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I Reproducci6n de las familias. Conceptos 
y estrategias en comunidades ~ampesinas 

cercanas a Lima, Peru 

Marguerite Bey· 

Introducci6n 

Los Ultimos treinta aftos han presenciado cambios m,uy impor
tantes en el agro peruano. Entre estos, podemos recalcar tres 
aspectos estrechamente relacionados: la reforma agraria de 
1969, que apuntaba a una modernizacion del medio rural, el 
fortalecimiento en las relaciones campo--ciudad y la elevacion 
de la tasa de escolarizacion. 

Los sujetos rurales se han vueIto actores de las transforma
ciones de su espacio de vida.y de trabajo. Como tales, se hace 
imprescindible estudiar sus estrategias, mas alla del marco 
legal que los caracterice. Este es el caso para la comunidad 
campesina: a pesar de que su definicion ha hecho correr mucha 
tinta, se Ie tiende a considerar como una entidad homogenea, 
unidad de desarrollo, cuando la realidad se muestra mas com
pleja. 

Este texto tiene el objetivo de mostrar la pertinencia y 1a 
utilidad del uso del concepto de estrategias falniliares de re
producci6n, para comprender la dinamica de las familias cam
pesinas. EI estudio se apoya en un trabajo realizado en comu
nidades campesinas de la cuenca alta del rio Caftete, en una 
provincia cercana a Lima. Tres preguntas de actualidad estan 
justificando nuestra reflexion asi como el enfoque y el metoda 
que se plantean en este texto: 

• Investigadora de CECOD~EDES: Universite de Paris 1. 
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1. lA que unidad de desarrollo conviene tomar en cuenta en el 
medio rural: la comunidad campesina, la unidad·de produc
cion 0 la familia? 

2. ;,eual es la capacidad de los campesinos para, en un contexto 
de incertidumbre, tomar decisiones que no vayan en contra 
de sus objetivos a largo plaza? 

3. ;,Que porvenir se vislumbra para la comunidad campesina 
en Peru? 

Definicion de algunos conceptos 

COlnunidad campesina 

Evitaremos entrar en el debate que esta animando a los rura
listas hace ya Mucha tiempo para intentar definir a la comuni
dad campesina andina. 1 Dos aspectos han quedado muy 
presentes: el del colectivismo y el de una identidad fundada en 
lazos de sangre, 10 que traeria la prueba de una continuidad de 
la comunidad preincaica (el ayllu) hasta nuestros mas. Los dos 
se merecen una revision actualizada. Numero.sas comunidades 
son de creacion reciente y, desde hace Mucha tiempo, miembros 
de comunidades tienen origenes foraneos.· En cuanto al colec
tivismo, esta cuestionado por practicas individualistas que 
llegan aveces hasta la apropiacion privada de tierras comuna
les y, en todo caso, tienden al abandono de practicas y cultivos 
colectivos. 

Definiremos a la comunidad actual como un conjunto de fa
milias campesinas que pertenecen a una institucion que con
trola un determinado territorio. Cualquiera sea el grado de 
dependenci~ de los recursos del territorio comunal, el pertene-

Ellector podra referirse allibro de inicios del siglo de Louis Baudin 
titulado L'empire socialiste des lnkas, a la tesis de Jose Maria Arguedas sobre 
Las comunidades de Espaiia y del Peru (1968) 0, mas recientemente, a los 
diversos trabajos reunidos en Reproducci6n y transforlnaci6n de las sociedades 
andinas, siglos XVI-xx, 1991. 

* * * 
cer a la comunidad trae innegablemente una identidad social 
a los individuos. · 

Unidad de producci6n 

La unidad de produccion comprende a todos los miembros de 
una familia, adultos y niilos, que participan en los trabajos, 
regular 0 irregularmente, en una determinada explotacion 
agropecuaria. Por ejemplo, el niiio que lleva las ovejas a los 
pastizales por la madrugada y los regresa en la noche, despues 
de haber estado todo el dia en la escuela, es miembro de la 
unidad de produccion. . 

Familia 

Ella·se distingue.de la unidad de producci6n por 10 que es una 
unidad de reproduccion, es decir una unidad de produccion, de 
consumo y de acumulacion (no solo en el sentido economico), 
por cierto,· pero tambien una unidad de reproducci6n social, 
economica y politica. Por 10 tanto, esta unidad rewe a la 
familia nuclear, pero tambien a colaterales (abuelos, hermanos 
y hermanas, familia por alianza), a parientes a veces mas leja
nos e incluso a compadres (parientes ficticios). Por sus activi
dades y sus lazos con la unidad de referencia, todos participan 
de la estrategia global de reproduccion de la familia. Por 
ejemplo, el hijo que estudia en la ciudad y recibe productos 
agricolas de parte de sus padres es miembro de la unidad de 
consumo, pero no de produccion, y participa en la estrategia 
global de reproduccion de la familia, por 10 que, a traves de sus 
estudios, contribuye en la mejora del status social de esta y que, 
mas tarde, cuando trabaje, contribuira tal vez en la mejora de 
su nivel de vida. De la misma manera, el tio que aloja a este 
hijo participa de la misma estrategia en 10 que hace posibles 
estos estudios; pero este servicio exige implicitamente, en 
cambio, otros servicios que pueden ser muy variables segun las 
necesidades (cuidado de la casa en el pueblo, cuidado de los 
animales en la comunidad, envio de productos agropecuarios, 
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etc.) y, a veces, muy sutiles, como son el deber de subordinacion, 
el apoyo a la candidatura en las elecciones comunales 0 muni
cipales de una persona sostenida por el tio ausente. 

Estrategias familiares de reproducci6n 

Las estrategias familiares de reproduccion (EFR) son un con
cepto sociologico que se define por los objetivoseconomicos, 
sociales, culturales y politicos que se fija una familia para 
responder a una situacion dada y mejorar sus condiciones de 
vida. Esta claro que objetivos (a corto y a largo plazo), practicas 
y resultados no coinciden necesariamente, pero la meta es 
hacerlos coincidir, y alli esta precisamente el sentido de estra
tegia. 

