Mamtlficrura 2500 1590 773 600 

Comercia 2,888 2385 673 5lO 

Tr2nsp0ne 4,87 1 3,675 - 

Servicios 3,079 1,800 857 

Cd Re9eriones de Ingreso 

M2mlf2cmra 90 90 101 118 

Comercio 104 135 88 100 

Transporte 175 208 

Servicios 111 102 112 

Lime ’ 8 Ciudades Lima bawiadas Ciudad da D9os 
- 

%uen te. Columna 1: datos no publicados de una encuesta por muestreo en Lima por el 
CISM (Centro de I>lvestigacionespor1Muestreo),M~~t)lo deTrabajo (Lim& 1969). 

Columna 2, la misma fuente de la columna 1, estos datos se presentan 
unicamente para ¿ompa&r la Cdumna 1, (come xomprobación de los ordenes 
de magnitud) ya que la falta de estadfstica sobre ios ingresos de los trabajadores 

independientes fuera de Lima en años snter.orer hact imposible comparar las 
tendencias en razones de ingreso (salarios e ingresos independientes) fuela de 
Lima Las unidades son: Arequipa, Cbiclayo, Cuzco, Huancayo, Iquitos, Juhaca, 

Puno y Trujillo. 

Columna 3, Fondo Nacional de Sxud y Bienestar Social., Btidas de Limo 
MetropoZiterw (Lima, 1960); pp. 12934. La encuesta abarc6 34,679 jefes de 

familia en todas las barriadas de Lima 

Cohmna 4, Jo55 MatosMar,Estidio de lac Baviackrs Limei@ (lima, Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, Departamento de Antropdogfa 1955). Encuesta 

de 19S5 sobre la barriada Ciudad de Dios, abarca 1,444 trabajadores Estos 

datos se presentan tínicamente por ser de inte& geñerai, ya’qde no koircompara- 

bles con los de encuestas pdteriork 
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CUADRO 1.9 

Número de trabajadores indenpandientes no agricoias por región, 1960 y  1961” 

(en mìllorwiiT ‘, 

Total 196 194 5 109 172 66 

Li-mg 223 38a .;77 283 .5bf 77, loo 1ôe 

I-2 ci@&sb- .-gti 34c 50 289 42”, JiO 80 80 

G@CS . 22 . 43 60 60 

Urbano 137 -16. 53 51 

RWil 95b 37’ 40 40 

(*)Fuente: a). Cuadro no publicado del Censo de 1961. Según él, eI total de artesanos 
(independietes y tabjadores familiares no reumeradores en la manufactura) 
del departamento de Lima y Callao es 45,200. Según el Censo, también resulta 
que el 17010 <&k.fuena laboral total del î&Partanmnto de Lima reside fuera 
de la ciudad de Li& Se supuso que esta proporción se mantenfa para los 
artesanos 
@.“Censo de 1961”, VOL iv, cuadro 92, p.180, la fuerza laboral rural total en 
fa manufactura era 106.000; sunonuo que el 90010 sonsuteaano~ 

@Las razones de artesanos a fuerza laboral total obtenidas de las encuestas 
de 1959 v 1969 $F&nio? Nacional de SaIud v Bienestar Social) Bmriadas de 
Lima Mef&oIifa~,&ima, 1960); y resultados no publicados de encuestas en 
nueve ciudades realizadas en 1969 por el Centro dc Investigaciones Sociales 
por Muea& del Ministerio de Trabajo se promediaron (1 loio) y aplicaron a 
k&iabcailurbana total (358) de las 12 ciudades en 1961. La encuesta del 
Fonáo Nacional de Salud y Bienestar Social abarcaba 29,000 trabajadores de 
barriadas; desafortunaknente, no publicaron detalles metodológicos. 
d).El procedimeinto es el mismo de la nota c. 
e). La misma fuente que la nota b, pero se asume que el 95o/o”son 
comerciantes 
fJ La misma fuente y supuesto que la nota a.’ 
g) Las raxonas de artesanos y comerciantes P fuerza laboral tota de Lima y de 
ks doce ciudades en 1961 se aplicaron a las poblaciones respectivas de esas 
ciudades en 1950. 
h). Arequipa, Chiclayo, Chimbote, Cuzco, Huancayo, Ica, Piura, Sullana, , 
Tacna, Talara, Trujillo, todas estas ciudades tenfarren 1961 una fuerza laboral 
mayor de 10,000 personas. 
i) Aproximadamente basadas en diferenciales de sueldo: y salarios conocidos 
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Tendencias del ingreso real en Perú 

Este efecto gira en torno al supuesto mencionado en la nota g al cuadro 1.9 
de que los &rdepkidi+es ckrrrerciantes: y artesanos tenfan en 1950 y 1961 la 
misma proporción de la fuerza laboral urbaru~ Según datos del Censo (Cuadros 
114, 119, 122 del Censo de 1940 y descomposición no publicada de la fuerza 
laboral por categoría ocupacional, sector y deparkknto en el Censo de 19611, 

las razones tanto de artesanos como de co rrwc&ntes a fuerza laboral totall en 
Lima Callao, de hecho s& incremattaron: en el caso de ios artesanos de 33 a 
6So/o en el de los comerciantes, de 5.4010 a 149o/o en 1940 y 1961 
respectivament$(ac$r<~ ’ se incluye como independientes a los trabajadores 
domésticos no remunerados y a los empleadores). Tener en cuenta este 
incremento aumentar-fa el efecto migración pktivo sobre los ingresos promedio 
de artesanos y comerciantes ya que implica una aun más grande migración 
dentro de estos grupos hacia las grandes ciudades. 

