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RESUMEN 

La investigación en referencia a partido como análisis del problema que la política 

neoliberal dentro del marco de la globalización ha incidido en la organización social de 

la comunidad campesina de Kunurana Bajo que pertenece al distrito de Santa Rosa; para 

cuyo propósito se ha formulado como problema general: ¿Cuál es el efecto de influencia 

de la política neoliberal en la organización social de la comunidad campesina de 

Kunurana Bajo de Santa Rosa-Melgar-Puno, durante el año del 2015? Ha sido su objetivo 

general planteado: Analizar el efecto de influencia de la política neoliberal en la 

organización social de la comunidad campesina de Kunurana Bajo. El tipo de 

investigación a partir del enfoque epistemológico de la investigación científica ha sido el 

Hipotético-Deductivo, conocido procedimentalmente como cuantitativo; cuyo diseño fue 

no-experimental, descriptivo y causal. El nivel de análisis de la presente investigación a 

partir de la profundidad de la investigación ha sido de carácter descriptivo y explicativo. 

El tamaño de muestra ha constituido 135 jefes de familia el mismo que fue bajo la forma  

probabilístico aleatorio simple por conveniencia. Los resultados de la investigación, en 

relación a la caracterización de la organización campesina ésta ha sido modificado en su 

estructura organizativa de comunidad campesina a asociaciones de productores agrícolas 

y pecuarias; en relación a los efectos de influencia referidos al acceso del mercado, muy 

a pesar que su producción ha sido de subsistencia, sin embargo la quinua ha sido el cultivo 

en mayor proporción destinado para el mercado local y regional, poniendo en riesgo su 

seguridad alimentaria ancestral rico en proteínas, reemplazado este producto por fideos, 

arroz y otros productos de pan llevar, asimismo este efecto radica en la adquisición de 

equipos electrónicos (televisores, celulares, DVDs. y otros). En relación a la tenencia de 

la tierra se ha reducido a un proceso de micro parcelación. El proceso de migración de la 

comunidad campesina de Kunurana Bajo se ha acentuado a más del 50% sobre todo de la 

población joven. 

 

Palabras clave: Campesinos, globalización, neoliberalismo, organización 
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ABSTRACT 

The research in reference starts as a problem analysis that the neoliberal policy 

within the globalization framework has affected the social organization of the rural 

community of Kunurana Bajo, that belongs to the Santa Rosa district; for whose purpose 

part of the formulation as a general problem: What is the influence effect of the neoliberal 

policy on the social organization of the Kunurana Bajo rural community of Santa Rosa-

Melgar-Puno, during the year of 2015? Its general objective is: Analyze the influence 

effect of the neoliberal policy on the social organization of the Kunurana Bajo rural 

community. The research type based on the epistemological approach of scientific 

research has been the Hypothetical-Deductive, known procedurally as quantitative; 

whose design was non-experimental, descriptive and causal. The analysis level of the 

present investigation from the depth of the investigation has been descriptive and 

explanatory. The sample size has constituted 135 family heads, the same as was in the 

simple random probabilistic form for convenience. The results of the research, in relation 

to the characterization of the peasant organization, have been modified in its 

organizational structure of peasant community to associations of agricultural and 

livestock producers; in relation to the influence effects related to market access, despite 

the fact that its production has been subsistence, however, quinoa has been the most 

important crop destined for the local and regional market, putting your ancestral protein-

rich food security at risk, replaced this product with noodles, rice and other bread 

products, This effect also settle in the electronic equipment acquisition (televisions, cell 

phones, DVDs, and others). In relation to land tenure, it has been reduced to a process of 

micro-division. The migration process of the rural community of Kunurana Bajo has been 

accentuated to more than 50% especially of the young population. 

 

Keywords: Peasants, globalization, neoliberalism, organization 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN  

Este trabajo de investigación descriptivo y analítico está compuesto por los cuatro 

capítulos siguientes: El primer capítulo abarca la INTRODUCCIÓN, así como las 

particularidades de la formulación del problema y la presentación de los objetivos en los 

que se centra la investigación a la que se ha hecho referencia anteriormente. El segundo 

capítulo, que se titula REVISIÓN DE LITERATURA, aborda, apoya y fortalece el 

trabajo de investigación en términos del contexto internacional, nacional, regional y local 

de la investigación; el marco teórico relacionado con la política neoliberal y la 

organización campesina. Además, el trabajo de investigación se fortalece en términos del 

marco teórico relacionado con la política neoliberal y la organización campesina, 

relacionado con los cambios como efectos, y el marco conceptual; y el planteamiento de 

la hipótesis. El tercer capítulo, titulado MATERIALES Y MÉTODOS, incluye una 

descripción del marco metodológico aplicado al diseño del estudio, los métodos de 

recogida de datos, el tratamiento de los mismos y su análisis. Este marco está directa y 

específicamente relacionado con los métodos, las técnicas, los instrumentos y los 

materiales, así como con la delimitación del área de estudio, la construcción del marco de 

muestreo, el diseño de la población, el tipo y el tamaño de la muestra y la recogida de 

datos, por nombrar algunos de los aspectos más importantes del estudio. A este capítulo 

le sigue el cuarto, titulado RESULTADOS Y DISCUSIÓN, se hace un análisis y 

discusión de los hallazgos de la investigación en relación con las particularidades de la 

organización campesina de Kunurana Bajo y los efectos de la política neoliberal. Por 

último, pero no menos importante, los resultados de esta investigación se discuten en las 

secciones de conclusiones y recomendaciones, respectivamente. 



13 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En los años ochenta y noventa, la reestructuración económica mundial y la 

victoria del liberalismo de libre mercado se impusieron. Volvemos a lo que fue el 

primer texto de antropología económica escrito por Tax (1964), este tema fue 

retomado por teóricos economistas como Schultz (1964), quien afirmaba que los 

campesinos eran “eficientes pero trabajaban”. Esta teoría tuvo eco en el Perú en el 

trabajo de Figueroa (1981), así como un mayor despliegue político, aunque en 

contextos urbanos, como consecuencia de que los campesinos eran “eficientes pero 

trabajaban”. Los campesinos del pasado serían los “microempresarios” de hoy. En 

consecuencia, si los campesinos son ahora "microempresarios", ¿qué componentes 

de la teoría microeconómica son relevantes y esenciales para comprender la 

economía campesina? En primer lugar, la empresa familiar campesina busca la 

diversificación de las actividades económicas; por ello, Figueroa (1981) lo presenta 

en forma de cartera de actividades y descubre que tanto la diversidad de recursos 

como la exigencia de compartir los riesgos son factores que contribuyen a esta 

diversidad. Mayer y Fonseca (1984) señalan que la necesidad de satisfacer las 

demandas de los consumidores, así como la lógica ecológica del reciclaje, es decir, 

las condiciones biológicas de la producción y las necesidades de alimentación, 

también contribuyen al fenómeno de la diversidad biológica. La integración con el 

mercado monetario nacional es también un componente muy importante. 

Por otro, Figueroa, (1981) sostiene el autor. La dinámica del mercado nacional y el 

monetario están profundamente entrelazados en la economía campesina. En esta 

discusión teórica y empírica, radica la importancia de la investigación, que intenta 

analizar y explicar cómo ha sido los efectos de la influencia de la organización social 
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(Pag. 103), en este caso de la comunidad campesina Kunurana Bajo, que está todavía 

legalmente constituido dentro del marco de la Ley de Comunidades Campesinas.  

La organización campesina en el trabajo actuaba bajo la lógica del ayni, la minka y 

otras faenas laborales que eran trabajos solidarios y de socialización, ahora los 

efectos de la influencia de economía de libre mercado neoliberal marca su 

comportamiento en la individualidad, el mismo que está influido como alineación al 

acceso de los medios de comunicación (Tv, Internet, redes sociales mediante los 

celulares) vestido, hábitos de consumo y de otros comportamientos de organización 

social que en los años ha transformado su comportamiento: estos son los efectos de 

influencia neoliberal que nos invita a realizar esta investigación parar demostrar 

cómo ha cambiado el comportamiento social del campesino de la comunidad 

campesina de Kunurana Bajo. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

1.2.1. Problema general 

¿Cuál es el efecto de influencia de la política neoliberal en la 

organización social de la comunidad campesina de Kunurana Bajo de Santa 

Rosa-Melgar-Puno, durante el año del 2015? 

1.2.2. Problemas específicos 

¿Cómo es la organización social de la comunidad campesina de 

Kunurana Bajo de Santa Rosa-Melgar-Puno, durante el año del 2015? 

¿Cuáles son los efectos de influencia de la política neoliberal en la 

organización social de la comunidad campesina de Kunurana Bajo de Santa 

Rosa-Melgar-Puno, durante el año del 2015? 
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1.3. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACION 

1.3.1. Hipótesis general   

Los efectos de influencia de la política neoliberal en la organización 

social de la comunidad campesina de Kunurana Bajo de Santa Rosa-Melgar-

Puno, durante el año del 2015, están relacionados al acceso y comportamiento 

de la economía de mercado, acceso y tenencia de la tierra, comportamiento 

organizacional del trabajo y grados de emigración del campo a la ciudad. 

1.3.2. Hipótesis específicas 

A. La caracterización de la organización social de la comunidad 

campesina de Kunurana Bajo de Santa Rosa-Melgar-Puno, durante el año del 

2015 muestra modificación en su comportamiento organizacional como 

resultado de los efectos de influencia de la política neoliberal. 

B. Los efectos de influencia de la política neoliberal en la 

organización social de la comunidad campesina de Kunurana Bajo de Santa 

Rosa-Melgar-Puno, durante el año del 2015, están en relación al acceso y 

comportamiento de la economía de mercado, acceso y tenencia de la tierra, y 

grados de emigración del campo a la ciudad. 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. Objetivo general 

Analizar el efecto de influencia de la política neoliberal en la 

organización social de la comunidad campesina de Kunurana Bajo de Santa 

Rosa-Melgar-Puno, durante el año del 2015. 

1.4.2. Objetivos específicos 

Caracterizar la organización social de la comunidad campesina de 

Kunurana Bajo de Santa Rosa-Melgar-Puno, durante el año del 2015. 
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Identificar los efectos de influencia de la política neoliberal en la 

organización social de la comunidad campesina de Kunurana Bajo de Santa 

Rosa-Melgar-Puno, durante el año del 2015. 
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CAPITULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Tras realizar una gran cantidad de estudios bibliográficos sobre el tema 

relacionado a la influencia de la política neoliberal en la organización social de las 

comunidades campesinas (específicamente de Kunurana Bajo de Santa Rosa-Melgar-

Puno), la bibliografía internacional, nacional y local-regional a la que se hace 

referencia a continuación es una de las pocas a las que se puede acceder a través de 

bibliotecas, centros de documentación y centros de información virtual. 

2.1.1. Antecedentes de carácter internacional 

Mayer, (2011) en su investigación titulada: “Campesinos y 

neoliberalismo: Discusión sobre la teoría económica del campesinado, con 

énfasis en el medio andino; luego de un análisis y como resultado del caso del 

campesino en Guatemala, De acuerdo con una política establecida por el 

Estado, las comunidades campesinas podrán regular su propio catastro rural de 

acuerdo con la legislación nacional y tendrán el poder de controlar las 

relaciones de propiedad y tenencia. En otras palabras, el Estado reconoce a las 

comunidades del territorio global, delimita esas comunidades y otorga títulos a 

esas comunidades. El catastro reconocerá las propiedades internas de cada 

campesino, pero las autoridades internas reconocerán esas posesiones con la 

misma autoridad: 

Adaptar el uso de la tierra a las circunstancias ecológicas locales. Por 

ejemplo, debería prohibirse la tala excesiva, limitarse el número de animales 

que pueden pastar en las zonas comunes y recaudar impuestos internos para 
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financiar proyectos de infraestructura como canales de riego y otros esfuerzos 

similares. 

Fortalecer la autoridad de los campesinos, ya que el auténtico liderazgo 

de la comunidad se ve reforzado por la gestión de los recursos. 

Permitir la puesta en marcha de iniciativas de conservación y mejora de 

la gestión ecológica en función de las circunstancias locales. 

Al mismo tiempo, estas soluciones se valen de los beneficios teóricos y 

prácticos que ofrecen la privatización y la seguridad de la tenencia. 

Incluso después de haber sido descentralizado, el Estado sigue siendo 

incapaz de controlar adecuadamente la diversidad ecológica en la que viven las 

comunidades campesinas en la sierra, la costa y la selva. 

Pérez, (2001) en la investigación titulada: “De la comunidad campesina 

a las asociaciones agrarias (Soria, c. 1800 – 1936)”, Se relaciona con el hecho 

de que el propósito del estudio era examinar la evolución de las formas de 

organización, expresión y defensa de los intereses agrarios en la actual 

provincia de Soria entre principios del siglo XIX y la década de 1930. Este 

lapso de tiempo se extiende desde principios del siglo XIX hasta principios del 

siglo XX (España). El análisis del marco institucional existente al final del 

régimen y las respuestas a su desmantelamiento durante la revolución liberal; 

el rastreo de la aparición de nuevas formas de acción colectiva y 

asociacionismo (sus estímulos, fines, significado y objetivos) hasta la 

formación del sindicato han sido los ejes de la investigación., investigamos el 

papel desempeñado por el sindicato y su conexión con el agrarismo político, 

que en el caso de Soria se convertiría en uno de los puntales sociales de la 

dictadura del primero de Rivera así como de la derecha reaccionaria que 
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acabaría apoyando al bando franquista desde el inicio de la guerra civil. En 

otros términos, es fácil ver cómo el agrarismo político pudo jugar un papel en 

la dictadura. 