Las estrategias implican la puesta en obra de divel'sas 
practicas que vamos a distinguir en ocho categorias: 1) territo
riales; 2) matrimoniales; 3) sucesorias; 4) educativas; 5) pro
ductivas; 6) profesionales; 7) politicas; y 8). culturales.2 

Recordemos queel concepto de estrategias familiares de re
producci6n es, ante todo, una herramienta metodo16gica: es el 
resultado de una .. reconstrucci6n a partir de qbservaciones 
empiricas. Tambien es un concepto din~mico. L!'1s estrategias 
familiares de reproduccion constituyenun sis~ema, 10 que 
significa que son interdependientes, las modificaciones en una 
implicando modificaciones en todo 0 parte de las demas. Estan 
igualmente cronologicamente articuladas en la medida que, en 
cada etapa del ciclo de vida de la familia, corresponden estra
tegias diferentes. 

2 Estas estrategias podrian enunciarse, como 10 hace Pierre Bourdieu 
para la reproduccion de las sociedades en sl.l sentido amplio, im cinco catego
rias: estrategias de inversion biologica, sucesorias, educativas, de inversion 
economica y de inversion simb6lica. Adoptamos una tipologia mas detallada 
con el proposito de recalcar los aspectos que caracterizan al medio campesino 
andino, distinguiendo las estrategias territoriales de las estrategias sucesorias 
y las estrategias productivas de las estrategias profesionales. Bourdieu, Pierre. 
"Strategies de reproduction et modes dedomlnation", in Actes de la recherche 
en sciences sociales, num. 105, dec. 1994, pp. 3-12. 

Por otra parte, conviene medir, para cada familia, el peso 
relativo de los diferentes tipos de capital (sea social 0 economi
co). Hay que tomar en cuenta el contexto global en el cual se 
desenvuelveri las estrategias; en el caso que nos interesa, el 
hecho de que se trata de estrategias campesinas en comunida
des andinas fuertemente determinadas por factores geoclima
ticos, cuyo peso y dinamismo dependen de las politicas agrarias 
y de los apoyos exteriores. Mas atm, en una sociedad tal como 
la comunidad campesina se deben relativizar las estrategias 
familiares de reproduccionen el conjunto de las estrategias de 
las familias de la comunidad, por 10 que conllevan cambios en 
la organizacion comunaL 

Finalmente, conviene distinguir las estrategias de adapta
cion (en situaciones de fuerte apremio externo) y las estrategias 
de innovacion (sean llevadas por un contexto de crisis 0 por una 
dinamica de cambio a largo plazo). 

Familia y comunidad andina: colectividad 0 conflicto 

Observaciones a escala de la comunidad 

En general, se observa una secularizacion creciente de la 
comunidad, es decir una tendencia a desviar la funcion de 
cohesion y control de la institucion hacia una funcion de servi
cio para con sus miembros. Esta tendencia lleva como corolario 
una clara disminuci6n del controlejercido por la instituci6n 
comunal sobre los recursos (principalmente en tierras y aguas 
de riegq) de su territorio. 

Los pequefios proyectos de desarrollo comunal tienden a 
proliferar. Sean presentados a las organizaciones, guberna
mentales 0 no, que financian el desarrollo, como beneficiando 
a la comunidad en conjunto (por corresponder a sus exigencias), 
no sirven mas que a los intereses de grupos de actores particu
lares. Estos actores son los que van dominandb ~l escenario 
politico de la comunidad, manteniendo el statu quo entre comu
neros acomodados y pobres, 

Se da una creciente diferenciacion socioecon6mica, en parte 
ligada a 10 que se acaba de recalcar, y en parte ligada a una 
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creciente apertura hacia el espacio exterior a la comunidad, que 
trae nuevas oportunidades a la agricultura y la ganaderia y 
tambien a nuevas actividades fuera de ella. Esta diferenciacion 
tiende a' darse mas en el ambito sociocultural, por el peso 
creciente de la formacion escolar, que en el ambito estrictamen
te economico. 

Todas estas transformaciones nos llevan a observar la 
aparicion de un conflicto aparente entre, por un lado, los 
intereses de la comunidad y los de las familias, y de otro, los 
intereses de las diferentes categorias de familias comuneras. 

Observaciones a escala de las unidades de producci6n 

En primer lugar se observa un fuerte aumento en la escolari
zacion de los ninos rurales, 10 que se traduce por mayores 
necesidades monetarias y, paralelamente, por una reduccion 
de la fuerza de trabajo en las unidades de produccion. En 
consecuencia de la penuria de mana de obra familiar, existe 
una menor disponibilidad para los trabajos con ayuda reciproca 
(aym) y colectivos para beneficio del conjunto de la comunidad 
(reparacion de caminos, de canales de riego, etc.). 

Paralelamente, se tiende a aumentar la produccion para el 
mercado, 10 que conduce al abandono progresivo de parcelas 
alejadas del pueblo 0 de los caminos de herradura y a la 
expansion del riego. Esta, a su vez, implica transformaciones 
importantes en la organizacion de la agricultura a nivel colec
tivo (particularmente en las zonas con rotacion de cultivos y 
descansos de varios anos) y a nivel privado (organizacion del 
trabajo). 