Los supuestos especffms que subyacen a las tendencias del ingreso real de 
los trabajadores independientes no agrfcolas (excepto domésticos), mostradas en 
el Cuadro I-7 son las siguiente?@ artesanos en Lima y en doce ciudades 

. mayores: la tendencia mostrada po?las razones del Cuadro 18 ae extrapló hasta 
1950, esto es, se asumió que los ingresos de los artesanos se incrementaron en 
alrededor de lojo por año, menos que los salarios no sg~icolas;~~~@~ artesanos 
rurales y de pequeños poblados: ingresos reales constantes; (67 la migración eleva 
los ingresos promedio de los artesanos como grupo en $20/0 por aiio; (c?$ 
comerciantes: la tendencia más rápida implicada por las razones obtenidas de las 
encuestas en Lima se rechazó en favor del supuesto más conservador de que el 
ingreso creció en forma paralela a los salarios en las ciudades; en el campo se 
supuso una tasa menor de 2,Oo/o por año; (e) trabajadores independientes de 
.?&ans@r@yserGcios (excc@$ profesionales y domésticos): tendencias en las 
ciudades y rurales, iguales a las del comercio (los trabajadores independientes en 
servicios están más concretados en Lima donde los ingresos aumentan en forma 
paralela a los salarios entre 1959 y 1969) lo2 (f’) en todos los demás sectoxes; 
tendencias igual a la de los artesanos; (g) profesionales: se aceptó el supuesto del 
Banco de una tendencia igual a la de ios empleados;. 

La variaci6n de los sueldos en efectivo de los empleados domésticos se 
estimó en base a mayor información que en el caso de otro grupo de trabajadores 
independientes. El estimado del <Banco Central usó fuentes que incluian una 
paquefia encuensta por cuestionario, datos salariales de la Dirección Nacional de 
Estadlstica y entrevistas con administradores de diversas agencias de empleados 

101 Se muestra en el Cuadro 1.1. 
102 Véase el Cuadro 1.8. 
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domer+icos, El -valor del pago en especie (habitation y alimentaclon) se estrmo 
para un tio base y se supuso que la cantidad de eoros beneficios permaneda 
constante, Ya que el componente en efectivo eia aproximadamente .5Oo/o del 
ingreso total, el ultimo supuesto tuvo el efecto de partir en dos la contribucron 
de la tendencia positiva de los sueldos en efectrvo, a la rasa de incremento del 
ingreso total No se han hecho cambios en los tstímados del Banco sobre 
empleados domésticos. 

Metodologia de los es timados de jimza labosal 

Las fuentes básicas para las seriesde fuerza iaboral fueron los censos de 
1940 y 1961. Otras informaciones y datos fueron sm embargo necetios para 
interpretar y en algunos casos ajustar, las cifras del Censo, y luego para interpolar 
los puntos de referencia de los censos para abarcar e’i período completo aquí 
estudrado. Una importante fuente adicional de este tipo consistio en un análisis 
preliminar de los datos del Censo sobre fuerza laboral, puesto a disposrción del 
Banco por la Direcctin Nacional de E~tadfstica.~~~. 

Los datos del Censo contienen a&unos errores de omisión y de 
clasificacién. La debilidad mas seria se refiere alas ccifras de fuerza laboral para 
años no censales ya que las estadfsticas anuales de población y empleo son 
notablemente inadecuadas, En conjunto, sin embargo, se considera que la 
confiabslådad general de las fuentes es adecuada para el papel subsidiario que 
cumplen las series sobre fuerza laboraI en la derivación de los estimados de 
distribucicin y tendencia de ingreso. 

Es difícil medir qub parte de la población total pueda haber sido omitida 
por la contabilidad del Censo, En un psis mayonnente rural, con comunica- 
ciones deficientes, la probabilidad sc omisión de acrecienta. Los datos de fuerza 
laboral aquf utilizados incluyen el margen que se deja para la probable omisión 
hecha por la of%na del Censb lQ4, Este margen se dejó luego de considerar una 
comparactin entre las estructuras de edad teóricas y las del Censo, mformación 
sobre los procedimientos del Censo y la omìsi0n estimada en otros paks, y en ei 
caso de la pobkción de la Selvai en b a% a información detallada de numerosas 
menas loca& pese a estas consideraciones, un estimado adecuado de onxssibn 

103 An&& preliminar de la PoblariOn Económicamente activa, estudio no publicado de 
IaDivisión de Estudias Demog&kos de la Dirección Nacional de Estadístics 

104 La omkión total se estunó en I 9Clo de la población realmente contad; en el Censo 
de 1961. 
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sólo se podr4 hacer con mas informack5n de la que era disponible, y el margen 
dejado es, en una amplia medida, nominal. Por otro lado es relevante notar que 
la omisión del Censo afecta la la fuerza laboral estimala menos que a la 
población total, ya que la población omitida tiende a consistir en buena parte de 
niSos, especialmente infantes. Adicionatmente, el ~particular procedimiento 
utilizado para derivar ingresos originados en el sector agr.tcola es independiente 
de los estimãios de la fuerza lsboral, mientras es probable que gran proproción 
de la población omitida es. rural y agrfcola. 

La otra posible debilidad en los datos del censo también es diffcil de 
estimar. Consiste de las ambigüedades y variaciones que pueden ocurrir al aplicar 
las simphficadss categorias del Censo, particukmente con respecto al grado y 
tipo de actividad económica, a la naturaleza normalmente compleja de una 
ecmomia. Las atnbigkdades mas seriag _ aparecieron en referencia a la clasif3x1- 

. ción de la fuerza laboral rural, debido a Ia fuerte superposicion de actividades 
entre agricultores y otros sectores y tambien entre trabajo independiente y 
trabajo a tiempo parcial o trabajo estacionario para otros. Una dificultad de esta 
naturaleza concernia a la clssifícacibn del trabajo a tiempo parcial femenino y al 
cambio del tratamiento defmicional de tal empleo entre dos censos Este 
problema y el procedimiento especial de correccti desarrollado se describen 
abajo. 