Guzmán, (2000) en su investigación titulada: “Organizaciones 

campesinas y sistema de representación”, El objetivo principal de este trabajo 

fue demostrar que las organizaciones campesinas autónomas en México se 

integran a la arena política adaptando sus demandas y estrategias al nuevo 

contexto político y a las políticas públicas de modernización. Sin embargo, al 

hacerlo, generan demandas que no fueron previstas por las políticas públicas. 

En sus conclusiones más cruciales, aporta lo siguiente: 

- La lucha por la tierra ha sido una reivindicación menguante, pero 

finalmente fue posible establecer una representación independiente bajo esta 

bandera. La conquista independiente del territorio sentó las bases para la 

formación de organizaciones capaces de adaptarse a las demandas cambiantes 

de forma independiente. 

- La relación con los partidos políticos, ya sea como mero 

acercamiento o como alianza plena, es otra característica de la táctica local y 

nacional de las organizaciones campesinas. Desde una posición de 

“neutralidad” o “dominio condicionado”, es importante mantener la relación 

con ellos porque proporcionan los canales de representación política, lo que es 

esencial en la lucha por las alternativas de desarrollo y por la democracia; su 

intermediación es crucial porque son los que defienden la democracia política, 

son parte de ella. 

- La fragmentación organizativa actual se revierte por una serie de 

acontecimientos coincidentes que hacen que las organizaciones campesinas 
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autónomas se fusionen. Uno de ellos es la preservación de la ideología 

campesina, que puede encontrarse incluso dentro de organizaciones 

pragmáticas, como las que componen la UNORCA. 

2.1.2. Antecedentes de carácter nacional 

Robles, (2004) en su investigación titulada “El pasado y el presente 

coexisten en los pueblos rurales” llega a la conclusión a manera de la respuesta 

a la interrogante ¿En qué medida se adaptan y modernizan las comunidades 

rurales del sector agrario peruano en respuesta a los efectos de la globalización?  

- De hecho, los pueblos campesinos, al igual que otras partes del 

país, están abiertos a las novedades y tienen la capacidad de adaptarse a las 

distintas etapas del proceso de modernización. 

- Han sido así desde el principio de los tiempos, ya sea como 

consecuencia de los numerosos tipos de dominación a los que han estado 

expuestos o como consecuencia de su propia dinámica de producción creativa. 

Kervin, (1987) en el ensayo titulado: “La economía campesina en el 

Perú: Teorías y políticas”, El objetivo de este ensayo fue investigar algunos de 

los temas más pertinentes que se han investigado en los últimos años en el Perú 

con respecto a la economía campesina, al mismo tiempo que se refutan las ideas 

subyacentes y se enfatizan sus implicaciones para la política económica. Estos 

temas se han investigado porque son relevantes para la situación en el Perú. A 

continuación se presenta un resumen de sus conclusiones: 

- Si los campesinos de los Andes son enormemente distintos de sus 

equivalentes en otras zonas del mundo, el estudio de la economía campesina 

en Perú debería adoptar un método novedoso. La ausencia de explicaciones de 

nuestra realidad es triste en este caso. Un uso eficiente de los recursos 
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intelectuales requeriría centrarse en la investigación específica de los 

campesinos andinos. Lo que consideramos características universales debería 

ser estudiado con la ayuda de la literatura internacional. 

- El grado de heterogeneidad presente en una población es 

proporcional al grado de complejidad geográfica, cultural e histórica presente, 

así como al nivel de desarrollo alcanzado. Abarca un espectro diverso de 

patrones de cultivo, desarrollos tecnológicos, asociaciones de producción, 

estructuras organizativas y acceso a los recursos. Hay otras naciones en el 

mundo que están más avanzadas tecnológicamente que Perú, y como resultado 

directo, los paisajes agrícolas de esas naciones son más variados. Como vamos 

a ver, la diversidad de la realidad es un problema que se plantea en todos los 

sub campos de la teoría económica, pero se ha tratado de muy diversas maneras 

según el período de tiempo y el enfoque teórico que se haya utilizado. 

Borda, & Quijandría, (1990) en su investigación titulada: “La eficiencia 

de la economía campesina: Concepto aplicable en el Perú”, Los autores 

investigan si la agricultura campesina de la sierra peruana puede soportar un 

modelo económico sostenible. Hacen un esfuerzo por salvar la carne 

conceptual de la noción “eficiente pero terrible” de Theodore Schultz. 

Encuentran que en algunos lugares es imposible o sólo marginalmente 

concebible mejorar los ingresos campesinos con los componentes productivos 

disponibles, definiendo con precisión la eficiencia económica y realizar un 

ejercicio de programación lineal. Esto se descubrió tras definir claramente el 

concepto de eficiencia económica. En otros, donde hay productores 

obviamente dominantes en la administración de los elementos productivos, es 

concebible propagar sus tecnologías. La capacidad de los agricultores para 
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aceptar la nueva tecnología o difundir la tecnología actual (como ejemplifican 

los líderes) con el fin de aumentar sus ingresos está supeditada a su capacidad 

para hacer frente a los desequilibrios resultantes, para lo cual la educación es 

esencial. Para que los agricultores mejoren sus ingresos. 

2.1.3. Antecedentes de carácter regional-local 

Cruz, (2008) en la tesis titulada: “Desarrollo rural y modificación de la 

estructura productiva de la comunidad campesina de Sacasco. Puno, Perú”; ha 

tenido como objetivo: Determinar la adopción de una nueva tecnología de 

alfalfa a secano que ha permitido la modificación de la estructura productiva 

de la comunidad campesina de Sacasco. Como principales conclusiones arriba 

a las siguientes: 

- PRIMERA: La ONG Caritas Juli contribuyó en el desarrollo rural 

de la Comunidad de Sacasco, con un compromiso cristiano especialmente con 

los pobres y excluidos a través de la comunicación, solidaridad ínter diocesana 

y focalizando su trabajo en dicha zona con los proyectos productivos 

“Incremento forrajero, crianzas familiares y capacitación en leche y 

derivados”.  

- SEGUNDA: Los efectos que produjo la adopción de la tecnología 

de alfalfa de secano en la estructura productiva de la Comunidad de Sacasco, 

es la instalación de 136 hectáreas de alfalfa resistente al frio y a la sequía, en 

sus variedades como la Ranger, W325 y la W350. Productores que antes de la 

implantación de esta alfalfa no tenían ninguna parcela de alfalfa, en la 

actualidad el 47.1% del total de productores tienen Bajo rango (una hectárea 

de alfalfa), el 29.4% tienen Medio rango (de una hectárea a dos hectárea de 

alfalfa), y el 20.6% tienen Alto el rango (de cuatro a más hectárea de alfalfa). 



23 

Lama, (2004) en la tesis titulada: “Migración y tendencias de cambio 

en los procesos de urbanización dentro de la ciudad de Puno: caso barrio 4 de 

Noviembre. Puno, Perú”; su objetivo fue: Brindar una explicación sobre la 

prevalencia de las migraciones rurales y los patrones de cambio que exhiben 

en el proceso de urbanización del barrio 4 de noviembre ubicada en la ciudad 

de Puno. Los siguientes hallazgos, surgidos de la investigación, deben ser 

considerados como los más significativos: 

- Las tendencias de cambio, son hacia a la modernidad dentro del 

concepto de la interculturalidad, es decir se adopta lo moderno en todos los 

campos de la existencia del ser humano, pero al mismo tiempo se mantiene lo 

propio, la identidad por diferencia del otro. 

- Los pobladores migrantes del barrio no se desplazan de manera 

caótica, porque en la ciudad de Puno, estos reproducen y recrean sus patrones 

culturales en sus diferentes expresiones. Ellos no rompen con sus lugares de 

origen, mantienen lazos, por diferentes motivaciones, siendo las principales: 

familiares, de mantención de propiedades y lazos de afectivos de costumbres. 

- Los migrantes del barrio 4 de noviembre, viven entre dos mundos 

culturales. Esta coexistencia ya se da en su lugar de origen, al vivir en la 

localidad de Puno se da una especie de intercambio desigual de valores 

culturales: donde el migrante rural subvalúa sus productos culturales y 

sobrevalora los elementos culturales occidentales. Sin embargo el poblador 

barrial migrante no renuncia a sus valores culturales, es más, los recrea y los 

reproduce. 
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2.2. MARCO TEÓRICO 

2.2.1. Neoliberalismo 

 Según Calvento, (2006) Cabe señalar que el neoliberalismo surgió 

a mediados del siglo XX, cuando diversos tipos de Estado social, incluido el 

Estado keynesiano, dominaban el mundo capitalista. Esto no impidió a Von 

Hayek publicar El camino de la servidumbre. En este ensayo, planteó un severo 

desafío al estado de bienestar keynesiano, y el neoliberalismo se creó como 

respuesta teórica y política al estado intervencionista y de bienestar. (Anderson, 

1999: 15). En esta fase de inicio y formación de la corriente neoliberal, Von 

Hayek desempeñó un papel crucial en el establecimiento de sus principios 

rectores. La fuente de su inspiración fue su rechazo a todas las formas de 

intervención gubernamental, pero especialmente a la preconizada por la teoría 

keynesiana. Como señala Rapoport, (2002: 359), Von, (1995) tenía en mente 

no sólo el nazismo de Alemania, el socialismo de la Rusia “Stalinista” o el 

laborismo de Inglaterra, sino sobre todo la “aberración” de la teoría que es el 

keynesianismo., que, a pesar de sus políticas intervencionistas, había permitido 

al capitalismo de los años 30 salir de la Gran Depresión. 

Este político afirmó que no hay ninguna razón para que el Estado no 

ayude a los individuos que no pueden protegerse contra los peligros comunes 

de la vida, como las enfermedades y los accidentes, o las catástrofes naturales, 

como los terremotos y las inundaciones, debido a la incertidumbre inherente a 

estos acontecimientos. Cuando una actividad compartida puede minimizar las 

catástrofes contra las que un individuo no puede defenderse ni prepararse para 

sus repercusiones, esta acción debe llevarse a cabo sin falta. (Pag. 157). 
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A la luz de las crisis de los años 70, la importancia de Capitalismo y 

Libertad de Milton Friedman se intensifica. Milton Friedman, El destacado 

economista estadounidense que fundó la prestigiosa Escuela de Economía de 

Chicago, respaldó las teorías de Hayek en la Universidad de Chicago. 

Friedman creía que el poder del gobierno era necesario pero perjudicial; 

en consecuencia, debía restringirse y descentralizarse. Destacó la importancia 

y la necesidad de la existencia de un gobierno. Lo consideraba el árbitro y el 

determinador de las “reglas del juego”. Sin embargo, el papel del gobierno debe 

ser limitado porque el mercado reduce drásticamente el espectro de problemas 

que deben ser tratados políticamente, disminuyendo así la participación directa 

del gobierno en el juego. (Friedman, 1966). 

En pocas palabras, el objetivo de este movimiento bajo la ideología 

neoliberal ha sido hacer de las cuestiones sociales, como la pobreza y la 

desigualdad, una preocupación secundaria. Pusieron énfasis en el concepto de 

propiedad privada y en la independencia de la persona por encima de todo. 

Como resultado, llegaron a la conclusión de que dependía de cada individuo 

garantizar la seguridad y el mantenimiento del sistema, a pesar de que el 

sistema económico que apoyaban podía dar lugar a la desigualdad. Impulsaron 

un estado restringido que pusiera el énfasis en los asuntos sociales por encima 

de todas las demás preocupaciones. 

2.2.2. El neoliberalismo en América Latina 

Calvento, (2006) En 1989, Washington fue la sede de una cumbre 

patrocinada por El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. 

Asistieron funcionarios del Departamento de Estado de EE.UU., ministros de 

finanzas de los países desarrollados, presidentes de los principales bancos 
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internacionales y destacados economistas. Como resultado de este debate, se 

formó el Consenso de Washington, cuya creación se atribuye con frecuencia al 

economista estadounidense John Williamson. 

El Consenso se describió como una serie de "recomendaciones" 

proporcionadas a las naciones endeudadas, principalmente en América Latina, 

cuando solicitaron la renegociación de la deuda como nuevos préstamos. De 

este modo, la corriente de pensamiento neoliberal impregnó los países 

latinoamericanos. Esto se debe a que, como señala Stewart (1998), los cambios 

de pensamiento en y sobre los países ricos han sido típicamente seguidos por 

cambios de pensamiento similares en los países en desarrollo. De este modo, 

la corriente de pensamiento neoliberal impregnó los países latinoamericanos. 

Se trata de una consecuencia lógica de la enorme influencia que los países 

desarrollados ejercen sobre actores significativos, en particular como resultado 

de su dominio del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. En 

otras palabras, es una consecuencia del hecho de que los países desarrollados 

tienen todo el poder. 

A esto hace referencia Bustelo, (1998) A través de estas organizaciones, 

este movimiento filosófico conocido como el "Consenso de Washington" se 

extiende por las Américas. La aplicación de este consenso se ejemplifica con 

la transición de un modelo de sustitución de importaciones a un paradigma de 

apertura económica. 