Se observa una practica cada vez mas generalizada de 
actividades diversas, tanto por parte de hombres como de 
mujeres, particularmente fuera de la actividad agropecuaria 
(como el comercio) y fuera de la comunidad. Finalmente, las 
residencias mUltiples (en la comunidad, entre el pueblo y zonas 
de produccion alejadas, 0 entre la comunidad y alguna ciudad) 
son una practica cada vez mas comUn. 
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Lo que se entiendea partir de las estrategias 

leomo pueden las estrategias familiares de reproduccion ayu
darnos a comprender estos fenomenos? Vamos a proceder con 
una desconstruccion y despues con una reconstruccion de estas 
estrategias. Haremos primero una descripcion detallada de 
elIas, intentando entender las mUltiples imbricaciones e inte
racciones. Se tomaran en seguida dOB ejemplos de estrategias 
familiares para mostrar la evolucioh de las estrategias en el 
transcurso del cicIo de vida de la familia y sus modificaciones 
segun los acontecimientos nacionales. 

Las estrategias territoriales 

Estas estrategiasconciernen al espacio cubierto por las activi
dades sociales, economicas y politicas de la familia y cubren las 
estrategias fundiarias y las eSitrategias de residencia. En 10 que 
refiere a las primeras, estas apuntan al mantenimiento 0 a la 
expansion del patrimonio, en particular, en el caso de familias 
campesinas, de las tierras agropecuarias. 

En esta optica, el mantenimiento de la institucion comunal 
entra en la estrategia.de consolidacionde un patrimonio colec
tivo que preserve el acceso individual a la tierra y, en ciertos 
casos, al riego. En el caso de una apropiacion privada de tierras 
agricolas 0 pecuarias, las inversiones fundiarias apuntan a 
valorizar la parcela. 

Las estrategias de residencia consisten en multiplicar las 
oportunidades de e$colarizaci6n de los hijos, en desarrollar 
actividades fuera de la agricultura y la ganaderia y en a,brir 
oportunidades de acumulacion que siguen restringidas en, el 
marco de las comunidades campesinas, por 10 que se trata de 
economias con pobres recursos. La eleccion de un lugar de 
residencia sigue varias tendencias: sea, dentro de la comuni
dad, en el pueblo y en la zona ganadera, sea en una alternancia 
entre el pueblo y la ciudad, sea en la ciudad, como residencia 
principal, con visitas a la comunidad, donde la explotacion se 
deja entonces en aparceria. Esta multiplicacion de los lugares 
de residencia responde a una necesidad de dispersion de las 
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actividades e implica generalmente una separacion, por 10 
menos momentanea, de los miembros de la familia. 

Las estrategias sucesorias 

Estas estrategias apuntan a garantizar la transmision del 
patrimonio a traves de la preparacion, ideologica y tecnica, de 
los hijos para tomar la explotacion por su propia cuenta. Si uno 
o varios herederos estan designados, la estrategia apuntara 
ademas a mejorar las condiciones de produccion, capitalizando 
la explotacion. Si no se vislumbra ningun sucesor para la 
explotacion, la estrategia sucesoria se orientara hacia otros 
bienes, simb61icos y materiales, fuera de la actividad campesi
na, incluso fuera de la comunidad. 

La ausencia de estrategia sucesoria en el ambito agrope
cuario llama la atencion en muchos casos, y cuanto mascuando 
la media de edad esta por encima de los cincuenta anos. Esta 
entonces compensada por una estrategia que apunta a trans
mitir bienes urbanos y simb6licos (los que traen prestigio 
social), 10 que se da paralelamente con una fuerte inversion 
educativa, incluso, en muchos casos, conduciendo a una desca
pitalizacion de la unidad de produccion, particularmente a 
traves de la venta de ganado. 

Las estrategias matrimoniales 

Estas siguen las mismas orientaciones que las precedentes: si 
el objetivo es el de desarrollar la explotacion agropecuaria, la 
pareja se buscara de preferencia en la comunidad, mayormente 
despues de los veinticinco anos, para permitirle al nuevo jefe 
de la explotacion acumular un pequeno capital para iniciar sus 
actividades. Al contrario, si el sujeto elige orientar sus activi
dades afuera de la agropecuaria, tal vez 'hacia la ciudad, la 
eleccion de su pareja ira hacia alguien que pueda hacer estos 
objetivos realizables, sea por su instalacion en una ciudad, sea 
porque este tenga actividades no agropecuarias, sea tambien 
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porque tenga una profesion establecida, si es que los objetivos 
de la pareja son mas ambiciosos. 

Las estrategias patrimoniales son indisociables del matri
monio. En el medio campesino, un matrimonio significa la 
alianza de dos familias. No se contrata matrimonio con cual
quiera: conviene que la familia recien formada esre no solo apta 
para recibir el patrimonio economico de los padres (entre otros 
la explotacion agropecuaria, pero no solo ella), sino tambien 
que este apta para valorizar, reproducir y desarrollar su patri 
monio social y culturaL 

Las estrategias educativas 

Numerosos campesinos de la cuenca del Canete declaraban que 
'1a mejor herencia que se les pueda dejar a los hijos es la 
educacion". Esta expresion es suficiente para demostrar que 
estamos todavia en una estrategia sucesoria. ''Invertir en las 
cabezas", como 10 expresan igualmente los campesinos, implica 
transformaciones en todos los niveles de la organizacion fami
liar: necesidades monetarias crecientes, mana de obra familiar 
reducida, ambiciones sociales ligadas a un espacio de reproduc
cion ampliado, constituyen el motor de una nueva dinamica y 
explican las estrategias que se viene presentando a continua
cion. Las estrategias educativas implican una inversion a largo 
plazo que, obviamente,no es unicamente economica. 

Por otra parte, las estrategias educativas se orientan en un 
sentido opuesto al de la permanencia de la actividad agrope
cuaria. Esto se explica, por un lado, porque se llega hasta 
descapitalizar la unidad de produccion para poder enviar los 
hijos a estudiar, y, por otro, porque los contenidos educativos 
traen una concepcion del mundo en el cual el campesino no 
recibe ninguna valorizacion, 10 que orienta las aspiraciones 
profesionales de los niiios hacia otras actividades. 
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Las estrategias productivas 

Estas estrategias, de la misma manera que para las estrategias 
profesionales, cuentan entre las estrategias de inversion eco
nomica. Estan tratadas separadamente para que podamos 
medir sus consecuencias, pero no entran en contradiccion; por 
el contrario, se complementan muy a menudo. 