La sigiente discusión trata separadamente los principales pasos seguidos al 
derivar las series para la fuerza laboraL El primero consistió en el establecimiento 
de puntos de referencia comparables para 1940 y 1961, descomponiendo por 
sector industrial y por tipo de ocupación (obnso, empleado, independiente, 
et&). El segundo paso consistió en la derivacion de estimados para las arlos no 
censales, principalmente mediante interpolacibn entre los puntos de referencia 
respecto al crecimiento de la población total. 

Puntos de refeerd: 1940 y 1961 

Diversos tipos de ajuste fueron necesarios para preparar las cifras 
publicadas en Censo Nacional de Poblaefbn y Empleo, 1940, y en Censo 1961: 
Resultados de Ptintem Prlohiad para ut&zarlss en la derivación de las series para 
la fuerza laboral. Los ajustes estaban principalmente designados para establecer 
cifhs comparables para ambos tios, primero, sobre fuerza labora! total y 
segundo, sobre ía descomposición por sector industrial y tipo de ocupacion. 
Tambi$n fue necesario adaptar las Jaaifkaciones industr&s utilizadas por el 
c%nso 6111950 y en 1961 ala Ctasìflcactin Lntetional fndustriaI Uniform% 
utilizada en estas cuentas y adem& incbrfr en las cifras de fuerza&%boral el 
estimado de la parte activa de la poblaci6n oaitido por el Censo. 
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La discusión que sigue describe los pasos seguidos para derivar los puntos 
de referencia sobre (1) la fúerza laboral total, (2) la fuerza laboral por sector 
iadustriaI, y (3) la ffierza laboral por tipo de ocupacik~ 

1 Como se muestra en los Cuadros II. 1 y II. 2 las cifkas de la fuerza laboral 
total en 1940 y 1961 se obtuvieron tiadiendo a los totales del Censo el 
estimado de la porcih activa de la población omitida por elCenso. En el 
caso del Censo de 1940, se ded@o ademas una parte de la fuena laboral 
femenina para comparar las cifras para la fuerza laboral total dadas por 
ambos censos. 

Los censos dividh sus esthados de la población omitida en (i) la omisión 
en SRas cubiertas por el censo y (ii) la población de la Selva, a la que el Censo no 
intentó abarcar. El componente fuerza laboral en la omisión total no “selvfcoía?. 
se estimó deduciendo primero al grupo de menores de seis anos de la omisión 

’ total no selví’cola, estimada por el Censo, y aplicando la tasa de participación 
promedio de la población de seis o mås tios, se@ el Censo, al residuo. La 
fuerza laboral de la selva se obtuvo aplicando una razón promedio de 
participación para “paises agricolad’, publicada por las Naciones Unidas,!0~5 al 
total de la población de la Selva segtin se Ia indica en 196 1 n La cifra publicada de 
1940 no se utilizó, ya que se sabe que contiene un serio sobreestimado. En su 
lugar se asumió que la población total de la Selva no cambib entre ambos censos. 

Un ajuste mayor y m& difkil de la -fuerza laboral se requirió para 
establecer comparabilidad entre las cifhs de fuerza laboral tokl proporcionadas 
por los dos censos. La necesidad de tal ajuste fue sugerida por la fuerte caida en 
la tasa media de participación de la pob@ción en la fuerza laboral implicada por 
las cifras del censo, de 399o/o en 1940 a315o/o en 1961. Esta cakla fue 
analizada en thmiuos de cambios en las razones de participación por grupo de 
edad, cambios en el grupo de edad y cambios en Ia estructura de edades. Del 
anhlisis fue posible concluir que alrededor de la mitad de la baja mostrada habia 
sido ocasionada por factores tales como el cambio eu la estructura de edades 
(punto (a) abdo), en la asistencia a escuelas (punto (b) abajo) y en Mbitos de 
jubilacih (punto (c) abdo). La otra mitad sin embargo, no pvdo explicarse en 
t6rminos de dichos ‘factores y parecia rnk bien ser resultado de un cambio en la 
cobertura defínicionaL Este último componente defticional de la baja se 
eliminó ajustando el totalde la fuerzalaborald~ 1940106. 
105 
106 
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Naciones Unidas, Aspectos Demog@o~ de la Moru> de Obra, St/SO A/VSBR Al33. 
Los cáfuclos de la fuerza laboral total presentados aqui yénan al no aihdir a Ios 
desocupados, que fueron considerados como ‘Inacti~’ en el Censo de 1940 y  
activoa en eI Canso & 1961. EI error subestima la fiwza laboral de 1940 en 1.9%. 