2.2.3. El neoliberalismo y la economía campesina 

Corrales, & Forero, (1992) Señalan que la adopción del modelo 

neoliberal en la nación multiplica las barreras al desarrollo de la economía 

campesina, en lugar de mejorar las condiciones desfavorables en las que se 
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desarrolla para maximizar su potencial de crecimiento y empoderar a la 

sociedad rural. Debilita la capacidad de la nación para satisfacer las demandas 

básicas de su población rural y erosiona significativamente la relativa 

independencia alimentaria construida en las últimas décadas. Esto tiene como 

resultado las siguientes repercusiones desfavorables: 

- La erradicación de las identidades culturales y de las especies. El 

uso intensivo de la tierra, junto con la necesidad de utilizar una mayor cantidad 

de insumos agrícolas (fertilizantes químicos y agroquímicos), y la tendencia a 

la especialización de la producción favoreciendo el monocultivo, conduce a 

una serie de cambios culturales, como la modificación de los hábitos de 

consumo y la tendencia a reducir los períodos de barbecho y descanso, lo que 

en última instancia resulta en la ruptura de los mecanismos de preservación de 

los agro ecosistemas. En otras palabras, las tecnologías que se siguen 

impulsando, con mayor intensidad en el modelo de apertura, suponen una clara 

amenaza para la diversidad y conservación de los recursos genéticos, que son 

la base de la producción futura no sólo de los agricultores sino de todos los 

cultivos. Los recursos genéticos no sólo son la base de la futura productividad 

de los agricultores, sino también de todos los cultivos. En realidad, el desarrollo 

de las semillas milagrosas de la revolución verde y la obtención de variedades 

mejoradas dependen de una base genética lo suficientemente rica y diversa 

como para servir de materia prima para mejorar las innovaciones existentes y 

desarrollar otras nuevas. Esta condición se impuso debido a la ausencia de una 

base genética adecuada. 

Así, la continua presión sobre la modernización de los campesinos y el 

constante rechazo a la investigación que apoya los aspectos buenos de este 
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estilo de producción son un asalto no sólo a este segmento de la sociedad, sino 

también a las futuras perspectivas alimentarias y productivas del planeta. 

Simultáneamente, se está perdiendo un importante conjunto de conocimientos 

y tradiciones culturales que han demostrado su eficacia en cuanto al uso 

sostenible de los recursos naturales.  

- Disminución de la seguridad alimentaria La producción de 

alimentos para el mercado interno, que históricamente ha desempeñado un 

papel esencial en la economía campesina, ha quedado obsoleta debido a que el 

mercado internacional se ha convertido en la despensa de la nación. Además 

de seguir exportando café y banano, Colombia tendrá que empezar a exportar 

granadas, uchuvas, moras, fresas, aguacates, pepinillos, maracuyá, fresas, 

pitahayas, uvas, piñas, etc. Mientras tanto, planeaba aumentar la cantidad de 

cereales, semillas oleaginosas, leche en polvo y carnes que compraba. En otras 

palabras, compraría cosas de gran relevancia estratégica alimentaria y 

geopolítica, mientras que simultáneamente pondría en el mercado una gran 

variedad de productos que tienen una gran fragilidad de mercado, son 

completamente innecesarios y están abiertos a todo tipo de manipulaciones y 

restricciones. 

- Impacto en los sectores productivos. Evidentemente, la 

heterogeneidad de la economía campesina conlleva diversos efectos en relación 

con la importación de alimentos estratégicos. En primer lugar, la producción 

campesina tradicional de maíz y frijoles, que representan alrededor del 6% y el 

3% del valor global de la pequeña agricultura, respectivamente (véase Cartier 

y Forero, 1990). En segundo lugar, los productos industriales que se supone 

que la política gubernamental debe prever para compensar los efectos 
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negativos de la liberalización, pero cuya aplicación parece ir con un retraso 

agónico: el sésamo, el fique, el tabaco y la cebada, que representan alrededor 

del 3% del total. Los pequeños productores de arroz y algodón, que compiten 

con los empresarios capitalistas en condiciones desfavorables, pueden verse 

afectados a medio y largo plazo. Por otro lado, parece que hay efectos negativos 

en los campesinos que cultivan sorgo y soja, que también están integrados en 

la agricultura capitalista, a corto plazo. 

- Empobrecimiento tecnológico como consecuencia de la presión de 

las expectativas de producción. Según el examen de la capacidad del país para 

posicionarse en los mercados mundiales, se anticipa una especialización 

perjudicial en la producción de artículos no esenciales, mientras se desprecia 

el necesario fortalecimiento del mercado interior. Debido al desaliento de la 

producción propia, se depende cada vez más de las importaciones de bienes 

esenciales. Todo esto da lugar a cambios en los patrones de consumo de los 

productores y de los consumidores, y también tiene el potencial de provocar 

una reducción de la demanda de bienes producidos localmente. Una serie de 

prácticas de gestión de la agricultura y de los recursos naturales en muchos 

ecosistemas se perderá como consecuencia de la mayor especialización de la 

producción. Estos métodos han garantizado hasta ahora la supervivencia de 

especies vegetales y animales que se habrían extinguido hace mucho tiempo si 

no se hubieran aplicado. Además, la especialización, que es por definición 

antitética a la lógica de la producción campesina, debilita lo que se destina al 

autoconsumo pero que con frecuencia también es comercializable. Esto se debe 

a que la especialización está intrínsecamente orientada al mercado. En estas 

circunstancias, hay mucha presión para abandonar la política campesina y los 
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mecanismos que utiliza para fortalecerse. Estos mecanismos se basan en 

tácticas que combinan distintas posibilidades de autoconsumo y producción 

para el mercado. 

2.2.4. Organización social campesina 

Las organizaciones sociales campesinas, también conocidas como 

grupos locales, comunitarios, rurales o populares, son organizaciones de bases 

oficiales o no estructuradas, democráticas y voluntarias. El objetivo principal 

de estas organizaciones es promover los objetivos económicos o sociales de 

sus miembros. Las organizaciones sociales campesinas suelen denominarse 

grupos locales, comunitarios, rurales o populares. Se diferencian entre sí por 

tener al menos un objetivo en común, independientemente del estatus legal o 

el grado de formalización de las organizaciones. En el contexto del desarrollo 

“de abajo arriba”, son estrategias de captación de préstamos, insumos, 

formación y otros servicios que mejoran el bienestar de sus miembros en 

relación con las autoridades de sus propias comunidades. 

Cuando se refiere a este tópico relacionado a la organización 

campesina, está intrínsecamente al eje de análisis de “economía campesina” 

tiene distintos enfoques que argumentan sus particularidades desde un punto 

de vista marxista o neoclásico. 

2.2.5. Economía campesina 

Según Kervyn, (1987) En cuanto a la economía campesina en el Tercer 

Mundo, las perspectivas marxista y neoclásica fueron los dos paradigmas de la 

ciencia económica más influyentes. Chayanov, (1925-1966) Reconoce la 

existencia de las siguientes características del método de producción 

campesino: el uso de mano de obra familiar, sin perjuicio del uso de otros tipos 
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de trabajo asalariado; la intensidad del trabajo es proporcional al consumo de 

mano de obra e inversamente proporcional a los beneficios, relación conocida 

como Ley de Chayanov y la existencia de un sistema de familia extensa. 

Esta forma de explotación se produce siempre que los excedentes que 

producen los pequeños propietarios se trasladan a otros sectores económicos 

(agrarios o no). Para mejorar el nivel de vida de la población rural, hay que 

invertir estos flujos, con todas las repercusiones estructurales y políticas que 

ello conlleva. Esto se logrará mediante el aumento de la producción agrícola. 

El objetivo del estudio es descubrir cómo se apropia el excedente; Por ello, se 

estudian intensamente los vínculos sociales y todos los “puntos de contacto” 

entre los agricultores y el mercado o el resto de la economía. (Deere y De 

Janvry, 1979). Sin embargo, lo más importante que ha aportado el marxismo 

es una teoría del cambio agrario y un énfasis en la importancia de las 

condiciones locales, históricas, sociales y geográficas particulares. Esto es 

importante porque ayuda a evitar la extensión mecanicista de un análisis 

específico de un país a otros contextos y porque es una de las contribuciones 

más importantes que ha hecho el marxismo. 

En cuanto al examen de los problemas agrarios, el paradigma 

neoclásico supone el desarrollo de modelos de comportamiento campesino y 

de racionalidad individual basados en la maximización de una función de 

utilidad. Esto permite, entre otras cosas, medir la “eficiencia” de los pequeños 

agricultores, los mercados y ciertos regímenes de tenencia de la tierra. Está 

muy extendida la idea de que los economistas neoclásicos son los más 

apasionados defensores de las pequeñas explotaciones y de las políticas 

agrarias que las benefician de forma inmediata. Sin embargo, no es así. Los 
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economistas neoclásicos suelen ser los más ardientes defensores del 

minifundismo y de los cambios agrícolas que les benefician directamente si lo 

consideran el sistema más eficiente para producir alimentos, emplear mano de 

obra y distribuir más equitativamente el dinero. 

Los estudios económicos agrarios no tienen una fuerte tradición 

marxista en el Perú. Esto se debe probablemente al hecho de que los 

economistas, incluidos los de la izquierda, descubrieron en la teoría marxista 

instrumentos que no eran especialmente aplicables a los estudios 

microeconómicos y estáticos. En otras palabras, había poca coincidencia entre 

la teoría y las necesidades de investigación de finales de los años 70. Esto 

explicaría por qué el paradigma sólo flaquea cuando se aborda la cuestión 

macroeconómica de los vínculos entre la economía campesina y el desarrollo 

capitalista o la transformación agrícola. En consecuencia, nuestra comprensión 

del significado de cada modo de extracción de excedentes es limitada. (Webb, 

1977) y ¿Representan realmente una barrera clave para la expansión del sector 

minifundista? ¿Es la indigencia rural un resultado del desarrollo capitalista de 

Perú? ¿De qué manera y en qué medida? Sabemos por investigaciones de 

historia económica (Thorp y Bertram, 1978) que el surgimiento del capitalismo 

en el Perú no se basó en la explotación del campesinado, y otros estudios han 

demostrado que el campesinado no es un componente necesario del capitalismo 

(Kervyn, 1984). La teoría marxista siempre ha puesto de relieve (o inspirado) 

cuestiones relativas al papel del campesinado en la economía peruana y en su 

historia. 

Tal como refiere Kervyn, (1987) las particularidades de la economía 

campesina en el Perú, tiene las siguientes especificidades: 
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- HETEROGENEIDAD: El campesinado es un grupo 

tremendamente diverso. No sólo por los evidentes aspectos ecológicos, 

geográficos y culturales, sino también por la disponibilidad de recursos, los 

niveles de renta y la composición, las estructuras organizativas y los vínculos 

con el mercado, entre otras cosas. Esta heterogeneidad es evidente a nivel 

familiar, comunitario y regional. (Cotlear, 1986). 

- DIVERSIFICACIÓN: La economía campesina incorpora varias 

actividades en distintos momentos y lugares. La agricultura no suele 

desempeñar un papel crucial en la distribución del tiempo o la generación de 

efectivo, a pesar de que suele ser la actividad más importante, ya que 

proporciona una parte sustancial de los alimentos de la familia (es el 

componente fundamental de la reproducción). Esto lleva a pensar que son 

necesarios programas especializados centrados en una actividad concreta o, 

peor aún, en un solo cultivo, tendrán una menor influencia en los ingresos 

familiares, y que cuanto más amplios y adaptables sean los programas, mayor 

será el impacto. (Kervyn, 1986).  

- INTERDEPENDENCIA GENERAL: Los agricultores se dedican 

a una gran variedad de tareas productivas, todas ellas intrincadamente 

interrelacionadas. Una matriz de insumo-producto ilustra la interdependencia 

de la agricultura, la ganadería y la artesanía describiendo cómo y qué aporta 

cada actividad a la otra. La matriz también muestra lo que cada actividad aporta 

a la otra. (Figueroa, 1981; Gonzales, 1984).  

- AVERSION AL RIESGO: Esto se relaciona con la inclusión del 

riesgo en el examen de la economía campesina. Este concepto ha sido utilizado 

por los economistas desde hace más de dos décadas, aunque el énfasis en el 
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riesgo es relativamente nuevo en Perú. (Figueroa, 198l). Se basa en la idea de 

que los agricultores limitan los riesgos porque están tan cerca del mínimo de 

subsistencia que no pueden permitirse incurrir en riesgos importantes. En 

términos económicos, la limitación de la varianza de los ingresos se 

considerará más esencial que el aumento de la expectativa matemática de 

ingresos. Evidentemente, estos dos objetivos son a veces incompatibles: si el 

objetivo es la supervivencia económica, no se suele perseguir la maximización 

de los ingresos, y viceversa (Roumasset, 1976; Scott, 1976). Sin embargo, la 

aversión al riesgo se asocia a una supuesta hostilidad a la modernización o a 

una visión "tradicional" del mundo. Esta idea errónea está más extendida entre 

los técnicos que entre los economistas, que tienen acceso a destacadas obras de 

economía rural. Sin embargo, es importante señalar que esta idea errónea es 

más frecuente entre los técnicos que entre los economistas. 

2.2.6. La comunidad campesina como organización social 

Robles, (2004) destaca el hecho de que la comunidad campesina en 

Perú es la organización rectora de los trabajadores agrícolas del país. Es la 

institución que más directamente se vincula con la tierra y sirve como órgano 

de representación del campesinado organizado. Tiene un recorrido importante 

y se remonta a la azarosa historia de nuestro país. Para establecer la 

organización básica estable del sistema gubernamental y social del 

Tahuantinsuyo, los conquistadores quechuas reorganizaron los ayllus 

preincaicos bajo el sistema decimal. Sus inicios se pierden en la época 

precolombina con el desarrollo de los ayllus preincaicos, que fueron 

reorganizados por los conquistadores quechuas una vez que se hicieron con el 

control de la región. 
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Ha habido una serie de estudios que se centran en la importancia del 

ayllu preincaico e incaico en la estructura organizativa de los Andes. En ellos 

se han tratado diversos temas, entre ellos el siguiente: Saavedra, 1913; 

Eguiguren, 1914; Castro, 1924; Valcárcel, 1925; Cunow, 1933. La antigua 

cultura prehispánica de los ayllus dio lugar a la actual sociedad campesina, que 

es una variante evolucionada de los ayllus. 