En una economia campesina, las decisiones en relacion a 
la agricultura y la ganaderia dependen mas de la disponibili
dad de mano de obra y de factores de produccion que de un 
objetivo de maximizacion de las ganancias. Otra caracteristica 
fundamental es la de la dispersion de los riesgos. Esta raciona
lidad explica que la insercion campesina en el mercado sea 
siempre parcial, tanto en 10 que refiere al mercado de trabajo 
como al de productos agropecuarios. La organizacion que se 
desprende de esto puede caracterizarse con tres tipos de elec
cion que estan estrechamente ligados: decisiones de inversion 
en la produccion agricola y/o pecuaria; decisiones de produc
cion; y decisiones para la organizacion del trabajo. 

A estas decisiones dentro de la unidad de produccion, se 
debe afiadir el marco organizativo de la comunidad. Esta a la 
vez impone a cada uno de sus miembros reglas estrictas en la 
tenencia de la tierra (salvo en zonas de produccion bajo riego, 
que dependen de la junta de regantes), en su uso y permite a 
todos beneficiar de infraestructuras de produccion y servicios 
gracias a la organizacion de obras colectivas. 

Las decisiones de inversion en la produccion agricola y/o 
pecuaria implican la compatibilidad de los calendarios agricola 
y ganadero: en ciertos casos, mayormente en comunidades de 
altura, se da una disociacion en el espacio de las dos activida
des, 10 que exige una cierta disponibilidad en mana de obra, y, 
en todos los casos, existe la necesidad de adaptarse a las 
condiciones ecologicas del medio. En Tomas, comunidad ubica
da entre 3 300 y 4 800 metros de altura, se practica la ganaderia 
extensiva (para lana, fibra y ganado en pie) en pastizales 
naturales alejados del pueblo. Se puede recalcar que, incluso 
cuando el precio de la fibra de alpaca estaba muy por encima 
del precio de la lana ovina, se siguieron criando ovinos en una 
perspectiva de dispersion de los riesgos, tanto de enfermedades 
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como de caida de precios en el mercado internacionaL En 
Casinta, comunidad ubicada entre 1 700 y 2 300 metros de 
altura, la ganaderia bovina lechera se realiza en parcelas 
agricolas sembradas con alfalfa, 10 que limita su expansion. En 
los dos casos, la inversion economica en la ganaderia es mas 
fuerte que en la agricultura, pero, en contraparte, el rebafio 
constituye un ahorro disponible para cualquier eventualidad. 

La eleccion de producciones agricolas evoluciona poco en 
funcion de las leyes del mercado. Esta generalmente determi
nada por tres tipos de limitaciones: la disponibilidad moneta
ria, la disponibilidad de mana de obra y las condiciones 
agroecologicas. Asi que la eleccion de cultivos perennes muchas 
veces responde a una escasa disponibilidad de mana de obra 
familiar, pero implica una mayor inversion monetaria. Los 
cultivos anuales exigen una mayor disponibilidad de mana de 
obra, pero dependen menos del mercado, visto que siempre se 
reserva una parte de la cosecha para el consumo familiar. La 
decision de reducir 0 de ampliar el tiempo de descanso de la 
tierra (muchas veces tomada colectivamente por el conjunto de 
los comuneros) implica, ella tambien, elecciones de cultivos. 

Finalmente, la organizacion del trabajo depende de las 
diferentes posibilidades de acceso a la mana de obra: dentro de 
la familia, segUn su forma de organizacion economica (agricul
tura sola, agricultura y ganaderia, pluriactividad); en la comu
nidad, segun las relaciones de trabajo y las formas de 
solidaridad (intercambio de trabajo, intercambio de trabajo por 
productos, asalariado parcial, aparceria). Las decisiones de
penden en gran medida de la mana de obra disponible, pero 
tambien de las necesidades monetarias de la familia y dellugar 
que Ie otorgue a la actividad agropecuaria dentro del conjunto 
de sus actividades. 

En 10 que va del Ultimo decenio, las comunidades de la 
cuenca alta del Cafiete experimentaron cambios importantes 
en sus sistemas de produccion. Donde fue posible, se implemen
taron 0 ampliaron sistemas de riego, 10 que posibilito cultivar 
nuevos productos para el mercado (como papa, hortalizas y 
maiz de riego) y creo tambien una mayor dependencia en 
relacion a insumos (semillas mejoradas, fertilizantes, pestici
das). La disociacion entre zonas de temporal y zonas bajo riego, 
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con tendencia a la privatizacion, conlleva una mayor diferen
ciacion entre comuneros. En comunidades con poblacion bas
tante envejecida (como es el caso de Casinta), el problema del 
acceso a la mano de obra se plantea en forma mas presionante 
aUn que en otros pueblos. Los comuneros mas acomodados, que 
en la mayoria de los casos tienen hijos residentes en la ciudad 
y viajan para visitarlos, han comellzado a implementar plan
taciones de manzanos, 10 que les permite a la vez valorizar su 
patrimonio fundiario y dejarlo al cuidado de un aparcero, 
muchas veces un pariente pobre. 

Las estrategias profesionales 

El termino "profesional" se adopto para poner en relieve la di
versidad de actividades economicas que se dan en la familia. 
Se pueden encontrar a la vez estrategias que apuntan a un per
feccionamiento en la agricultura y/o en la ganaderia y estrate
gias que apunten a una diversificacion de las actividades en el 
marco de la comunidad (comercio, artesania, trabajos puntua
les como construccion, ebanisteria, etc.) y fuera de ella. Tam
poco es raro que algunos campesinos asuman paralelamente 
funciones administrativas (como profesores, en particular). 