Tendencias del mgreso real en Pero 

El amUsis detallado consistió en examinar variaciones en los siguientes 
componentes del cambio de la razón agregada de participacih tsl como la 
pasenta el Censo: 
a En ki esmc&a de ed~dex : el cambio consistió de un incremento en la 

proporción de grupos de edad mds joven y por tanto de aqwQlos grupos de 
edad con bajas tasas de participactin. Esbe traslado necesarhnente 
acomptia a una aceleración en la tasa de crecimiento poblacionak di6 
cuenta de 1 lojo de la baja en la tasa general de participactin entre 1940 y 
1961. 

b Tara de participación del grupo de edad de 6 Q 19 ar?òs: Esta decay de 
22.10/0 en 1940 a 14.7”,010 en 1961, y dió cuenta de 29:,010 de la baja 
en la tasa general. Las cifras del censo se aceptaron al respecto107 a que el 
cambio es plausible en vista de la creciente urbanización con consecuente 
phíida de flexibilidad en oportunidades de ocupación de crecientes 
niveles de vida y particularmente del aumento regishdo en la asistencia a 
escuela Si.510 este últiho podrfa dar cuenta de la baja en la tasa de 
participación de este grupo, habiendo pasado de 27o/o en 1940 a 42o/o en 
1961. Sin embargo se mantiene cierta inseguridad respecto a la cafda 
registrada en la participactin del grupo de.6 a 19 afíos 4e edad. La parte de 
este grupo no comprendida en asistencia escolar o en el empleo (5 lolo en 
1940 y 43o/o en 1961) es grande y deja lugar para cambios defmicionales 
s~cativos en la as@acih a la fuerza laboral de personas de este grupo 
‘de’edW,Así, @ tasà departicipacih registrada en 1961 fue mducida en 
comparación con otros paises de economfa simih~~~*. Al mismo tiempo, 
es posible que la información censal se haya visto sesgada hacia la 
exageración de la asistencia escolar con miras a negar que los tios 
pudieran estk realizando activades remuneradas. Las cifras del Ministerio 
de Educación sobre asistencia a escuelas no pueden ser utilizadas para 
conñrmar los datos del Censo ya que el Ministerio tilo registró 1.7 * 
millones de escoles en 1961 en tanto que segdn el Censo eran 2.0 
millones. La diferencia puede deberse fG5lment.e a errores en una o ambas 
cifras registradas. 

C Tasa de participación del grupo de más de 65 alfas de edad: declin& de 
55.5 a 368o/o y sumó alrededor de 8o/o de la biga en la tasa general de 

107 A excepdón del ajuste & “amas de ca& aplicado al grupo de 20 a 64 años de edad 
femenino -véase seccián (e), m&s abdo extendido ai grupo de IS a 20 afios de edad. 

108 fas tasas para los grupos de 10 a 14 y  15 a 19 años fueron 5.4 y  54.9olo 
respectivamente, en d Per& versos 23.9 y  7&4o!o respectivamente ea d grupo de 
“paises agrfcoks” como los registra la publicación de las Nadonae~ Unidas, 
Aspectos...op.&, 
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partici@dn Se aceptó esta dechnacidn como genuina y explicable 
también por la elevactin general del nivel de vida que permitió una edad 
promedio de jubilaci& menor y por el traslado desde la agricultura hacia 
otros sectores en los cuales las oportunidades de ocupación para personas 
de mayor edad son nds escasae. 

d Tasa de paraicípactin dsl gmpo de 20 a 64 aAos de e&d, masculino: Se 
increment6 ligeramente ya que no se pudo hallar ninguna base para evahtar 
la exactitud de este cambio @strado y como el monto exr cuesti6n109 era 
pequefio, se le aceptd corno cierto. 

8 Tasa de participación del grupo de 20 a 64 aiím de edad; femenino: La 
tasa cay6 a la mitad y da cuenta de 58010 de la cafda general registrada por 
el censo. No se halló ninguna explicación que justiftcam un cambio tan 
dr&ico, parte del cambio de det3mWn. Dos otras consideraciones 
tendieron a fortalecer la opinibn de que se trataba de un cambio 
definicíonal antes que real, 
En primer lugar, labaja en la parti&u5ón femenina seda catienteramente en 
dos sectores, agricuItura y manufactura, en los que el empIeo femenino (en 
el grupo de 20 a 64 rrHos) es aproximadamente partido por la mitad en 
t&mhros absohttos se@ los datos del Censo, pese al incremento absoluto 
en el empleo mascuhno. 
En segundo fugar, la declinaci6n registrada en la pardcipación femenina 

fue acompaliada por un incremento aproximadamente equivalente en la ratin de 
amas de casa a famiLiar. La distinck5n entre amas de casa y mujeres que realizan 
actividad remunerada, ea diffcil de aplicar en la practica, partículannente en 
áreas rurales y con respecto a actividad dom&tka o a tiempo parcial Es ssf que 
parece razonable suponer que la dedinación aparente en la participación 
femenina refleja principalmente la aplicación de criterios en alguna formamás 
estrictos por el Censo en 1961 al clasificara lssmujeres como parte de Ia fuerza 
laboral, principalmente en forma de una norma rn& estricta para admitir a 
trabajadores familiares no remunerados 

Una base para igustar los totales de fuerza laboral para lograr una 
cobertura que fuera comparable se halló en la aproximada compersación en los 
datos registrados, entre la baja en la tasa de particq>ación, y el incremento en la 
razón de amas de casa a kmiíias. Esta última aumentó de Q.67 en 1940 a 095 en 
1961. Si se asumiera que fa razón en 1940 es igual a la de 196J, y si las amas de 
.casa adicionales que se requken as trasfirieran desde la fuerza laboral, la tasa de 

109 Aproximadamnte igual a 60/0 de la baja cn la tasa de particpación total. Cómo J 
efbcti, es positivo -aumenta&0 la tasa de participación- los compoenntes negativos 
suman 206 por ciento. 
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participaci6n femenina en 1940 bajarfa a un nivel cercano a la cifra para 1961. 
EI ajuste en el numero de amas de casa registradas es razonable en si 

mismo porque no pudo hallarse nfnguna causa que explicara el mucho mds 
elevado nivel de amas de casa por hogar en 1961. El mímero promedio de 
personas por hogar, por ejemplo, apenas varió durante eI periodo. Al menos para 
muchos hogares urbanos el trabajo domMico se ha visto probablemente 
facilitado con la difi&k del uso de aparatos domkticos y de bienes y servicios 
previamente producidos por el ama de casa (como k fabricacic5n de pan y 
vestidos). 