Por orden de los conquistadores, los antiguos ayllus del sistema incaico 

se fusionaron para establecer una “reducción de indios”, los colonizadores 

introdujeron los cambios más profundos en la estructura organizativa de los 

indios durante la época de la autoridad colonial. Estos cambios se produjeron 

durante el periodo de tiempo en el que el sistema incaico estaba vigente. Esta 

“reducción de indios”. La consolidación de varios ayllus en una sola 

organización fue el primer paso para implementar este nuevo tipo de 

organización entre los vencidos. Los conquistadores obligaron a los antiguos 

ayllus a reunirse en mayor número, con todas sus casas concentradas en una 

sola región, y a adherirse a los patrones orgánicos que habían desarrollado. Los 

objetivos políticos, económicos y religiosos de los conquistadores 

contribuyeron a diezmar a la población indígena. La prioridad de estos 

intereses era el establecimiento de un sistema centrado en la explotación del 

trabajo y el adoctrinamiento bíblico de los oprimidos. Diversos autores, como 

Saavedra (1913), Eguiguren (1914), Sivirichi (1946) y Hurtado (1974), afirman 

que el concepto de la comunidad campesina tuvo su inicio como resultado del 

programa de reducción de ayllus que fue decretado por el virrey Francisco de 

Toledo entre los años 1569 y 1581. Esto se debe a que la población andina fue 

afectada negativamente por estos eventos y procesos históricos. 
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Sin embargo, las comunidades de hoy en día están formadas por 

personas de muy diversa procedencia. Hay muchas aldeas de reciente creación, 

especialmente las que se establecieron en la época de la reforma agraria. Otras 

son producto de desmembraciones posteriores de la matriz, mientras que otras 

son producto de reducciones indígenas recién generadas. Algunas siguen 

formando parte de las reducciones indígenas originales, mientras que otras no. 

(1969-1979). Según Robles, (2004), las comunidades campesinas en el Perú 

han buscado su reivindicación social, económica y política, expresado en las 

siguientes situaciones:  

- La batalla por el territorio. Como demuestran Matos, (1980 y 

1984), Montoya, (1989), Blanco, (1972), Neira, (1964), y otros, el siglo XX 

fue una época de excepcionales movilizaciones sociales que influyeron en el 

campesinado andino en general y en las comunidades en particular. Numerosos 

pueblos campesinos, tanto en la Colonia como en la República, participaron en 

la búsqueda de tierras por parte del campesinado. Durante las décadas de 1950 

y 1960 del siglo pasado, esta batalla se libró hasta el final. Durante estos años, 

los campesinos impugnaron el dominio del gamonalismo y su pilar central, el 

Estado. Varias fuentes indican que reclamaron sus propiedades ancestrales en 

manos de los terratenientes a lo largo de los Andes peruanos combinando su 

propia fuerza con la de las masas. Habían sufrido desalojos y humillaciones 

durante más de 450 años. Habían sido sometidos a este trato durante más de 

cuatro siglos y cincuenta años, como explican varios autores, entre ellos Neira, 

(1964), Kapsoli, (1977), Sánchez, (1981), y Ramírez, (2002).  

Estos movimientos campesinos condujeron finalmente a las reformas 

agrarias que se iniciaron durante el gobierno militar del general Pérez Godoy 
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en 1963 y terminaron durante el gobierno militar del general Juan Velasco 

Alvarado de 1968 a 1975. Fueron alentadas por la pequeña burguesía 

intelectual y los partidos políticos de izquierda y centro-izquierda. Estas 

reformas se iniciaron durante el gobierno militar del general Pérez Godoy. Los 

campesinos andinos en general pudieron devolver una parte importante de las 

tierras que les habían sido robadas y recuperar gradualmente su dignidad como 

resultado de los movimientos campesinos que se produjeron y de las reformas 

agrarias que propugnó el gobierno. Por primera vez se sienten 

considerablemente más liberados como ciudadanos. En la década de 1920, 

entraron en una fase de la vida que se vio reforzada por el reconocimiento legal 

de su sociedad. 

- La migración de personas de zonas más rurales a entornos más 

urbanos. Después de la Segunda Guerra Mundial, se produjo otro 

acontecimiento social que coincidió con los movimientos campesinos. Este 

evento fue la migración de campesinos del campo a la metrópoli, 

principalmente a la ciudad de Lima. Otra forma de movilización social que ha 

sido significativa en el pasado reciente de la nación puede ser caracterizada por 

el hecho de que juega un papel aquí. Los campesinos han luchado no sólo por 

reclamar sus tierras, sino también por abrir una nueva brecha hacia el exterior, 

con la esperanza de asegurar un futuro más favorable para ellos (Martínez, 

1980; Matos, 1984; De Soto, 1986; Altamirano, 2000). A pesar del fenómeno 

de la movilización campo-ciudad, que ha acortado las distancias y acelerado el 

proceso de transformación, el número de miembros de la comunidad 

contabilizados en cada censo no ha variado mucho. La suerte de la población 

campesina ha cambiado, concretamente el descenso precipitado del número de 
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jóvenes que viven en las comunidades campesinas. Los miembros más jóvenes 

de la población, tanto hombres como mujeres, así como, en menor medida, los 

miembros más antiguos del censo comunitario, se han visto significativamente 

afectados por este movimiento migratorio. Aunque algunos de los miembros 

de la comunidad con talento se han trasladado fuera de las comunidades, el 

estatus de las mismas ha encontrado formas de continuar. En las últimas 

décadas, estos procesos de continuidad local y la ocasional migración y retorno 

de grupos campesinos han asegurado la continuidad y supervivencia de estos 

antiguos grupos campesinos peruanos. Esto ha sido posible gracias a la 

periódica migración y retorno de grupos campesinos. La migración influye en 

el ritmo de crecimiento de la población de los pueblos por los que pasa, pero 

también contribuye a paliar los problemas de hacinamiento y de distribución 

desigual de los recursos. Muchas veces, el proceso de modernización de los 

pueblos se ve favorecido por las acciones de los miembros de la comunidad 

migratoria, así como de los descendientes de los miembros de la comunidad 

que ahora viven en las principales ciudades de la nación, así como en otros 

países. Además, es beneficioso para las familias campesinas y las propias 

comunidades porque los migrantes contribuyen en forma de donaciones, 

remesas y otros tipos de colaboración. Altamirano (1992, 1996, 2000) ha 

escrito ampliamente sobre este tema. 

La crisis económica de las últimas décadas ha agravado las 

preocupaciones de las familias campesinas al limitar el mercado urbano para 

sus excedentes y perturbar su proceso productivo interno. Como consecuencia 

de la implantación de tecnologías avanzadas, las opciones de empleo asalariado 

en los centros mineros están disminuyendo. El declive de las empresas 
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industriales y comerciales urbanas repercute negativamente en el acceso de los 

hombres rurales a un empleo complementario. Incluso como asalariado, el 

campesino no tiene oportunidades alternativas para una vida mejor en otros 

campos de trabajo. Esto significa que los miembros de la comunidad no pueden 

separarse de su comunidad de origen, y los que han emigrado tienden a 

regresar. Además, a pesar de los limitados recursos disponibles en cada 

comunidad, los jóvenes que no emigran y los que regresan tras migraciones 

infructuosas tienden a incorporarse a las listas de miembros de la comunidad. 

En tiempos de crisis, las disparidades entre el crecimiento de la población y la 

disponibilidad de recursos llevan a los migrantes a convertirse en nuevos 

vendedores informales en las calles y plazas de Lima y de las principales 

ciudades de provincia (Matos, 1984; De Soto, 1986). Estas masas sin hogar han 

tomado los campos, arenas y cerros del valle de Lima para encontrar un lugar 

donde habitar (Meneses, 1998). Según Degregori, Blondet y Lynch (1986), son 

los conquistadores de un nuevo mundo y, según José Matos Mar, son la causa 

del desborde popular. Estos procesos se produjeron debido al agotamiento de 

las oportunidades de vida digna en las pequeñas comunidades campesinas y a 

la falta de diversificación productiva en las distintas regiones del país, que 

podría haber proporcionado empleo permanente a la mano de obra existente y, 

por tanto, frenar la migración a las ciudades costeras. Ambas causas 

contribuyeron al aumento de la migración a las ciudades costeras. 

2.2.7. Los modelos de la organización comunal 

Como refiere Robles, (2004) en el Perú hubieron varios modelos de 

organización comunal como las siguientes: 
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- Estructura administrativa. A lo largo de su historia, la 

administración de las comunidades campesinas en Perú ha pasado por varias 

fases. El régimen de los envarados, que se estableció durante la época del 

dominio colonial, y el régimen de las direcciones comunales, que se instauró 

en la República a partir del establecimiento de la Constitución en 1920, pueden 

ser los dos períodos más significativos de su experiencia con sus tipos de 

gobierno. Con la creación de las reducciones de indios en Toledo, los españoles 

impusieron el primer modelo de administración comunal a los indígenas de la 

zona. Los conquistadores españoles optaron por crear cabildos, también 

conocidos como ayuntamientos, que funcionaban de forma similar a como lo 

hacían en las comunidades rurales españolas del siglo XVI. Se trataba de un 

paralelismo con el sistema de mandones de los ayllus incas, que se basaba en 

el curacazgo. Estos concejos se organizaban utilizando el curacazgo como 

base. Los cabildos de las reducciones comenzaron a funcionar con el Alcalde 

de Vara, que era la máxima autoridad, y una serie de regidores y alguaciles que 

se encargaban de llevar a cabo las múltiples responsabilidades administrativas. 

Estas tareas incluían el regadío, la agricultura, la ganadería, el mantenimiento 

de los límites, la gestión del culto religioso y otras tareas similares. Hasta 1926, 

cuando aparecen los primeros pueblos reconocidos oficialmente por la ley, este 

sistema estuvo vigente durante toda la época colonial y el primer siglo de la 

República. En los últimos ochenta años, la segunda etapa de la experiencia 

administrativa de las unidades campesinas ha pasado por tres modelos 

distintos. 

- El sistema presidencial. En la actualidad, las localidades están 

sometidas administrativamente a la normativa emitida por el Estado. El 
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régimen de competencias y administración de la organización comunal se rige 

por las disposiciones de la Ley Nº 24656, La Ley General de Comunidades 

Campesinas establece en sus artículos 16 a 21 que las comunidades campesinas 

se regirán bajo el sistema presidencial. Según los términos de esta ley, el 

presidente actúa como representante oficial de la comunidad ante todas las 

autoridades. Puede estar acompañado o no por una junta directiva, que puede 

incluir o no al vicepresidente, al secretario, al director fiscal y a otros directores, 

según el tamaño de la organización. La Asamblea General de los miembros de 

la comunidad, la Junta Directiva Comunal y, en su caso, las Comisiones 

Especiales de Actividades o Anexas conforma sus órganos de gobierno. Estas 

entidades conforman la estructura de gobierno de la comunidad. Dentro de las 

comunidades campesinas pueden existir otras organizaciones dependientes de 

la comunidad. Algunos ejemplos de estas organizaciones son las cooperativas, 

las empresas comunales y las empresas multicomunales. Es posible que 

algunas comunidades se fusionen con otros grupos gubernamentales o 

comerciales, como las Sociedades Agrarias de Interés Social (SAIS). En cada 

una de estas situaciones, la comunidad tiene una elección en la que se eligen 

sus dirigentes, administradores y representantes. Esto se lleva a cabo de 

acuerdo con la Ley General de Comunidades Campesinas y los Estatutos de 

cada comunidad. 

- El régimen cooperativo. Un gobierno presidencial ha asumido el 

papel de la estructura administrativa cooperativa que antes existía en las 

comunidades rurales. Estas comunidades fueron creadas originalmente como 

cooperativas agrícolas. La estructura de la organización cooperativa se 

estableció en la época del general Juan Velasco Alvarado, cuando supervisaba 
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la dictadura militar reformista. Estas entidades campesinas pasaron al 

paradigma de la organización cooperativa de acuerdo con el Estatuto Especial 

de las Comunidades Campesinas, que fue aprobado por el gobierno de la época 

mediante el Decreto Supremo Nº 37-70-AG. En consecuencia, este decreto fue 

emitido en 1970. La administración comunal se estructuró de manera similar a 

la de otros tipos de cooperativas, ya que contaba con una Asamblea General de 

Comuneros, un Consejo de Administración y un Consejo de Vigilancia. Este 

paradigma organizativo, que estuvo en uso desde febrero de 1970 hasta abril 

de 1987, cuando fue sustituido por la Ley General de Comunidades 

Campesinas, fue denominado por los campesinos como la "junta bicéfala". Esta 

ley entró en vigor al mismo tiempo. 

- Personería jurídica Como consecuencia de ello, el sistema de 

personalidad jurídica que anteriormente había dotado a la comunidad 

campesina de un estatus ante la ley fue sustituido por un régimen cooperativo 

de organización comunal. En la década de 1920, los grupos indígenas iniciaron 

los procesos de reconocimiento oficial que mandaba la Constitución de 1920. 

Estos procesos se llevaron a cabo bajo un marco de autoridad que estaba 

encabezado por el representante legal de la comunidad indígena. Este líder 

contaba con el respaldo de una junta directiva, que estaba formada por un 

presidente, varios secretarios y otros miembros. En el proceso de selección del 

representante legal de cada pueblo debían participar personas alfabetizadas y 

que supieran leer y escribir. La principal obligación que se le imponía era la de 

hablar en nombre de su grupo frente a muchas otras comunidades, organismos 

gubernamentales y empresas privadas. En muchas comunidades que contaban 

con una alta proporción de ciudadanos que no sabían leer ni escribir, los 



43 

representantes legales elegidos se veían obligados a contar con el 

asesoramiento de personas ajenas a la comunidad. El representante legal se 

encargaba de todo tipo de trámites comunitarios, incluidos los relativos al 

reconocimiento de la comunidad, los conflictos de tierras con las comunidades 

vecinas y los propietarios de la época, y todos los trámites que fueran 

necesarios para la comunidad. Este enfoque se utilizó hasta el mes de febrero 

de 1970. Durante ese período, el Estatuto Especial de las Comunidades 

Campesinas pasó a ser legalmente vinculante. 