Fuera de las profesiones que se consigan los j6venes a 
traves del sistema educativo, que en todos los casos los aleja 
del campo, consideramos aqui sobre todo actividades que si
guen ligadas a una dispersi6n de los riesgos. Se trata mayor
mente de actividades complementarias a la agricultura y a la 
ganaderia que, sobre todo, permiten a la familia ampliar su 
espacio de reproduccion, en la medida de 10 posible involucran
do al espacio urbano. 

Las estrategias politicas 

Las estrategias politicas son, ante todo, estrategias que apun
tan al fortalecimiento del poder y de su fundamento. EI cliente
lismo (a traves del mantenimiento de relaciones de parentesco 
reales 0 ficticias, a traves del compadrazgo) y las oportunidades 
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de redistribuci6n (fiestas del pueblo, laicas 0 religiosas) estan 
puestas al servicio del fortalecimiento del capital social (estra
tificacion social) y simb61ico (cultura, presti~o). En la comuni
dad, la capacidad de movilizacion de relaciones de poder esta 
directamente ligada con redes de parentesco (real 0 ficticio).3 A 
partir de elIas, se puede dominar y/o manipular el consejo de 
administracion de la comunidad y, a traves de el,el reglamento 
que norma los comportamientos, particularmente en el ambito 
economico. Sin embargo, el capital de reconocimiento en una 
comunidad es cada vez mas tributario de la capacidad de movi
lizaci6n de relaciones sociales fuera de la comunidad. Estas se 
pueden utilizar en defensa de los intereses de la comunidad 
como institucion, pero, tambien, en defensa de intereses parti
culares, que es 10 que aparece con mas frecuencia cuando se 
implementan proyectos de desarrollo comunal. Para estos fi
nes, los residentes en la ciudad, sobre todo en la capital, ad
quieren una influencia decisiva y un prestigio importante, que 
recaen en el poder politico de sus parientes en la comunidad. 

Las estrategias culturales 

Estas estrategias apuntan al fortalecimiento del capital social 
y simb61ico, contribuyendo al fortalecimiento de una identidad 
cultural en la comunidad. 

La organizacion de fiestas religiosas (en particular en torno 
al Santo Patron de la comunidad) 0 laicas (como eventos depor
tivos que enfrentan miembros de varias comunidades) da opor
tunidad para valorar el prestigio de las familias organizadoras 
(los mayordomos para las fiestas religiosas, los notables para 
las fiestas laicas) y fundamenta las actividades economicas en 
una base cultural. El ejemplo de la fiesta de ''limpia de acequia" 
(limpieza colectiva anual de los canales y acequias de irriga
cion) ilustra perfectamente esto: aunque solo participan los 
comuneros regantes (pero tambien los aparceros), la fiesta 
queda presente en estos trabajos que acuden a la solidaridad 
colectiva y esta organizada por los regantes para todo el pueblo. 

3 Ibid. 
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Recientemente se formaron sectas protestantes en el medio 
rural, en particular de la corriente evangelista. Esta divisi6n 
religiosa afecta la cohesi6n de la comunidad por 10 que conlleva 
nuevos comportamientos. Por ejemplo, se adopta una vida mas 
sana (no se toman bebidas alcoholicas), se responsabiliza y se 
valora mas al individuo. 

Se deben recalcar los cambios culturales que se orientan 
hacia una percepcion mas universalista e individualista, rom
piendo con los esquemas tradicionalistas y conservadores a los 
cuales muchos comuneros siguen aferrados. 

Dos ejemplos de estrategias familiares en dos 
comunidades 

Ulta falnilia de CaSiltta 

Casinta es una pequefta comunidad (595 hectareas con 142 de 
riego) fundada en 1957 a raiz de Sll separacion de la comuni
dad-madre, Pampas, que ocupaba diferentes pisos ecol6gicos 
desde el fondo de valle (a 1 700 metros de altura) hasta las 
cimas (hacia los 5 000 metros). Las 35 familias que viven hoy 
en Casinta comparten las tierras de riego del fondo de valle. 
Esta distribucion desigual, en posesion privada, excluye algu
nos comuneros que se encuentran obligados a trabajar para 
otros y crian ovejas y cabras en las pendientes del cerro que no 
tienen riego. Los mas acomodados cultivan alfalfa para la 
ganaderia vacuna lechera, siguiendo un periodo de rotacion de 
cultivos tradicionales en trienio (papa, trigo, maiz). S610 la 
parte mas alta de las tierras (entre 2 000 y 2 300 metros de 
altura) se ded~ca especificamente a la producci6n de maiz. Los 
cultivos de hoftalizas casi desaparecieron del paisaje, tendien
do a cederse mas espacio para los cultivos perennes (principal
mente alfalfa y plantaciones de manzanos). 

Casinta es un caserio dependiente del distrito de Pampas. 
Esto explica que solo dispone de una escuela primaria, los 
demas servicios publicos (colegio, municipalidad, etc.) encon
trandose a tres horas de caminata de Casinta, en el pueblo de 
Pampas. El pueblo de Casinta no tiene agua (solo dos fuentes) 
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ni luz y el camino que 10 unia al fondo de valle, donde pasa la 
carretera, aun no estaba acap.ado en el ano-1990. 

4
La familia A es origina'ria de Pampas. El jefe de familia 

fue maestro de primaria, hoy jubilado, y su esposa hereda 
tierras en la zona baja de Pampas, ademas de los que esta 
comunidad otorgaba en la zona de secano. 