M4s aune el supuesto de que el insumo de trabajo del ama de casa por 
hogar es constante a través del tiempo, es conveniente desde el punto de vista de 
la metodologfa de la contabiIizaei6n del ingreao nacional. Lo es porque tiende a 
compensar el sesgo positivo en la tasa de crecimiento del Producto Nacional 
Bruto que podrfa resultar de la transferencia gradual de actividades previamente 
realizadas en el hogar, en el contexto de una economfa de subsistencia, al 
mercado. El supuesto compensa una parte de la producci6n mercantil incremen- 
tada que resulta, mediante una mdueci6n igual al nuevo otltput mercantil de 
aquellas mujeres liberadas de la producción de subsistencia dom&.ica. 

Por lo tanto, el ajuste reahzado aquf consistió en transferir a un numero de 
mujeres desde la Euerza laboral al staius de “ama decasa’.’ en 194011a. El 
numero (361@0) fue el necesario para hacer la razbn de amas de casa por hogar 
en 1940 igual ala registrada en 1961(095)- El ajuste se hizo para e1 aÍio anterior 
en lugar del posterior para evitar cambiar las cifras registradas de fuerza laboral 
del censo de 1961, y porque los criterios usadoa en éste titimo censo eran más 
adecuados para afectuar comparaciones internacionales, 
2, Los Cuadros II.1 y 113 tambtin pnxentan los pasos seguidos para llegar a 

las cifras de fuerza laboral para el tio del Censo. Las distribuciones del ’ 
Censo por sector se modificaron (i) añadiendo distribuciones de la Euerza 
laboral omitida, (ii) en el caso de 1940, añadiendo una distriiución del 
“ajuste de amas de casa”, y (iii) transfiriendo algunos subgrupos laborales 
para llegar a una clasificación acome con la CIIU de las Naciones Unidas, 
EI grueso de la fuerza laboral omitida estimada se asi@& a la agricultrnx 

No habia información disponible para hacer esta a#gnacian, aparte de la 
suposición de que la mayor parte de la omisión ocurrió en &eas rurales. La 
reducida proporción de fuerza laboral desempleada (1.6o/o en 1961) se 
distriiuyo en pmporcion a los si empleados. 

De la misma manera la correci6n de amas de casa se distribuyb sin disponer 

110 El ajuste se apIic6 también al grupo de 15 a 20 aííos de edad femeho bajo 4 
supuesto de queel cambio en la cobertura definicioual lo afectaba en Ia misma medida 
que al grupo de 20 a 64 años. 
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femmino u mrtscnfino en cada sector fue coma& durante ei período. Ello 
asignó el grueso de la codón 8 la agricdm y manufacttlra, que habían 
mostrado las caídas más, fírertes en participación femenina * 

La rethifi~ción sectorial fbe posibiitada por lae tabulaciones de h 
fueraa laboral del Censo con una base seetoria industkd de 3 dígitos. 

3. Los Censos de 1940 y i%1 también registmron cifras de referencia 
sobre fuerza laboral por tipo tie owpacI¿n. La cobertura definicional de 
h descomposición entre tipos ocupac.ionalea fue razonablemente 
consistenbe en ambos ceti ‘Can’ respecto a la distribución entre 
empleados y obreros y otros tipos (prkipalmente indepeudientes y 
empleadores), pero las diferentes categorías dentro de los dos grupos no 
pudieron ser comparadas. Por lo tanto, se supuso que iss distribuciones 
por tipo dentro de I& dos. $upos principaks, ésto es, la distribución de 
los asahriados entre obreros y empIeados, y de “otros” entre 
empleadores, independientes, dom&icos y trabajadores famiíiares no 
remunerados, eran iguales a 10 largo del período a las registradas para 
1961. 

Es probable que las variaciones dentro de, esos dos grupos hayan sido de 
. hecho menos significativas que el wnhio entre ellas (de la categoría “o.hos” a 

la de ‘&ahuíados”), que ha acompafiado al crecimiento de la economía 
Ademk, los datos del Censo son adecuados para ayudar a identificar cambios 
en la distribución del ingreso entre dos categorías básicas de ingreso utilisadas 
en ese informe, d ingreso de independientes y sueldos y salarios. 

,  
I . .  .  .  .’ 
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Agricultura 

Minería 

Manufactura 

Construcción 

Electricidad 

Comercio 

Bancos 

Transportes 

Servicios 

Gobierno 

1,546.2 97.7 237.0 

44.7 2.0 - 

380.3 9.8 113.0 

45.7 1.2 - 

112.1 

51.1 

254.1 

3.3 4.0 

1.5 - 

5.7 7.0 

---- 

Subtotal 

No-Especif. 

2,434.2 

41.2 - - 41.2 

TOTAL 2,475.4 121.2 361.0 

CUADRO 11.1 

Fuerza laboral 1940: por Sectorr Industrial (“1 

(1) 

Censos 

(en miles) 

(2) (3) 

Deducc.Extra 
Mas Fuerza la- 

Omisos boral fem. 