- Comunidad de campesinos y empresas cooperativas. A pesar de 

que el modelo presidencialista sirve para organizar eficazmente el 

funcionamiento interno de las comunidades, en el transcurso de los últimos 

diez años se han hecho varios intentos de establecer diversos tipos de régimen 

interno mediante nuevos arreglos gubernamentales. En la época en que Alberto 

Fujimori fue presidente de Perú, se promulgaron dos leyes que modificaron 

ampliamente la forma de gobernar los pueblos campesinos: 

- En julio de 1995 se promulgó la Nueva Ley de Tierras Nº 265050, 

y la Ley de Tierras de las Comunidades Campesinas de la Costa es la Ley Nº 

26845. Con estas nuevas regulaciones, el fujimorismo se esforzó por alterar el 

régimen interno de las comunidades y fomentar la forma de organización 

empresarial como parte de una apuesta por la modernización de lo rural, que 

incluía la liberalización de la tierra. Esto se hizo en nombre de la reforma del 

régimen interno de las comunidades. En realidad, los instrumentos legales que 

evolucionaron como resultado de los esfuerzos de la administración gobernante 

han sido deshechos por las comunidades campesinas que se están 

desintegrando, particularmente en la región costera. Quienes cultivan artículos 
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agrícolas comerciales son los asentamientos costeros que controlan vastas 

extensiones de tierra. Además de estar mejor equipados con la tecnología actual 

y situados más cerca del mercado y las instituciones financieras, estos pueblos 

tienen más opciones para modificar sus modelos organizativos. 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

3.1.1. A partir del enfoque de la epistemología de la investigación científica. 

Desde la perspectiva de la epistemología de la investigación científica, 

el método de investigación utilizado en este estudio fue el método Hipotético-

Deductivo propuesto por Popper (1977), que se refiere a que ya existe un marco 

teórico que al construir una hipótesis, debe ser CONTRASTADO en la 

REALIDAD SOCIAL de manera deductiva) conocido procedimental y 

metodológicamente como cuantitativo; también de carácter procedimental, las 

técnicas e instrumentos de este enfoque son cuantitativos. 

3.1.2. A partir del análisis de la profundidad de la investigación. 

Esta investigación tendrá un nivel de análisis descriptivo y otro 

explicativo en función de la amplitud de su investigación. Un nivel de análisis 

descriptivo significa que caracterizará el análisis situacional de la organización 

social de la comunidad campesina de Kunurana Bajo. Un nivel de análisis 

explicativo significa que identificará los efectos de la influencia que tienen las 

políticas neoliberales en la organización social. 

3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación ha sido de carácter no-experimental, descriptivo y 

causal. 

3.2.1. Ejes de análisis de la investigación 

Los ejes de análisis fueron: 

- Económico. 

- Social.  
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- Cultural 

3.2.2. Dimensiones de análisis de la investigación 

Las dimensiones de análisis de la investigación estuvieron comprendidas por:  

- Comportamiento de la economía de mercado 

- Acceso y tenencia de la tierra 

- Comportamiento organizacional del trabajo 

- Emigración del campo a la ciudad 

- Costumbres culturales  

3.2.3. Unidad de análisis de la investigación 

La unidad de análisis fue: 

- Los efectos de influencia de la política neoliberal en la 

organización social de la comunidad campesina Kunurana Bajo del distrito de 

Santa Rosa y provincia de Melgar, departamento de Puno. Comunidad 

campesina reconocida por la Superintendencia Nacional de los Registros 

Públicos –SUNARP. (A00014). 

3.2.4. Unidad de observación de la investigación 

La unidad de observación fue: 

- Los jefes de familia como pobladores (comuneros) de la 

comunidad campesina Kunura Bajo del distrito de Santa Rosa y provincia de 

Melgar, departamento de Puno. 

3.2.5. Período de análisis de la investigación 

01 año (2015) 
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3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1. Población  

La población como universo de análisis lo ha constituido un total de 

130 jefes de familia en condición de comuneros, según el padrón general de la 

comunidad campesina Kunurana Bajo, reconocido por la Superintendencia 

Nacional de los Registros Públicos –SUNARP. (A00014). 

3.3.2. Muestra 

La muestra estuvo constituido por 42 jefes de familia en su condición 

de pobladores como comuneros de la comunidad campesina Kunurana Bajo, el 

mismo que ha sido bajo la forma de no probabilístico aleatorio simple por 

conveniencia. 

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

3.4.1. Técnicas de investigación  

Las técnicas de investigación utilizados fueron los siguientes: 

- Observación. 

- Encuesta. 

3.4.2. Instrumentos de investigación 

Los instrumentos utilizados estuvieron referidas a: 

- Fichas de observación. 

- Cuestionario de encuesta. 

3.5. PROCESAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se han utilizado técnicas de estadística descriptiva e inferencial para la 

presentación de las variables y el análisis, asociación con el paquete estadístico SPSS 

21.5 
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3.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

UNIDAD 

DE ANÁLISIS 

VARIABLES 

DE ANÁLISIS 

DIMENSIONES 

DE ANÁLISIS 
INDICADORES 

 

 

 

EFECTOS DE 

INFLUENCIA DE 

LA POLÍTICA 

NEOLIBERAL DE 

LA COMUNIDAD 

CAMPESINA DE 

KUNURANA BAJO 

DE SANTA ROSA-

MELGAR-PUNO: 

2015 

 

Caracterización de la 

organización social de la 

comunidad campesina 

Características 

generales 

- Constitución 

- Composición 

organizacional 

Pertenencia a la 

organización 

social 

- Comunidad 

campesina 

- Empresa 

asociativa 

 

 

 

Efectos de influencia de la 

política neoliberal en la 

organización social 

Acceso y 

comportamiento 

del mercado 

- Producción de 

cultivos 

- Hábitos de 

consumo 

- Medios de 

transporte 

- Productos 

electrónicos 

Acceso y tenencia 

de la tierra 

- Número de 

parcelas 

 

Migración del 

campo a la ciudad 

- Años de edad 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los resultados de la investigación en referencia están en relación a los 

siguientes considerandos a ser tratados en este acápite como evidencias empíricas: 

- La caracterización de la organización social de la comunidad campesina. 

- Los efectos de la política neoliberal en la organización social de la comunidad 

campesina.  

4.1.1. En relación a las características generales de la organización social.  

La comunidad campesina Kunurana Bajo, reconocido por la 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos –SUNARP. (Registro de 

Personas Naturales. Rubro: Generales A00014). 

Esta comunidad campesina ha venido funcionando bajo la siguiente 

junta directiva: 

Presidente    : Domingo Aroni Mamani  DNI 02290367  

Vicepresidente : Whashington Villanueva Flores DNI  02287755             

Secretaria  : Luisa Berdusco Cahuana  DNI  02307658  

Tesorera  : Gladys Lima Cuyo   DNI  70274760 

Fiscal  : Indalicio Lima Cruz   DNI  02295265 

4.1.2. En relación a la pertenencia de la organización social. 

Los jefes de familia como miembros de la organización comunal de la 

comunidad campesina de Kunurana Bajo, responde a la interrogante: ¿A qué 

organización comunal pertenece, considerando que existe la comunidad 

campesina y la empresa asociativa? Las respuestas considerando la tabla 1, 
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refieren que el 69 % señalan que pertenecen a la comunidad campesina y el 13 

%, responde que pertenecen a la empresa asociativa.  

Tabla 1.  

Pertenencia a la organización campesina 

N° PERTENENCIA NÚMERO % 

01 Comunidad campesina 29 69 

02 Empresa asociativa 13 31 

TOTAL 42 100 

 Fuente: Encuesta (2015) 

Mientras que, en relación de pertenencia, a la interrogante: ¿Pertenece 

sólo a la comunidad campesina o a la empresa asociativa o ambas 

organizaciones? Las respuestas considerando la tabla 2, refieren que 100 %, 

señalan que pertenecen a ambas organizaciones (tanto a la comunidad 

campesina y empresa asociativa).   

Tabla 2.  

Relación de pertenencia a la organización campesina 

N° RELACIÓN DE 

PERTENENCIA 

NÚMERO % 

01 Sólo a la Comunidad campesina 00 00 

02 Sólo a la Empresa asociativa 00 00 

03 A ambas organizaciones 42 100 

TOTAL 42 100 

Fuente: Encuesta (2015) 

4.1.3. En relación a los efectos de política neoliberal en la organización social 

Los resultados de la investigación en relación a los efectos de la política 

neoliberal en la organización social de la comunidad campesina de Kunurana 

Bajo,   están en relación a los siguientes aspectos a ser tratados en este acápite 

como evidencias empíricas: 

En relación al acceso y comportamiento de la economía de mercado. 

En relación al acceso y tenencia de la tierra. 
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En relación a los grados de emigración del campo a la ciudad. 

4.1.4. En relación al acceso y comportamiento de la economía de mercado 

A. En relación a la producción de cultivos 

A.1 Producción de cultivos ancestrales 

Los campesinos como jefes de familia de la comunidad campesina de 

Kunurana Bajo, frente a la interrogante ¿Ancestralmente y por rotación de 

cultivo como se cultivaba? Responden el 38 % que fue la papa, el 21 % 

manifestaba que fue la quinua, la cebada el 17 %, la oca el 14% y el 10 % 

respondió que cultivó la haba, conforme se puede apreciar en la tabla 3.  

Tabla 3.  

Práctica de cultivos ancestrales para la subsistencia familiar  

N° CULTIVOS NÚMERO % 

01 Papa 16 38 

02 Quinua 09 21 

03 Cebada 07 17 

04 Oca 06 14 

05 Habas 04 10 

TOTAL 42 100 

Fuente: Encuesta (2015) 

A.2 Producción de cultivos en la actualidad  

Tal como se puede apreciar en la tabla 4, los campesinos como jefes de 

familia de la comunidad campesina de Kunurana Bajo, frente a la interrogante 

¿Actualmente  y por rotación de cultivo como se viene cultivando? Responden 

el 52 % que es la quinua, el 14 % manifiestan que es la papa y la cebada; mientras 

que los que responde en el 12 y 08 %, es la oca y habas.   
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Tabla 4.  

Práctica de cultivos en la actualidad para el mercado    

N° CULTIVOS NÚMERO % 

01 Quinua 22 52 

02 Papa 06 14 

03 Cebada 06 14 

04 Oca 05 12 

05 Habas 03 08 

TOTAL 42 100 

Fuente: Encuesta (2015) 

A.3 Diversificación de producción de cultivos   

Los pobladores campesinos como jefes de familia de la comunidad 

campesina de Kunurana Bajo, frente a la interrogante ¿Cómo diversificación de 

su producción que otros cultivos viene practicando actualmente? Frente a esta 

interrogante, responden el 45 % que es la alfalfa, el 14 % manifiestan que es la 

cebada forrajera y el 21 % responde que es el cultivo de las hortalizas 

Tabla 5.  

Diversificación de producción de cultivos     

N° CULTIVOS NÚMERO % 

01 Alfalfa 19 45 

02 Cebada forrajera 14 34 

03 Hortalizas 09 21 

TOTAL 42 100 

Fuente: Encuesta (2015) 

A.4 Destino de la producción para el mercado 

Acerca del destino de la producción de los cultivos de pan llevar (quinua, 

papa, cebada, oca, habas) los jefes de familia de la comunidad campesina de 

Kunurana Bajo responden que ahora actualmente es el siguiente: el 77 % refiere 
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que destinan para el mercado el cultivo de la quinua, seguido por el cultivo de la 

papa en el 12 % y el 07 refiere que destina el cultivo de la cebada. Mientras que 

los cultivos de la oca y habas son destinados en el 02 %, respectivamente. Tal 

como se puede apreciar en la tabla 6. 

Tabla 6.  

Destino de la producción para el mercado    

N° CULTIVOS NÚMERO % 

01 Quinua 32 77 

02 Papa 05 12 

03 Cebada 03 07 

04 Oca 01 02 

05 Habas 01 02 

TOTAL 42 100 

Fuente: Encuesta (2015) 

B. En relación a los hábitos de consumo 

 Los hábitos de consumo de la población de la comunidad 

campesina Kunurana Bajo está en relación al consumo conocido como 

ancestral y de forma actual. 

B.1 Hábitos de consumo ancestral 

 Como se puede apreciar en la tabla 7, los miembros de la comunidad 

campesina de  Kunurana Bajo como jefes de familia frente a la interrogante 

¿Ancestralmente, es decir que antiguamente en base a que cultivos fue el 

consumo ya sea en el desayuno, almuerzo y comida? Respondieron el 26 % 

que fue en base a la quinua, el 24 % dijo que su alimentación fue en base a la 

papa, el 21 % respondió que fue en base a la cebada; mientras que el 17 y 12 
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%, manifestaron respectivamente, que su alimentación antiguamente fue en 

base a la oca y habas. 

Tabla 7.  

Hábitos de consumo ancestral    

N° PRODUCTOS NÚMERO % 

01 En base a la quinua 11 26 

02 En base a la papa 10 24 

03 En base a la cebada 09 21 

04 En base a la oca 07 17 

05 En base a las habas 05 12 

TOTAL 42 100 

Fuente: Encuesta (2015) 

B.2 Hábitos de consumo actual 

Los miembros de la comunidad campesina de Kunurana Bajo como 

jefes de familia frente a la interrogante ¿Ancestralmente, es decir que 

antiguamente en base a que cultivos fue el consumo ya sea en el desayuno, 

almuerzo y comida? Respondieron el 26 % que fue en base a la quinua, el 24 

% dijo que su alimentación fue en base a la papa, el 21 % respondió que fue en 

base a la cebada; mientras que el 17 y 12 %, manifestaron respectivamente, que 

su alimentación antiguamente fue en base a la oca y habas. Como se puede 

apreciar en la tabla 8.  