Don Belisario hizo toda su carrera en diferentes pueblos de 
la provincia. AI inicio de su matrimonio con dona Adela, no 
poseia ninguna tierra en el pueblo. Mas tarde, cada uno heredo 
algunas parcelas de sus padres, las mejores quedando en 
manos de los hermanos que residian en el pueblo. La pareja se 
organizo entonces para adquirir parcelas en Casinta. Posee 
ahora alrededor de 6 hectareas de riego, ubicandose entre los 
propietarios mas importantes de Casinta. Estas adquisiciones 
se hicieron progresivamente (en veinte anos, aproximadamen
te), gracias al salario de maestro de don Belisario y a las 
capacidades de ahorro de su esposa, que ella enfatiza mucho. 

Cuando sus tres hijos llegaron a la edad de la secundaria, 
su madre se fue con ellos a instalarse en Lima para sus 
estudios. AI inicio, estuvieron viviendo pobremente en un "pue
blo joven" (ciudad perdida) del sur de la ciudad, sacando su 
sustento de un pequeno negocio ambulante de frutas y verdu
ras. Poco a poco, fueron construyendo una casa en un lote recien 
habilitado (siempre en la zona sur, que es la mas accesible 
viniendo del valle de Canete), mientras su negocio se hacia mas 
formal, dentro de un Mercado. Posteriormente, este se trans

forma en semi-mayorista para la venta de bebidas gaseosas.
 

Mientras tanto, el padre habia regresado a Pampas hacia 
el final de su carrera. La pareja se dedica a la explotacian 
agropecuaria y constituyo un rebano de bovinos bastante im
portante (unas veinte vacas lecheras, con un par de toros). A 
veces, "prestan" los toros a otros campesinos para el barbecho 
en cambio de "ayuda" para las tareas agricolas fuertes. Dispo
nen tambien de una ayudante para el cuidado del ganado 
(vacas y becerros, ovejas, burros, puercos y hasta guajolotes) 
que remuneran con parte de la leche, de la cual se hacen quesos 
muy apreciados entre las poblaciones andinas. Estos quesos 

4 Los nombres de las personas mencionadas son ficticios. 
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constituyen una f~ente de ingreso monetario no despreciable, 
pero tambien tienen un valor simb6lico en la convivialidad (se 
sirven a los invitados importantes y se envian a parientes en 
la ciudad). Todas estas tareas (agricultura, riego, incluso de 
noche para la alfalfa, ganaderia, elaboraci6n de quesos) son 
agotadoras para esta pareja anciana. 

Los esfuerzos que han ido desempeftando debian haber 
permitido a sus hijos estudiar en la ciudad en buenas condicio
nes. S610 el hijo mayor ayud6 a su madre en el Mercado. Sin 
embargo, ninguno de los tres Ileg6 a un nivel superior. EI mayor 
qued6 a cargo del puesto en el mercado, que ahora sirve de 
sosten a toda la familia. Los tres hijos se casaron en Lima, con 
mujeres originarias de diversas provincias, pero ninguna del 
Canete. Los hijos s610 aparecen en el pueblo en ocasiones de 
fiestas importantes. En 1988, ninguno de los tres manifestaba 
el menor interes por tomar la sucesi6n de sus padres en la 
explotaci6n agropecuaria. 

La pareja tiende a recurrir cada vez mas a una mana de 
obra asalariada, que se esta haciendo escasa en la comunidad, 
por 10 que no podria devolver ayuda en trabajo. Tambien tiene 
unas parcelas en las orillas del Caiiete, que se dedican exclu
sivamente a cultivos para el mercado, en aparceria con un 
campesino de un pueblo vecino. Los trabajos fuertes, que re
quieren de varios trabajadores, se realizan con la ayuda de una 
"compama de obreros". Son unos ocho hombres, mayormente 
j6venes sin tierra, que alquilan suifuerza de trabajo a lajornada 
por una comida, bebidas y un salario en dinero que cada uno 
va recibiendo por turno. Para los trabajos colectivos convocados 
por la comunidad, don Belisario dice que esta demasiado ocu
pado y paga los servicios de un joven comunero para reempla
zarlo. La tradicional ayuda mutua no tiene ya Mucha peso, por 
10 que la comunidad sufrede escasez de mana de obra. Asi, 
parte de las parcelas se dedican ahora a plantaciones de man
zanos, que exigen menos cuidado. 

En 1990, don Belisario y doiia Adela estaban pensando en 
vender su rebafto de vacunos para comprar un carro, 10 que 
hubiera permitido dejar sus plantaciones de manzanos y sus 
campos de alfalfa en aparceria, para poder viajar mas a menu
do a Lima, para "ver la casa" y visitar a sus hijos. Pero las 

dificultades economicas, generadas por las medidas drasticas 
de ajuste estructural que tom6 el gobierno del Presidente 
Fujimori en agosto de ese ano, llevaron al segundo hijo a tomar 
la decision de suceder a sus padres en la explotacion, aplicando, 
segUn el, practicas mas "modernas". Se trataria, desde luego, 
de contratar a un empleado del pueblo, mientras el hijo se 
encargaria del control y de la comercializaci6n de los productos, 
10 qd.e Ie permitirla conservaI- su hogar en Lima. 

U,ta familia de Tomas 

Tomas es una comunidad muy extensa, pero la mayoria de sus 
tierras se encuentran arriba de los 3 800 metros de altura y se 
dedican a la ganaderia extensiva de ovinos, alpacas, llamas y 
algunas vacas. Para la agricultura, solo quedan unas 80 hecta
reas en las cercanias del pueblo (entre 3 300 y 3 800 metros de 
altura). Estas tierras estan divididas en siete sectores de pro
ducci6n con rotaci6n trienal de cultivos de tuberculos andinos 
(papa, olluco, mashua), cebada y garbanzo, y descansos de 
cuatro anos, durante los cuales se pueden nevar los animales 
a pastar sin distincion de parcelas. Estos terrenos de temporal 
estan cultivados en terrazas, para las partes de mayor pendien
te(hasta 45 grados), y repartidos en usufructo por la comuni
dad a los 120 comuneros registrados. Estos cultivos apenas 
abastecen el consumo familiar, mientras los ingresos moneta
rios se obtienen de la venta de lana, de fibra de alpaca y, con 
menos regularidad, de ganado en pie. Los productos pecuarios 
estan encaminados hacia Huancayo, gran ciudad andina del 
centro del pais. Algunas veces, parte de la producci6n de papas, 
pero sobre todo costales tejidos, se destinan al trueque con 
comunidades ubicadas en la parte baja del valle, las que pro.. 
ducen maiz 0, mas abajo ann, frutas. 