(4) (6) (6) 

Distribu. Fuerza 
Transf. de No-es- Laboral 

sectorial peclf ica final 

- 
- 

-2.0 

+2.0 

-4.0 

+4.0 
- 

-62.0 

+62.0 

26.4 

0.9 

5.2 

0.9 
- 

2.0 
- 

1.0 

3.6 

1.2 

1,433.3 

47.6 

280.3 

47.8 

2.0 

109.4 

4.0 

53.6 

194.4 

63.2 

2,235.6 

0 

2.235.6 

(*) Fuente: “Censo Nacional de Población y  Ocupación, 1940”, Dirección Nacional de Estadística y  Censos (Lima, 
1944), Cuadro No. 84, p. 358. 
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CUADRO II. 2 

Fuerza Laboral 1961: Por Sector Industrial(*) 

Agl%llltum 
Mineria 
Manufactura 
Construcción 
Electricidad 
Comercio 
Bancos 
Transportes 
Servicios 
Gobierno 
Subtotd 
No Especifìcado 

(0 (22) (3) (9 

D&ribuci&~ Fuerzas 
Mas: T rans~rencias de los No es- Laboral 

censol omisos 7 t+b%&i&les especil’lcados Final. 
-- 

1655.6 81.2 
66.4 1.6 

411.0 69 
104.7 1.6 

8.6 0 
2818 4.2 

. - _- - 

94.0 l-4 
476.7 5.5 

_. _ . _ 

2,998,0 -- - 
1258.. F 

66.8 
28 

17.1 
4.3 
0.4 

-20.4 10% 
+20.4 - 

39 
-169 .O 12.8 
869.0 69 

_- 125.8 
-- - 

1,703.6 
70.3 

435 .o 
110.6 

9.0 
276.4 

20.4 
99.3 

326.0 
175,9 

3227.0 

‘TOTAL 3,124:6 102.4 -- .. - 3227.0 

(*)Fuente: “Censo Nacional de PobIación, 1961”, DJreccGn iVacional de Iistad&ticsl y  
.Qn+s (Lima, 1965). 

Una excepción a lo arribaexpuesto fue el procedimiento seguido en el caso 
de la agricultura, en la cual todas hts categorias ocupacionales habfan 
experimentado un cambio defticional entre smbos censos, 

Para estas cuentas por lo tanto, la estructuru ocupacional de 1961 fue 
tomada ti como se la registró, y la estructura de 1940 (clasificada de acuerdo a 
la defmición de 1961) fue estimada por el Banco. El estimado se basó en la 
consideración de que el cambio total en la distribución de la fuerza laboral 
agricola por ocupaciones puede ser dividida en el cambio debido a variaciones en 
la distribucibn dentro de cada departamento geográfico y debido a traslados de 
la fuerza laboral desde departamentos con un tipo de estructura hacia 
departamentos con otro tipo. No había disponibilidad de datos para esbmar el 
primer componente, pero el segundo se obtuvo aplicando datos sobre trask?os 
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geogr&hos de la fuerza laboral agrfcola ,derivados mediante la comparación de 
los Censos de 1940 y 1961) a ïa distribución ocupacional dentro de cada 
departamento en 196 I i Este m&odo es incompleto pero permite una aproxima 
ch a la distribuctin ocupacional real dentro de la agricultura en 1940; 

Las cifras de referencia ocupacionales derivadas en la forma en que se 
mostrb se agruparon luego en las tres categorias utilizadas para la estimaci6n de 
los componentes del ingreso nacional Estas fueron: “empleados”’ e ‘“indepen- 
dientes”. Para todos los sectores excepto servicios, los ‘“dom&tico.? eran una 
categorfa menor y se agruparon con “obrero?. En servicios se les consider6 
como “empleados”, Además, como no se encontr6 procedimiento para separar 
los salarios pagados a los empleados registrados, de aq&llos obtenidos por los 
empleadores informantes, la categoria de uempleadoresg’ se agrup6 con la de 
“empleados” D 

Estimados no ceawles: 195040; 196266. 

Los estimados de la fuerza laboral, por sector industrial y por tipo de 
ocupacián, para 195040 se prepararon mediante interpolacih entre los puntos 
de referencia de 1940 y 1961, Los estimados para 196266 se derivaron 
extrapolando las relaciones entre las tasas de crecimiento de cada serie. 

Hay una notable falta de información respecto a tendencias demogrticas y 
del empleo en tios no censales. Las estadfsticas vitales para años corrientes se ha 
demostrado que yerran por amplios m@znes112 y las estadfsticas corrientes 
sobre la fberza laboral están limitadas en su cobertum. La cobertura más amplia 
es la que proporciona la encuesta por cuestionario del Banco, pese a que deja de 
registrar una pIoporci6n significativa de la fuerza laboral urbana, y la mayor 
partedelaruraL 

Por lo tanto fue necesario basar las interpolaciones en las series de 
población total para el periodo 1 13. En el caso de algunas de ellas, fue posible 

. corregir errores obvios en las tendencias estudiando el movimiento de la 
diferencia entre series totales y registradas (del cuestionario del Banco). 

Las series derivadas de esta manera, probablemente yerran al ser 
excesivamente suaves, ya que no recogen los movimientos anuales alrededor de 
una tendencia. Además, diferencias bticas de tendencias durante los tios 40 y 
50 dentro de cualesquiera de las series causarán errores significativos en los 

112 Estudio no publicado de la Dirección Nacional de Estadfstica. 
113 La serie se estimó a partir de datos de referencia del Censo y  a partir de estunados de 

la tasa de nacimientos y  defunciones derivadas, También en gran parte de los C~JISOS 
por IaDirecciónNacional de Estadfsticas y  Censos 
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:::)mados para los afíosmk alejados de los pun3rs de referencja, en este caso los 
de comfenzoo dc la década del 50. Tales errwes pueden ser del orden del 
1 o-zoo/o 

Por otro lado, el hecho de que se puede imperar que las series tengan un 
crecimiento razonab!emente pal alelo, limita la p Able desviacion de cualquiera 
de ellas, ya que implicarfa la desviación de otras series en dirección opuesta. Ei 
error también puede aparecer en los estimados de 196264 por el supuesto de 
que las relaciones previas entre tasas de crecimiento (reveladas por los Censos de, 
1940 y 196 1) se mantienen. 