 

Tabla 8.  

Formas de hábitos de consumo en la actualidad    

N° PRODUCTOS NÚMERO % 

01 En base al fideo 22 52 

02 En base al arroz 06 14 
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03 En base a la harina  06 14 

04 En base a la papa y oca 05 12 

05 En base a la cebada y habas 03 08 

TOTAL 42 100 

Fuente: Encuesta (2015) 

C. En relación a la tenencia de medios de transporte 

 A la interrogante formulada ¿Con qué medios de transporte cuenta 

(bicicleta, triciclo, moto lineal, motocar, unidad móvil?. Respondieron el 29 % 

que cuentan con moto lineal y el 21 % que cuenta con bicicleta, como se puede 

apreciar en la tabla 9.  

Tabla 9.  

Tenencia de medios de transporte    

N° MEDIOS NÚMERO % 

01 Unidad móvil 03 07 

02 Moto lineal 12 29 

03 Motocar  03 07 

04 Triciclo 04 10 

05 Bicicleta 09 21 

06 No tiene 11 26 

TOTAL 42 100 

Fuente: Encuesta (2015) 

D.En relación a la tenencia de productos electrónicos 

Considerando que en la comunidad campesina de Kunurana Bajo existe 

la dotación de fluido eléctrico motivo por el que la mayoría de los pobladores 

responden a la interrogante ¿Con qué artefactos electrónicos cuenta usted? 

Responde el 45 % que cuentan con televisor a colores, 26 % con radio transistor, 

10 % con computadora y licuadora, respectivamente, 07 % con DVD y 02 % con 

Laptop. Conforme se puede apreciar en la tabla 10.    
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Tabla 10.  

Tenencia de equipos electrónicos     

N° EQUIPOS NÚMERO % 

01 Computadora 04 10 

02 Laptop 01 02 

03 Televisor 19 45 

04 DVD 03 07 

05 Radio 11 26 

06 Licuadora 04 10 

TOTAL 42 100 

Fuente: Encuesta (2015) 

4.1.5. En relación al acceso y tenencia de la tierra 

Respecto a la relación al acceso y tenencia de la tierra para el usufructo 

y acciones de cultivo de productos de pan llevar para las familias de la 

comunidad campesina de Kunurana Bajo, conforme se puede apreciar en la 

tabla 11, los jefes de familia responde frente a la interrogante formulada ¿Cómo 

es el acceso a la tenencia de tierra para el cultivo de productos para el sustento 

de su familia? Luego de manifestar que el acceso de la tierra ha sido por 

herencia y por parcelas en el 100 % de los casos; responden  en el 43 % que 

cuentan con más de 05 parcelas, el 36 % refiere que cuenta entre 03 y 04 

parcelas y el 21 %, responde que cuentan con 01 y 02 parcelas. 

Tabla 11.  

Acceso y tenencia de la tierra     

N° PARCELAS NÚMERO % 

01 01-02 parcelas 09 21 

02 03-04 parcelas 15 36 

03 Más de 05 parcelas 18 43 

TOTAL 42 100 

Fuente: Encuesta (2015) 
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4.1.6. En relación a los grados de emigración del campo a la ciudad. 

Como se puede apreciar en la tabla 12, en relación a lo concerniente al 

proceso de migración de los miembros de la familia de la comunidad 

campesina de Kunurana Bajo, frente a la interrogante formulada ¿Quiénes son 

los que más migran fuera de la comunidad en su familia? Los jefes de familia 

responden  en el 64 % que son los jóvenes que sus edades oscilan entre 15-20 

años, el 21 % refiere que emigran los jóvenes cuyas edades oscilan entre 21-30 

años y el 12 %, responde que migran aquellos cuyas edades están entre 31-40 

años; seguido por el 03 % que señalan que migran aquellos cuyas edades están 

en más de 41 años. 

Tabla 12.  

Proceso de migración del campo a la ciudad     

N° MIGRACIÓN NÚMERO % 

01 15-20 años de edad 27 64 

02 21-30 años de edad 09 21 

03 31-40 años de edad 05 12 

04 Más de 41 años edad 01 03 

TOTAL 42 100 

Fuente: Encuesta (2015) 

4.1.7. Contrastación de hipótesis planteadas 

Prueba de hipótesis de investigación 

La contrastación de hipótesis de investigación está en relación al 

planteamiento de la hipótesis general e hipótesis específicas siguientes: 

Hipótesis general: 

Los efectos de influencia de la política neoliberal en la organización 

social de la comunidad campesina de Kunurana Bajo de Santa Rosa-Melgar-

Puno, durante el año del 2015, están relacionados al acceso y comportamiento 
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de la economía de mercado, acceso y tenencia de la tierra, comportamiento 

organizacional del trabajo y grados de emigración del campo a la ciudad. 

Hipótesis específicas: 

A. La caracterización de la organización social de la comunidad 

campesina de Kunurana Bajo de Santa Rosa-Melgar-Puno, durante el año del 

2015 muestra modificación en su comportamiento organizacional como 

resultado de los efectos de influencia de la política neoliberal. 

B. Los efectos de influencia de la política neoliberal en la organización 

social de la comunidad campesina de Kunurana Bajo de Santa Rosa-Melgar-

Puno, durante el año del 2015, están en relación al acceso y comportamiento 

de la economía de mercado, acceso y tenencia de la tierra, y grados de 

emigración del campo a la ciudad. 

Este planteamiento de hipótesis se fundamenta en el argumento de los 

resultados y discusión de la investigación, las mismas que corroboran su 

planteamiento, como tales. 

 

En relación al planteamiento de la hipótesis general 

Frente a la propuesta de la hipótesis general planteada como: Los 

efectos de influencia de la política neoliberal en la organización social de la 

comunidad campesina de Kunurana Bajo de Santa Rosa-Melgar-Puno, durante 

el año del 2015, están relacionados al acceso y comportamiento de la economía 

de mercado, acceso y tenencia de la tierra, comportamiento organizacional del 

trabajo y grados de emigración del campo a la ciudad. 

Específicamente, en relación al análisis de la variable: Caracterización 

de la organización social de la comunidad campesina de Kunurna Bajo, está en 
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relación a la modificación de su comportamiento organizacional respecto a su 

pertenencia. 

Ahora en relación a la variable: Identificación de los efectos de 

influencia de la política neoliberal está en relación al acceso y comportamiento 

de la economía de mercado (producción de cultivos y destino al mercado, 

hábitos de consumo, tenencia de medios de transporte, tenencia de aparatos de 

electrónicos y electrodomésticos) acceso y tenencia de la tierra, y grados de 

emigración del campo a la ciudad. 

EN RELACIÓN AL PLANTEAMIENTO DE LAS HIPÓTESIS 

ESPECÍFICAS 

A. HIPÓTESIS ESPECÍFICA 01 

A.1 CONCLUSIÓN ANALÍTICA DE LA CONTRASTACIÓN DE 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA PLANTEADA EN RELACIÓN A LA 

CARACTERIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL 

La hipótesis específica 01 planteada como: La caracterización de la 

organización social de la comunidad campesina de Kunurana Bajo de Santa 

Rosa-Melgar-Puno, durante el año del 2015 muestra modificación en su 

comportamiento organizacional como resultado de los efectos de influencia de 

la política neoliberal; se corrobora por las siguientes razones: 

A.1.1 RESULTADO DE SÍNTESIS EMPÍRICO QUE 

CORROBORA LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 01, PLANTEADA 

A.1.1.1. EN RELACIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

La comunidad campesina Kunurana Bajo, está reconocido por la 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos –SUNARP. (Registro de 
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Personas Naturales. Rubro: Generales A00014) y viene funcionando bajo una 

junta directiva. 

A.1.1.2 EN RELACIÓN A LA PERTENENCIA DE LA 

ORGANIZACIÓN SOCIAL: 

El 69 % dicen ser miembros de la comunidad campesina. 

El 31 % dicen ser miembros de la empresa asociativa. 

El 100 % dicen pertenecer a ambas organizaciones. 

A.2 FUNDAMENTO TEÓRICO ESPECÍFICO QUE CORROBORA LA 

HIPÓTESIS 

La hipótesis específica 01, planteada como: La caracterización de la 

organización social de la comunidad campesina de Kunurana Bajo de Santa 

Rosa-Melgar-Puno, durante el año del 2015 muestra modificación en su 

comportamiento organizacional como resultado de los efectos de influencia de 

la política neoliberal; se fundamenta teóricamente en los siguientes argumentos 

específicos: 

Clotear, (1986) destaca el hecho de que el mundo del campesinado es 

extremadamente diverso en su composición. No sólo por las evidentes 

diferencias en la naturaleza, la geografía y la cultura, sino también por la 

disponibilidad de recursos, los niveles y la composición de los ingresos, los 

tipos de organizaciones, las interacciones con el mercado, etc. Esta variabilidad 

no sólo existe a nivel familiar, sino también a nivel comunitario y regional. 

Robles, (2004) destaca el hecho de que la comunidad campesina en 

Perú es la organización rectora de los trabajadores agrícolas del país. Es la 

institución que más directamente se vincula con la tierra y sirve como órgano 

de representación del campesinado organizado. Se remonta a la historia 
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aventurera de nuestro país y tiene un rico pasado. Los invasores quechuas 

reordenaron los ayllus preincaicos utilizando el sistema decimal para apoyar el 

robusto marco fundacional del sistema sociopolítico del Tahuantinsuyo. Sus 

inicios están oscurecidos por las épocas precolombinas, cuando los ayllus 

preincaicos fueron reordenados por los invasores quechuas. 

B. HIPÓTESIS ESPECÍFICA 02 

B.1 CONCLUSIÓN ANALÍTICA DE LA CONTRASTACIÓN DE 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA PLANTEADA EN RELACIÓN A LA 

IDENTIFICACIÓN DE LOS EFECTOS DE INFLUENCIA DE LA 

POLÍTICA NEOLIBERAL: 

La hipótesis específica 02 planteada como: Los efectos de influencia de 

la política neoliberal en la organización social de la comunidad campesina de 

Kunurana Bajo de Santa Rosa-Melgar-Puno, durante el año del 2015, están en 

relación al acceso y comportamiento de la economía de mercado, acceso y 

tenencia de la tierra, y grados de emigración del campo a la ciudad; se 

corrobora por las siguientes razones: 

B.1.1 RESULTADO DE SÍNTESIS EMPÍRICO QUE CORROBORA LA 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 02, PLANTEADA 

B.1.1.1 EN RELACIÓN A LA PRODUCCIÓN DE CULTIVOS: 

El 38 %, refiere que la producción ancestral fue la papa. 

El 52 %, señalan que actualmente la producción de cultivos es la quinua. 

El 45 % responden que diversifican su producción con el cultivo de la alfalfa. 

El 77% dice que destinan para el mercado el cultivo de la quinua. 

B.1.1.2 EN RELACIÓN A LOS HÁBITOS DE CONSUMO: 
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El 26 %, refiere que ancestralmente el hábito de consumo estaba en base al 

producto de la quinua. 

El 52 %, responde que el actualmente el hábito de consumo está en relación al 

fideo. 

B.1.1.3 EN RELACIÓN A LA TENENCIA DE MEDIOS DE 

TRANSPORTE: 

El 29 %, refiere tener como medio de transporte una moto lineal. 

B.1.1.4 EN RELACIÓN A LA TENENCIA DE APARATOS 

ELECTRÓNICOS: 

El 45 %, responde tener un televisor a colores. 

B.1.1.5 EN RELACIÓN AL ACCESO Y TENENCIA DE LA TIERRA: 

El 43 %, refiere tener acceso a más de 05 parcelas como tenencia a la tierra. 

B.1.1.6 EN RELACIÓN AL PROCESO DE MIGRACIÓN DEL CAMPO 

A LA CIUDAD: 

El 64 de los miembros responden que emigran jóvenes que oscilan sus edades 

entre 15-20 años. 

B.2 FUNDAMENTO TEÓRICO ESPECÍFICO QUE CORROBORA LA 

HIPÓTESIS 

La hipótesis específica 02, planteada como: Los efectos de influencia 

de la política neoliberal en la organización social de la comunidad campesina 

de Kunurana Bajo de Santa Rosa-Melgar-Puno, durante el año del 2015, están 

en relación al acceso y comportamiento de la economía de mercado, acceso y 

tenencia de la tierra, y grados de emigración del campo a la ciudad; se 

fundamenta teóricamente en los siguientes argumentos teóricos específicos: 
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Borda, & Quijandría, (1990) En la sierra peruana, los autores destacan la 

viabilidad económica de la agricultura de subsistencia practicada por los 

campesinos locales. Hacen un esfuerzo por salvar el material teórico de la 

hipótesis conocida como "Eficientes pero pobres" de Schultz, (1964).  

Cruz, (2008) llega como una de sus principales conclusiones: Los efectos que 

produjo la adopción de la tecnología de alfalfa de secano en la estructura 

productiva de la Comunidad de Sacasco, es la instalación de 136 hás de alfalfa 

resistente al frio y a la sequía, en sus variedades como la Ranger, W325 y la 

W350.  

Corrales, & Forero, (1992) En lugar de modificar las condiciones 

desfavorables en las que crece la economía campesina para maximizar su 

potencial de crecimiento y mejorar la sociedad rural, el despliegue del modelo 

neoliberal en el país aumenta las barreras en su camino. Disminuye la 

capacidad de la nación para satisfacer los requerimientos básicos de la 

población rural y socava la relativa soberanía alimentaria de la nación 

alcanzada en décadas anteriores. 