Tomas es cabeza de distrito, 10 que hace de su pueblo un 
centro urbano Mucha mejor equipado que Casinta. La cercania 
de la gran mina de Yauricocha facilito la electrificaci6n del 
pueblo y el acceso a la red vial. La voluntad de "progreso" 
manifestada por el pueblo hizo el resto. Un colegio secundario 
complementa, desde 1966, la plaza de cemento del pueblo, 
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donde lucen tambien los edificios municipal, comunal y ecle
siastico. Varias tiendas y un "hotel-restaurante" complemen
tan el aspecto urbano del pueblo. 

Emilio y Francisca son una joven pareja. Los dos son hijos 
de ganaderos respetables (200 a 300 cabezas de ganado) y han 
estudiado hasta fines de secundaria. Despues de sus estudios, 
Emilio trabaj6 en la mina para volver a Tomas con los ahorros 
suficientes para instalarse como comunero. Para su matrimo
nio, los padres de Emilio y Francisca les regalaron varias 
cabezas de ganado, que cada uno deja todavia en la canchada 
de sus padres, por no tener aun la capacidad de -instalarse en 
una nueva canchada por su cuenta. En el pueblo, disponen de 
la casa grande de los padres de Emilio, en vista que estos no la 
utilizan mas que en la temporada agricola (de noviembre a 
mayo). Su hija mayor (de 7 aiios) puede asi estudiar en el 
pueblo, mientras su hermanito esta en el Jardin de niiios. 

En cuanto llegan las vacaciones escolares, Francisca acude 
con sus hijos donde su mama, que vive todo el aiio en la puna 
(zona de produccion~arriba de 3 800 metros de altura, dedicada 
a la ganaderia extensiva). Esta viuda vive con su hija mayor, 
soltera, que, supuestamente, tomara la sucesion en la cancha
da cuando su madre se jubile (como jefe de familia mayor de 65 
aiios). En ese momento, la madre ya no se podra beneficiar, 
como comunerajubilada, de tierras tan extensas para su gana
deria. Un huerfano de 21 aiios vive con elIas y tambien recibe 
algunos regalos en animales de parte de la madre, aunque en 
menor cantidad. Un comunero de una comunidad vecina viene, 
desde ya hace muchos aiios, a "ayudar" en la esquila de ovejas 
y alpacas. Los trabajos agricolas se hacen con la ayuda de 
Francisca y su esposo, que recogen parte de la cosecha para 
ellos mismos. Esto les conviene porque les permite no tener sus 
propias parcelas y, por 10 tanto, no depender de los ciclos 
agricolas. En efecto, paralelamente, Emilio se lanzo en el 
negocio de caballos con su padre y pasa Mucha tiempo en la 
cancha paternal 0 por los caminos. 

En 1990, la pareja se decia poco satisfecha de su vida en el 
pueblo. Por un lado, estaba la amenaza de la violencia sende
rista, y por otro, el hecho que se cansaba uno con las idas y 
venidas del pueblo a la puna. Entonces, estaban pensando en 

instalarse en Huancayo, de donde Emilio podria viajar igual
I mente a la puna, y donde los hijos encontrarian mejores condi

ciones para estudiar. Francisca, que habiaseguido todos sus 
estudios en esta ciudad, encontraba las condiciones de vida en 
el pueblo muy dificiles y sin distracciones. 

Conclusion 

lEn que medida estas observaciones nos pueden ayudar a 
contestar a las preguntas que nos planteamos en la introduc
cion? Retomemos cada una de ellas para sacar algunas conclu
siones. 

lA que ultidad de desarrollo cOltviene tOlnar en cuenta en el 
lnedio rural: a la COlnultidad campesina, a la unidad de pro
ducci6n 0 a la falnilia? 

La comunidad ciertamente cuenta entre las estrategias 
patrimoniales de la familia, ya que garantiza la preservacion 
del territorio colectivo. Gracias a el, la familia, cualesquiera 
que sean sus actividades, encuentra una base fundiaria que, a 
su vez, fundamenta su status social en el ambito de la comuni
dad. Los proyectos de desarrollo comunal no cuestionan el statu 
quo; por el contrario, permiten mantenerlo, sea gracias a la 
implementacion de nuevos servicios que compensan las dificul
tades relacionadas con el modo de vida campesino y a las 
condiciones de produccion, sea gracias a la habilitacion de 
nuevas tierras agricolas, que evita el cuestionamiento de una 
distribucion desigual. A pesar de que la diferenciacion socioe
conomica es inevitable, la comunidad ofrece una escala ideal 
para infraestructura y servicios colectivos. 

La unidad de produccion, por su parte, aparece como una 
nocion muy limitada, por 10 que las actividades economicas de 
la familia se diversifican mas alIa de la agricultura y la gana
deria y hasta mas alIa de los limites de la comunidad, a veces, 
incluso, contradiciendo las reglas establecidas. 

Finalmente, si se considera a la familia como un conjunto 
coherente con una dinamica propia, se puede sugerir que sus 
intereses particulares estan imponiendo limites a un eventual 
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abuso de bienes colectivos, impulsando, en el mismo tiempo, 
cambios que se pueden revelar muy utiles para la colectividad. 
En efecto, la tendencia a la privatizacion en la tenencia de las 
tierras agropecuarias, en el marco de una propiedad colectiva 
del territorio, lleva a los comuneros a implementar mejoras en 
los sistemas de cultivos. Asimismo, la adopcion de un modo de 
vida mas urbano esta deteniendo a algunos jovenes que, en caso 
de poder trabajar en su comunidad, no saldrian para la ciudad 
en busca de un hipotetico empleo. 

iCual es la capacidad de los campesirLos, erL U7t C07ttexto 
de incertidulnbre, para tomar decisiofLes que no vayan 
en COlttra de sus objetivos a largo plazo? 