APENDICE III 

Metodologia del indice de precios 

Los estimados de ingreso en precios corrientes para todos los trabajadores 
urbanos y rurales fueron deflatados con el defhtor de consumo personal 
utilizado en las Cuentas Nacionales 1 í? Este fndice de precios fue derivado por el 
autor como parte de su revisión de estimados previos de las Cuentas Nacionales 
del Banco C&raL 

‘ 

El consumo personal abarca alrededor de dos tercios del Basto total en la 
economfa Con fines de deflacion este item fue dividido en %lquile?’ y “todos 
los demas iterns”~ apli&dose deflatores separados a cada uno. No habfa base 
estadística para lograr una divisi6n más fina debido a Ia fhlta de informacih 
directa sobre los diversos componentes del gasto privado en consumo. Por otro 
lado, se sabe que la estructora de los gastos de consumo es bastante estable en el 
tiempo. Datos de presupuestos familiares disponibles para grupos de ingresos 
medios y bajos en Lima y Callao para 1940 y 1957 muestran escasa 
variacion en los patrones de gasto y tienden aaf a confirmar que ninguna 
inexactitud mayor se origina en el procedimiento de deflación, por la falta de 
una descomposición mb detallada de los gastos de consumo. 

La principal fuente publicda disponible para la derivación del deflator de 
precios de consumo privado fue el Indice de Costo de Vida, elaborado por la 
Direccir5n Nacional de Estadfstica en base a informac& sobre precios y 
presupuestos familiares en Lima y Callao y que cubre la totalidad del periodo 
1950.66. 

Se tuvo especial cuidado en examinar el indice en cuanto a exactitud y 
representatkidad y en complementarlo con datos de otras fuentes, cuando fue 

114 “Cuentas Nacionales del Perii, 1950-1967”,Brmco Central de Resema del Perú (Lima, 
1968), Cuadro No. 9, p.26. 
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necesario. Se introdujeron ajustes en los componentes alimentación y vestido y 
un tercer grupo, alquiler, fue reemplazado totalmente. Del mismo modo, las 
ponderaciones aplicadas a los grupos aI interior del fndice se ajustaron hacia los 
patrones de consumo de los grupos de ingresos bajos, utilizando datos 
disponibles de encuestas de hogares para hacer el indice mas representantivo del 
pais en un conjunto. 

La der2vactin de series de precios para los principales grupos (alquiler, 
alimentación, vestido y varios), se discute abajo. 

El defíator de alquiler residencial bruto en dinero e imputado fue 
preparado a partir de datos sobre alquileres de los Censos de 1940 y 1961, y por 
interpolación entre estos puntos de referencia. Para ello ae usó tendencias del 
componente no alquiler del fndice de Costo de Vida (ajustado). Los resultados 
del Censo de Vivienda en 1961 confknaron que el componente publicado & 
alquileres de ese firdice, el cual mostraba una tasa plausiilemente baja de 
crecimiento de los alquileres a lo largo de todo el periodo, estaba subestimando 
fuertemente su verdadero incremento. Se’ sabia que el procedimiento del 
muestreo utilizado para esthnar las series de alquileres publicadas estaba sujeto a 
especiales dificultades que derivaban en particular de la existencia de legislacion 
que congelaba los alquileres. Como muestran con bastante claridad los datos del 
censo, los alquileres promedio han tendido a aumentar conjuntamenfe con otros 
precios, pese a tal legislación. 

Los alquileres promedio de referencia se derivaron de datos sobre pagos de 
alquiler presentados en.&ín.bos censos para nueve ciudades, incluyendo LLmaCa- 
llao. El Censo de 1940 no di6 informes sobre alquileres rurales u otros urbanos 
pero las nueve ciudades suman alrededor del SOo/ de todas las casas arrendadas 
en 1961. No existia ninguna relación entre las tasas de! incremento de alquileres, 
crec$íento relativo, o tamaño absoluto de la población en aquellas ciudades, 
que pudiera apoyar la hipbtesis de que los alquileres en las ciudades nnfs 
pequefias, no abarcadas por Ios puntos de referencia, habfan crecido más o 
menos tapidamente que en tas registradas, El fndice de ak$eres para Lima y 
Callao, a la vez el mayor y mils velozmente creciente centro urbano ciudades fue 
ligeramente inferior que el promedio para ías otras ciudades de la muestra. Sin 
embargo, se dej4 cierto margen para el plausible supuesto de que los alquikres 
rurales no hubieran crecido tan rdpidsrnente como los urbanos. Con este fin se 
supuso arbitrarismente que el fndice de alquiler rural para 1961, con nxpecto a 
1940 era de 80010 del fndice urbano. Un promedio para 196 1 se tderirió ponde 
randa los fndices urbano y rurales con la proporcik del total de pagos brutos de 
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alquiler del que cada uno de ellos daba cuentas Los puntos de referencia 
resultantes se piensa que son bastante representativos del cambio en 10s 
alquileres promedio en el gafs entre 1940 y 1961” 

Antes de aplicar estos puntos de referencia se considero la posibilidad de 
que parte del cambio de alquileres refleje un cambio de calidad. Un aspecto 
importante de calidad en un hogar es el espacio, y la comparacion del numero 
promedio de habitaciones por hogar en 1940 y 1961 muestra un ligero 
incremento. Una parte de este incremento puede compensarse por una tendencia 
hacia habitaciones mas pequeSas en las ciudades. No habia información 
disponible que permitiera un estudio más detallado del espacio o de otros 
aspectos de calidad tales como la provision de agua y otros servicios y el tipo de 
material de construcci6n utihzado, y por tal motivo no se hizo ningún ajuste en 
los puntos de referencia de alquiler computados, para dar cuenta de estos 
factores. Asi, en la medida que la calidad promedio de vivienda ha mejorado algo 
a lo largo del periodo, el indice de alquiler utilizado aquf, exagerará el alza de 
alquileres y correspondientemente subestimar4 el incremento del consumo mal 
de vivienda entre í950 y 1964. 