Calvento, (2006) sostiene que el inicio del neoliberalismo se remonta a 

mediados del siglo XX, época en la que predominaban muchos modelos de 

Estado social en el mundo capitalista. Entre estos modelos se encuentra el 

Estado keynesiano. Incluso con este obstáculo, el austriaco Friedrich von 

Hayek pudo publicar su libro "Camino a la servidumbre". A raíz de esta obra 

nació el neoliberalismo, que supuso una grave amenaza para el estado de 

bienestar keynesiano. El neoliberalismo nació a raíz de esta obra como una 

vigorosa reacción teórica y política al estado intervencionista y de bienestar. 

(Anderson, 1999: 15). 
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Bustelo, (1998) El término "Consenso de Washington" se refiere a la corriente 

filosófica que se propaga por las Américas a través de estas instituciones. La 

adopción de este Consenso ha dado lugar a un alejamiento de un modelo de 

apertura económica y a uno que hace hincapié en la sustitución de los bienes 

importados por los producidos en el país como forma de producción 

dominante. 

Robles, (2004) las comunidades campesinas en el Perú han buscado su 

reivindicación social, económica y política a través de la lucha por la tierra, 

se destaca que las comunidades campesinas en el Perú han buscado su 

reivindicación. Según Matos, el siglo XX fue un siglo marcado por 

movilizaciones sociales sin precedentes, lo que también repercutió en el 

campesinado andino en general y en las comunidades en particular., (1980 y 

1984); Montoya, (1989); Blanco, (1972); Neira, (1964) y otros.  

Robles, (2004) que se refiere a las comunidades campesinas del Perú 

que buscan una reivindicación social, económica y política, paralelamente a 

los movimientos campesinos, tras la Segunda Guerra Mundial se produjo otro 

fenómeno social: la migración de los campesinos de las comunidades a las 

ciudades, principalmente a Lima. Esta es la otra forma de movilización social 

que ha jugado un papel importante en la historia reciente de la nación. 

4.1.8. Prueba de hipótesis de las correlaciones 

Prueba de hipótesis: instrucción educativa y proceso de migración del 

campo a la ciudad 

Planteamiento de la hipótesis 

H0: No existe relación significativa entre instrucción educativa y proceso de 

migración del campo a la ciudad 
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H1: Existe relación significativa entre instrucción educativa y proceso de 

migración del campo a la ciudad 

Nivel de significancia: Alpha = 0.05 (5%) 

Prueba estadística: Chi-cuadrada 

( )
2

2 i i

c

i

O E

E


 −
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, que sigue una distribución Chi-cuadrada con (F-1)(C-

1) grados de libertad, donde F = Nº de filas y C = Nº de columnas. 

Luego con apoyo del software SPSS, se obtiene la tabla de contingencia 

donde se tiene la siguiente distribución de frecuencias: 

 

Tabla 13.  

Tabla de contingencia Instrucción educativa * Proceso de migración del campo a la 

ciudad (edad en años). 

Instrucción Educativa 

PROCESO DE MIGRACIÓN DEL CAMPO A 

LA CIUDAD (EDAD EN AÑOS) 

 

Total 

 

15-20 

 

21-30 

 

31-40 

 

41 a mas 

Sin instrucción 2 2 5 1 10 

Primaria incompleta 10 4 0 0 14 

Primaria completa 8 1 0 0 9 

Secundaria incompleta 6 1 0 0 7 

Secundaria completa 1 1 0 0 2 

TOTAL 27 9 5 1 42 

 

También el software SPSS proporciona el valor calculado para la Chi-

cuadrada: 
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Tabla 14.  

Pruebas de Chi-cuadrado Instrucción educativa * Proceso de migración del campo a la 

ciudad (edad en años). 

 Valor Grados de libertad (gl) Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

25.491a 12 0.013 

N de casos válidos 42   

 

Empleando el valor de significancia se puede concluir que la relación si es 

significativa (0.013 < 0.050), para corroborar ello, se acude al software 

especializado Minitab; el cual proporciona el gráfico de región crítica para la 

distribución Chi-cuadrada con 12 grados de libertad y 5% de significancia, 

mostrando el valor tabular de Chi-cuadrada = 21.0 

 

 

 

 

 

 Distribución chi cuadrado grado de instrucción* proceso de 

migración del campo a la ciudad (edad en años). 

Conclusión estadística 

Dado que el valor de la Chi-cuadrada calculada es mayor que Chi-cuadrado 

tabular (25.41>21.00) entonces se confirma que efectivamente existe una 

relación estadísticamente significativa entre instrucción educativa y proceso 

de migración del campo a la ciudad en los miembros de la comunidad 

campesina de Kunurana Bajo de Santa Rosa – Melgar – Puno, indicando que 
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cuanto más joven es la población tiende a migrar del campo a la ciudad, así 

mismo esta población de jóvenes alcanza mayores niveles de instrucción 

frente a sus antepasados.  

Prueba de hipótesis: edad y hábitos de consumo en la actualidad 

Planteamiento de la hipótesis 

H0: No existe relación significativa entre edad y hábitos de consumo en la 

actualidad 

H1: Existe relación significativa entre edad y hábitos de consumo en la 

actualidad 

Nivel de significancia: Alpha = 0.05 (5%) 

Prueba estadística: Chi-cuadrada 
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, que sigue una distribución Chi-cuadrada con (F-1)(C-

1) grados de libertad, donde F = Nº de filas y C = Nº de columnas. 

Luego con apoyo del software SPSS, se obtiene la tabla de contingencia 

donde se tiene la siguiente distribución de frecuencias: 

Tabla 15.  

Tabla de contingencia Edad * Hábitos de consumo en la actualidad 

 

Edad 

HÁBITOS DE CONSUME EN LA ACTUALIDAD  

Total Fideos Arroz Harina 
Papa y 

oca 

Cebada 

y habas 

24 a 28 3 1 0 0 0 4 

29 a 33 6 0 0 0 0 6 

34 a 38 11 0 0 0 0 11 

Más de 39 2 5 6 5 3 21 

TOTAL 22 6 6 5 3 42 
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También el software SPSS proporciona el valor calculado para la Chi-

cuadrada. 

 

Tabla 16.  

Pruebas de Chi-cuadrado Edad * Hábitos de consumo en la actualidad 

 Valor Grados de libertad (gl) Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

33.197a 12 0.001 

N de casos válidos 42   

 

Empleando el valor de significancia se puede concluir que la relación si es 

significativa (0.001 < 0.050), para corroborar ello, se acude al software 

especializado Minitab; el cual proporciona el gráfico de región crítica para la 

distribución Chi-cuadrada con 12 grados de libertad y 5% de significancia, 

mostrando el valor tabular de Chi-cuadrada = 21.0 
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Conclusión estadística 

Dado que el valor de la Chi-cuadrada calculada es mayor que Chi-cuadrado 

tabular (33.197>21.00) entonces se confirma que efectivamente existe una 

relación estadísticamente significativa entre la edad y los hábitos de consumo 

actual en los miembros de la comunidad campesina de Kunurana Bajo de 

Santa Rosa – Melgar – Puno, indicando que cuanto más joven es la población 

tiende a tener hábitos de consumo actual basados en fideos y arroz; sin 

embargo cuanto mayor sea la población aún mantienen los hábitos de 

consumo actual basados en la cebada y el habas.  

Prueba de hipótesis: edad y tenencia de equipos electrónicos 

Planteamiento de la hipótesis 

H0: No existe relación significativa entre edad y tenencia de equipos 

electrónicos 

H1: Existe relación significativa entre edad y tenencia de equipos electrónicos 

Nivel de significancia: Alpha = 0.05 (5%) 

Prueba estadística: Chi-cuadrada 

( )
2

2 i i

c

i

O E

E


 −
=  

  


, que sigue una distribución Chi-cuadrada con (F-1)(C-

1) grados de libertad, donde F = Nº de filas y C = Nº de columnas. 

Luego con apoyo del software SPSS, se obtiene la tabla de contingencia 

donde se tiene la siguiente distribución de frecuencias: 
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Tabla 17.  

Tabla de contingencia Edad * Tenencia de equipos electrónicos 

 

Edad 

TENENCIA DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS  

Total computadora laptop televisor DVD radio licuadora 

24 a 28 4 0 0 0 0 0 4 

29 a 33 0 1 3 1 1 0 6 

34 a 38 0 0 8 0 2 1 11 

Más de 39 0 0 8 2 8 3 21 

TOTAL 4 1 19 3 11 4 42 

 

También el software SPSS proporciona el valor calculado para la Chi-

cuadrada: 

Tabla 18.  

Pruebas de Chi-cuadrado Edad * Tenencia de equipos electrónicos 

 Valor Grados de libertad (gl) Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

54.030a 15 0.000 

N de casos válidos 42   

 

Empleando el valor de significancia se puede concluir que la relación si es 

significativa (0.000 < 0.050), para corroborar ello, se acude al software 

especializado Minitab; el cual proporciona el gráfico de región crítica para la 

distribución Chi-cuadrada con 15 grados de libertad y 5% de significancia, 

mostrando el valor tabular de Chi-cuadrada = 25.0 
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 Distribución chi cuadrado Edad * Tenencia de equipos electrónicos  

Conclusión estadística 

Dado que el valor de la Chi-cuadrada calculada es mayor que Chi-cuadrado 

tabular (54.030>25.00) entonces se confirma que efectivamente existe una 

relación estadísticamente significativa entre la edad y la tenencia de los 

equipos electrónicos en los miembros de la comunidad campesina de 

Kunurana Bajo de Santa Rosa – Melgar – Puno, indicando que cuanto más 

joven es la población tiende a poseer equipos electrónicos con alta tecnología, 

es decir; avanzados o complejos; en cambio cuanto mayor sea la población 

poseen equipos electrónicos simples o de baja tecnología.  

Prueba de hipótesis: edad frente al acceso y tenencia de la tierra 

Planteamiento de la hipótesis 

H0: No existe relación significativa entre edad frente al acceso y tenencia de 

la tierra 

H1: Existe relación significativa entre edad frente al acceso y tenencia de la 

tierra 

Nivel de significancia: Alpha = 0.05 (5%) 
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Prueba estadística: Chi-cuadrada 

( )
2
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E


 −
=  

  


, que sigue una distribución Chi-cuadrada con (F-1)(C-

1) grados de libertad, donde F = Nº de filas y C = Nº de columnas. 

Luego con apoyo del software SPSS, se obtiene la tabla de contingencia 

donde se tiene la siguiente distribución de frecuencias: 

Tabla 19.  

Tabla de contingencia Edad * Acceso y tenencia de la tierra 

 

Edad 

ACCESO Y TENENCIA DE LA TIERRA (EN 

PARCELAS) 

 

Total 01-02 03-04 Más de 05 

24 a 28 3 0 1 4 

29 a 33 3 1 2 6 

34 a 38 1 8 2 11 

Más de 39 2 6 13 21 

TOTAL 9 15 18 42 

 

También el software SPSS proporciona el valor calculado para la Chi-

cuadrada: 

Tabla 20.  

Pruebas de Chi-cuadrado Edad * Acceso y tenencia de la tierra 

 Valor Grados de libertad (gl) Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

20.136a 6 0.003 

N de casos válidos 42   
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Empleando el valor de significancia se puede concluir que la relación si es 

significativa (0.003 < 0.050), para corroborar ello, se acude al software 

especializado Minitab; el cual proporciona el gráfico de región crítica para la 

distribución Chi-cuadrada con 6 grados de libertad y 5% de significancia, 

mostrando el valor tabular de Chi-cuadrada = 12.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Distribución chi cuadrado Edad * Acceso y tenencia de la tierra. 

Conclusión estadística 

Dado que el valor de la Chi-cuadrada calculada es mayor que Chi-cuadrado 

tabular (20.138>12.6) entonces se confirma que efectivamente existe una 

relación estadísticamente significativa entre la edad frente al acceso y la 

tenencia de la tierra en los miembros de la comunidad campesina de Kunurana 

Bajo de Santa Rosa – Melgar – Puno, indicando que cuanto más joven es la 

población tiende a poseer menos parcelas de tierra; mientras que cuanto 

mayor sea la población poseen mayor número de parcelas de tierra.  
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4.2. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

La discusión de los resultados de la investigación incluye una comparación 

de la evidencia empírica con la evidencia teórica. Esta comparación se realiza en 

relación con los aspectos de caracterización de la organización social y la 

identificación de los efectos de la influencia de la política neoliberal en la comunidad 

campesina de Kunurana Bajo. 

4.2.1. Acerca de la caracterización de la organización social  

El análisis situacional como caracterización de la organización social 

de la comunidad campesina de Kunurana Bajo se da bajo la pertenencia de 02 

organizaciones sociales reflejadas en que responden pertenecer a la 

comunidad campesina y empresa asociativa: 

- 69 % dicen pertenecer a la comunidad campesina. 

- 31 % dicen pertenecer a la empresa asociativa. 

Sin embargo, es necesario aclarar que responden (conforme se puede 

confirmar en la tabla 2) el 100 % refieren que pertenecen en ambos casos a la 

organización social de la comunidad campesina de Kunurana Bajo. 

Este comportamiento tiene su fundamento en que la organización 

social campesina es heterogénea; por cuanto, según Clotear, (1986) El mundo 

del campesinado es extremadamente diverso en su composición. No sólo por 

las razones obvias de ecología, geografía y cultura, sino también por la 

disponibilidad de recursos, niveles y composiciones de ingresos, tipos de 

organizaciones, interacciones con el mercado, etc. Esta heterogeneidad no 

sólo existe a nivel familiar, sino también a nivel de comunidades y regiones. 

Porque, por otro lado, según Robles, (2004) destaca el hecho de que 

la comunidad campesina en Perú es la organización rectora de los 
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trabajadores agrícolas del país. Es la institución que más directamente se 

vincula con la tierra y sirve como órgano de representación del campesinado 

organizado. Tiene un recorrido importante y se remonta a la azarosa historia 

de nuestro país. Los invasores quechuas reorganizaron los ayllus preincaicos 

bajo el sistema decimal para mantener la estructura fundacional estable del 

sistema sociopolítico del Tahuantinsuyo. Sus orígenes se pierden en los 

períodos precolombinos, con la reconfiguración de los ayllus preincaicos por 

parte de los conquistadores quechuas. 