Lo propio de la economia campesina es la dispersion de los 
riesgos, a falta de poder evitarlos. Este argumento explica la 
diversidad de situaciones encontradas en las comunidades 
campesinas, cada una reflejando una manera particular de 
enfrentar los riesgos 0 de diversificar las fuentes de ingresos 
segun los recursos de que cada uno disponga. Si se aplica esta 
asercion al contexto especifico de fines de los ochenta, inicios 
de los noventa, en el momento en que la guerrilla de Sendero 
Luminoso genera la mayor inseguridad en el campo, en que la 
hiperinflacion de los anos 1987-1990 deja el paso a las medidas 
neoliberales del gobierno del Presidente Fujimori que acompa
nan el programa de ajuste estructural, con el cierre del Banco 
Agrario y de Empresa Nacional Comercializadora de Insumos 
para la produccion agricola (ENCI), la supresion de los subsidios 
a los insumos agricolas y la liberalizacion de los precios, se 
observa una vez mas que los comportamientos adoptados por 
los campesinos siguen relacionados con estrategias de disper
sion de los riesgos. 

Segun los casos, se observa un repliegue en cultivos de 
subsistencia 0 el aumento de ciertas producciones rentables en 
algunos mercados, un aumento en la duracion del descanso de 
la tierra, un uso limitado de fertilizantes quimicos, un mayor 
recurso a la ayuda mutua, con una disminucion proporcional 
en la contratacion de obreros agricolas, una migracion tempo
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ral de algunos miembros de la familia 0, al contrario, el regreso 
de algunos migrantes al pueblo, por falta de Gondiciones econ6
micas en la ciudad. Estas medidas se toman en forma temporal, 
algunas veces paralelamente, y no afectan las estrategias a 
largo plazo de las familias. 

iQue porvenir se vislulnbra para la comun~idadcalnpesina? 

La polemica sobre el futuro de la comunidad campesina en el 
Peru se prolonga desde inicios del siglo, oponiendo partidarios 
de una comunidad idilica, que capta su energia en una organi
zacion colectivista, y SllS detractores, que perciben, desde hace 
mas de medio siglo, los signos de su desestructuracion5 Entre 
estos dos extremos, se ubica una corriente mas reciente que 
interpreta los cambios en la comunidad campesina como expre
sion de un proceso de desestructuraci6n-reestructuraci6n6 

A continuacion "de las recientes medidas neoliberales y, 
entre elias, la que apunta a liberar las comunidades de su 
inalienabilidad (que les fue inicialmente impuesta para prote
gerlas de los intentos exteriores de acaparamiento), algunos 
especialistas se han visto llevados a revisar sus posiciones. Su 
razonamiento es el siguiente: frente a las pruebas ya antiguas 
de una apropiacion privada de ciertas zonas de producci6n (en 
particular zonas con riego y zonas de ganaderia extensiva), los 
conflictos internos que se generan y las consecuentes modifica
ciones en las funciones de control de los recursos en tierra y 
agua ejercidas por la comunidad, es probable que la instituci6n 
comunal se encuentre en vias de disoluci6n.7 

Nos parece arriesgado compartir este punto de vista, en la 
medida que, en primer lugar, el proceso del cual se habla esta 

5 Esta polemica encuentra su origen en el debate de los aiios veinte entre 
Jose Carlos Mariategui (fundador del Partido Comunista del Peru) y Luis 
Alberto Sanchez (fundador del APRA). 

6 Ver, entre otros, Fonseca, Cesar y Enrique Mayer. COlll,unidad y pro
ducci6n en 1a agricultura andina, Lima, Fomciencias, 1988. 

7 Ver Castillo, Laureano Del. lTienen futuro las comunidades campe
sinas?, en Debate Agrario, num. 14, 1992. 
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en curso desde hace ya medio siglo. En el mismo momento en 
que el papel activo del campesino andino comienza a tomar 
consideraci6n, el papel de la instituci6n comunal estaria des
valorizado por el simple hecho de que, por un lado la instituci6n 
comunal se seculariza, y, por otro, que la familia campesina 
esta ampliando su espacio de reproducci6n, 10 que, al contrario, 
nos parece como una ventaja. 

Otro aspecto relevante es que la capitalizaci6n esperada 
con las medidas de liberalizaci6n del mercado de tierras comu
nales podria enfrentarse a las limitaciones impuestas por las 
propias condiciones eco16gicas del medio andino. Por 10 pronto, 
la apertura del mercado de tierras que deberia propiciar una 
concentraci6n en la tenencia de la tierra, en terminos neolibe
rales, no esta dando los resultados previstos. 

Finalmente, los propios campesinos conservan su optimis
mo: "No todos se van", observan ellos. En efecto, las condiciones 
de vida fuera de la comunidad son, sin lugar a dudas, muy 
dificiles para la mayor parte de los candidatos a la migraci6n. 
Muchos j6venes no llegan a terminar una formaci6n y, entre 
los que lologran, algunos regresan a Sll comunidad a faIta de 
un empleo que les corresponda en la ciudad. Si las condiciones 
de producci6n pueden ser mejoradas -y la escala comunallo 
podria permitir, ofreciendo infraestructuras y servicios colecti
vos-, zonas cercanas de grandes ciudades, como 10 es el Caiiete 
en relaci6n a Lima, podrian retener numerosos j6venes que no 
s610 pretenden "sobrevivir", sino vivir mejor. 
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