Se deriv6 una serie a partir de los puntos de referencia del Censo mediante 
intrapolación utilizando cambios anuales en un mdice de precios elaborado a 
partir de los componentes ‘kwíquilei‘ (ajustados) del Indice de Costo de Vida. 

El gasto en alimentacit5n equivale a aproximadamente la mitad del total del 
gasto privado en consunio y algo como un tercio del gasto total de la economfa. 
Por lo tanto, la serie de precios de aLimentos es el fndice de precios individud 
más importante entre los que se usan para defíatar el Producto Nacional Bruto. 
Al mismo tiempo, hay cierta disponibilidad de datos publicados y se les 
considera razonablemente confiable% particularmente como resultado del 
relativamente pequeño ntknero y homogeneidad de los productos tomados en 
cuenta. El fndice publicado ha sufrido algunas mcxiificaciones desde 1950 con 
respecto al número de productos muestreadcs y a la forma de ponderación, y se 
deriva encadenando cambios porcentuales mensuales, un metodo que tiende a 
acumular errores ocasionak. Por estas razones, los precios publicados de 
productos individuales fueron utíhzados para calcular un fndice de Laspeyres 
consistente para todo el periodo 195064, utikando ponderaciones proporcio- 
nadas por ef Estudio de Presupuestos Fami&ues ,. de 1957 de la Dirección 
Nacional de Estadfstica. El resultado general de este c4lculo ha sido una baja 
signikativa en el incremento general de precios estimado. 

La principal debilidad restante de este índice es que los datos de precios 
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utlliiados se basan únicmnente en muestras deLima y Callao. Existe alguna 
posibilidad de que el incremento relativo de precios haya sido mayor o menor 
fuera de la Capital, Por supuesto que los precíos de Lima ejercen? una infhrencia 
dominante sobre los precios de todos los bienes abmenticios vekiibles del psis, 
ya que el consumo alimenticio del área de Lima corrientemente suma casi un 
cuarto del consumo toti del PerQBl diferencial entre predos de Lima y de fuera 
pue& sin embargo, haber variado como resultado de cambios en el transporte y 
otros costos de distribucibn rekttivos a precios de abmentos. La hipotesis mås 
probable es que ha habado cierto abaratamiento relativo en los costos de 
transporte y crerte increznznto en la competrtividad de h distribucion de 
abmen~os, tmdie~~ por tanto a implicar una tasa algo mayor de imcremento de 
los precios de alimentos fuera de Lima. Por otro lado sin embargo. el hecho de 
que bastantes alimentos se distribuyen de una provmcia a otra fuera de Lima 
reducicáa la diferencia en la rasa de mcremenio de precios de alimentos en Lima 
y fuera. El sesgo que asf puede aparecer en el Mice de precios de alknentos 
tenderfa a ser compensado por un sesgo opuesto en los mdices de precios de 
productos, tales como textiles y durables que en su gran mayoria son producidos 
o importados a traves de Lima y hkegoJ distribuida fuera de la capftab En suma, 
es difkil estimar cual podd ser el sesgo neto en los índices de precios utilizados 
para deflatar los gastos de consurnop pero es probable que una considerable 
compensaclon ocurra entre los factores que crearian un sesgo positivo y aquellos 
que crearkr uno negauvo en los fndices aqui utilizados. 

Vestido 

El componente de vestido del mdice de costo de vida fue ajustado un poco 
en base a un número de comprobaciones individuales de la tendencia de Ios 
precios de vestimenta a lo largo de la mayor parte del petiodo. Estas 
comprobaciones consistieron en el calculo de tiicesdegrecks para grupos 
especifkos de articulos de vestir, los cuales se compamron luego con los fndices 
publicados Diversas fuentes se utilizaron para estas muestras: las facturas e 
inventsrios de una gran cooperativa de consumo de Lima, información directa de 
un productor importante de calzado y datos de precios y produccion pubíicados 

por la Dirección de Industrias en su boletfn anual, &&r&&w Industrial. 
Ashnksmo se obtuvieron los precios de los principales insumos de las industrias 
textil y del vestido.Utilizando los datos de la cooperativa fue posible seguir Ios 
precios de unos cuantos artfculos seleccionados, bien especffzadoa Por otro 
lado, la informacibn sobre precios y prcu.?ucci6n obtenida en Estadistkz 
Indusz?ial abarcaba una muy amplia gama de productos y una gran prop&i&r 
de la producción total del pafs, pero los prwzios obtenidos son “valores 
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ur$t.arios” para ampliar grupos de productos y por lo tanto afectados por la 
cambiante combinación o calidad dentro de cada grupo. 

Estas comprobciones apuntaron uniformemente a Ia existencia de cierta 
subestimacibn en el fndice publicado y consecuentemente un ligero ajuste hacia 
tia, del orden del lOo/o se hizo con este fndice. 

. 
Ningulra modificacón se introdujo en este grupo ya que el tndice 110 

pare& estar en desacuerdo con los de otros grupos, y poque existi muy poca 
infornnaci6n respecto a la composici6n, ponderacsoneS 0 precios utilizados en su 
elaboración. 
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