Además, en la actualidad, las funciones administrativas de las 

comunidades se llevan a cabo de acuerdo con las normas que ha establecido 

el Estado. Las disposiciones de la Ley Nº 24656, conocida como Ley General 

de Comunidades Campesinas, dictan la estructura de la autoridad de la 

organización comunal, así como la administración que la dirige. Esta ley, en 

sus artículos 16 a 21, obliga a las comunidades campesinas a funcionar bajo 

una forma de gobierno presidencial. La ley establece que el presidente es la 

representación legal de la comunidad frente a todas las autoridades, y esta 

responsabilidad recae en el presidente. Está apoyado por una junta directiva 

que incluye al vicepresidente, al secretario, al fiscal y quizá también a otros 

directores, cuyo número depende del tamaño de la organización. 

A pesar de que el modelo presidencialista es el único que ha resultado 

exitoso en la organización interna de las comunidades, a lo largo de la última 

década se han intentado imponer formas alternativas de regímenes internos a 

través de nuevas normas gubernamentales. La Ley Nº 265050 Nueva Ley de 

Tierras, emitida en julio de 1995, y la Ley Nº 26845, conocida como Ley de 

Tierras de las Comunidades Campesinas de la Costa, fueron aprobadas bajo 
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el gobierno de Alberto Fujimori, y ambas buscaban reformar el régimen 

general de las comunidades campesinas. El fujimorismo quiso transformar el 

régimen interno de las comunidades y promover la forma empresarial de 

organización como una apuesta por la modernización del campo, incluyendo 

la liberalización de la tierra, y lo hizo con estas nuevas normas. Fue una 

apuesta por el triunfo del fujimorismo. 

En realidad, los instrumentos legales surgidos del actual gobierno han 

repercutido en las comunidades campesinas en proceso de desintegración, 

especialmente en la región costera. Las aldeas costeras de gran extensión 

desarrollan productos agrícolas comerciales, están mejor equipadas con la 

tecnología contemporánea, están más cerca del mercado y de las instituciones 

de financiación y, por lo tanto, son más propensas a adaptar sus formas de 

organización. 

 Curiosamente, esta nueva forma de organización campesina de tipo 

productivo y asociativo, llamadas como “empresas asociativas” es también 

introducida en varias regiones de la sierra central y sur del extenso territorio 

peruano (Robles, 2004).  

4.2.2. Acerca de los efectos de la política neoliberal en la organización social 

 La influencia de la política neoliberal en la organización social de 

la comunidad campesina de Kunurana Bajo se ilustra con los siguientes 

factores en relación con la producción de cultivos para el consumo y la venta, 

como se muestra en los cuadros 4 y 5: 

- La producción de los cultivos ancestrales, específicamente el cultivo de la 

papa representaba el 38 %, seguido por la quinua que representaba el 21 %, 

respectivamente. 
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- En la actualidad como efecto de la política neoliberal de inserción al 

mercado, el principal cultivo es la quinua, que representa el 52 %. 

- De esta producción del cultivo de la quinua, se destina para el consumo del 

mercado el 77 %. 

- Diversifican su producción con cultivos de la alfalfa en el 45 % y el cultivo 

de la avena forrajera en el 34 %. 

Acerca de la práctica de los cultivos Borda, & Quijandría, (1990) Los 

autores hacen hincapié en la viabilidad económica de la agricultura campesina 

en la sierra de Perú, que se encuentra en los Andes. Intentan salvar el 

contenido teórico de la hipótesis “eficiente pero terrible” de Schultz, (1964). 

Llegaron a esta conclusión tras definir claramente la idea de eficiencia 

económica y realizar un ejercicio de programación lineal. Comprobaron que 

en determinadas regiones no es posible aumentar en absoluto la renta de los 

agricultores o sólo es posible aumentarla en una cantidad muy pequeña 

utilizando los factores productivos ya disponibles. En otros contextos, la 

posibilidad existe, siempre que haya productores evidentemente dominantes 

en la gestión de los elementos productivos y que su tecnología sea susceptible 

de ser transferida a otros contextos. La capacidad de los agricultores de 

aceptar la nueva tecnología o de difundir la tecnología existente (ambas cosas 

practicadas por los dirigentes) para aumentar sus ingresos depende de la 

capacidad que tengan para hacer frente a los desequilibrios que se producen, 

y la educación es muy importante para este fin.  

Por otro lado, Cruz, (2008) llega como una de sus principales 

conclusiones: Los efectos que produjo la adopción de la tecnología de alfalfa 

de secano en la estructura productiva de la Comunidad de Sacasco, es la 
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instalación de 136 ha de alfalfa resistente al frio y a la sequía, en sus 

variedades como la Ranger, W325 y la W350. Productores que antes de la 

implantación de esta alfalfa no tenían ninguna parcela de alfalfa, en la 

actualidad el 47.1% del total de productores tienen Bajo rango (una ha de 

alfalfa),  el 29.4% tienen Medio rango (de una ha  a dos ha de alfalfa), y el 

20.6% tienen Alto el rango (de cuatro a más ha de alfalfa). La adopción de 

una nueva tecnología de alfalfa a secano ha permitido la modificación de la 

estructura productiva de la comunidad campesina de Sacasco. 

Ahora con respecto a los hábitos de consumo, se tiene los siguientes 

resultados, según las tablas 7 y 8: 

- Habitualmente en forma ancestral el hábito de consumo estaba en base a 

la quinua y papa en el 26 y 24 %. 

- Actualmente el hábito de consumo está en base al fideo y al arroz, 

expresado en el 52 y 14 %; como efecto de la influencia de la política 

neoliberal y el estar inserto en la aldea global. 

Sobre este comportamiento del hábito de consumo, Corrales, & 

Forero, (1992) En lugar de modificar las condiciones desfavorables en las que 

crece la economía campesina para maximizar su potencial de crecimiento y 

mejorar la sociedad rural, el despliegue del modelo neoliberal en el país 

aumenta las barreras en su camino. Además, disminuye la capacidad de la 

nación para abastecer las necesidades fundamentales de la población rural, al 

tiempo que destruye gravemente la relativa soberanía alimentaria alcanzada 

en las últimas décadas. Cuando el mercado global es visto como la despensa 

del país, la pérdida de seguridad alimentaria simbolizada por la producción 
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de alimentos para el mercado interno, donde la economía campesina ha 

jugado históricamente un papel importante, pierde importancia. (Pag. 98).  

En relación a la tenencia de los medios de transporte a los aparatos 

electrónicos y electrodomésticos accedidos en el mercado como resultado de 

los efectos de la influencia neoliberal se tiene: 

- El 29 % de los pobladores como jefes de familia responder tener una 

unidad móvil como moto lineal que les sirve como principal medio de 

transporte, el mismo que ha reemplazado a la movilidad de la bicicleta, que es 

expresado en el 21 %. Ni qué decir a los ancestrales medios de transporte como 

el caballo, mula o burro. 

- Respecto a la tenencia de aparatos electrónicos y electrodomésticos, el 45 

% de las familias de la comunidad campesina de Kunurana Bajo, dicen tener 

televisor a colores; seguido por 26 % que manifiestan tener un aparato radio 

transmisor. 

Según Calvento, (2006) sostiene que el inicio del neoliberalismo se 

remonta a mediados del siglo XX, época en la que predominaban muchos 

modelos de Estado social en el mundo capitalista. Entre estos modelos se 

encuentra el Estado keynesiano. Incluso con este obstáculo, el austriaco 

Friedrich von Hayek pudo publicar su libro "Camino a la servidumbre". A raíz 

de esta obra surgió el neoliberalismo, que supuso una grave amenaza para el 

estado de bienestar keynesiano. El neoliberalismo surgió a raíz de esta obra 

como una vehemente respuesta teórica y política al estado intervencionista y 

de bienestar. (Anderson, 1999: 15). 

A esto hace referencia Bustelo, (1998) El término "Consenso de 

Washington" se refiere a la corriente filosófica que se propaga por las Américas 



80 

a través de estas instituciones. La adopción de este Consenso ha tenido como 

resultado el abandono de un modelo económico basado en la sustitución de 

importaciones y la adopción de uno que enfatiza la apertura económica como 

patrón productivo predominante. 

En relación al acceso y a la tenencia de la tierra como efectos de la 

influencia de la política neoliberal en la comunidad campesina de Kunurana 

Bajo, se tiene el siguiente resultado: 

- El 43 % expresa tener acceso y tenencia de más de 05 parcelas el mismo 

que expresa un proceso de micro parcelación de tierras. 

Robles (2004) afirma que las comunidades campesinas del Perú han 

buscado la reivindicación social, económica y política a través del conflicto 

por la tierra. Como demuestran Matos, (1980 y 1984), Montoya, (1989), 

Blanco, (1972), Neira, (1964), y otros, el siglo XX fue una época de 

movilizaciones sociales sin precedentes que también afectaron al 

campesinado y a las comunidades andinas. En la lucha por la tierra que libró 

el campesinado durante los periodos colonial y republicano de la historia de 

Estados Unidos participaron muchas comunidades campesinas diferentes. La 

batalla que decidió la conclusión de este conflicto tuvo lugar a mediados del 

siglo XX, concretamente en las décadas de los 50 y 60. Los campesinos 

lucharon durante estos años contra el dominio del gamonalismo y del Estado, 

ligado al gamonalismo. Restituyeron sus posesiones ancestrales en manos de 

los terratenientes en todo el territorio andino peruano, combinando su propia 

fuerza con la del pueblo, que había sufrido el despojo y la humillación durante 

más de cuatro siglos y medio. Esto lo lograron recuperando sus tierras 

ancestrales en manos de los terratenientes, tal y como señalan varios autores, 
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entre ellos como Neira, (1964); Kapsoli, (1977); Sánchez, (1981); y Ramírez, 

(2002).  

Finalmente, en relación a los procesos de migración del campo a las 

ciudades que ha traído consigo como efecto la política neoliberal en la 

comunidad campesina de Kunurana Bajo, expresa el siguiente resultado, 

según la tabla 12: 

- El 64 % de las familias responden que emigran de la comunidad jóvenes 

que oscilan entre las edades de 15-20 años. 

Este proceso de migración tiene su explicación teórica en Robles, 

(2004) Esto implica que los grupos de campesinos en el Perú buscaron la 

legitimidad social, económica y política a través de la migración del campo a 

la ciudad. Después de la Segunda Guerra Mundial, se produjo otro fenómeno 

social paralelo a los movimientos campesinos: la migración de campesinos 

del campo a la ciudad, con Lima como principal destino. Esta es la otra forma 

de movilización social que ha jugado un papel importante en la historia 

reciente de la nación. 

En su búsqueda de un futuro mejor, los campesinos han trabajado no 

sólo para recuperar sus tierras sino también para construir una nueva relación 

con el mundo exterior (Martínez, 1980; Matos, 1984; De Soto, 1986; 

Altamirano, 2000). La población de cada caserío no ha cambiado mucho, a 

pesar de que el movimiento campo-ciudad ha acortado las distancias y 

acelerado el crecimiento. Lo que sí ha cambiado es el destino de la población 

campesina, sobre todo de las nuevas generaciones, ya que la población de las 

comunidades campesinas ha disminuido drásticamente. Este movimiento 

migratorio ha incluido principalmente a los miembros más jóvenes de la 
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población (tanto hombres como mujeres), y los miembros mayores del 

registro comunitario han desempeñado un papel menos significativo.  

La recesión económica de las últimas décadas ha agravado las 

dificultades de las familias campesinas al perturbar sus medios de producción 

interna y reducir la disponibilidad de mercados urbanos para sus excedentes. 

Como consecuencia de la alta tecnología desplegada, cada vez son más 

reducidas las perspectivas de mano de obra asalariada en los centros mineros. 

La disminución del número de empresas industriales y comerciales que se 

encuentran en las zonas urbanas, en lugar de su crecimiento, restringe las 

oportunidades de trabajo complementario disponibles para los varones que 

viven en las zonas rurales. El campesino no tiene otras opciones prometedoras 

para mejorar su vida en otras áreas de trabajo, ni siquiera como asalariado, 

por lo que sigue trabajando como campesino. Debido a esta realidad, los 

residentes de la comunidad son incapaces de desprenderse de la comunidad 

en la que se han criado, y los que han abandonado la zona por cualquier 

motivo son propensos a volver. Asimismo, los jóvenes que no emigran y los 

que regresan tras unas cuantas migraciones exitosas tienen tendencia a 

sumarse a la lista de miembros de la comunidad, a pesar de los limitados 

recursos a los que se puede acceder en cada comunidad. Este es el caso tanto 

de los que no emigran como de los que sí lo hacen. Como resultado de estos 

desequilibrios entre la expansión de la población y en tiempos de crisis, la 

disponibilidad de recursos obliga a los migrantes a poblar las calles y plazas 

de Lima y las principales capitales regionales como nuevos comerciantes 

informales. (Matos, 1984; De Soto, 1986).  
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Estos grandes grupos de desplazados son los que se han instalado en 

los campos de cultivo, cerros y arenales del valle de Lima para asegurarse una 

vivienda (Meneses, 1998). Son los “conquistadores de un nuevo universo”, 

como los denominan Degregori, Blondet y Lynch (1986), y los responsables 

del “desborde popular”, en opinión de José Matos Mar. Estos procesos se 

produjeron como consecuencia del agotamiento de las oportunidades de vida 

digna en las pequeñas comunidades campesinas y de que la diversificación de 

la producción no se había desarrollado en las distintas regiones del país hasta 

el punto de poder dar empleo permanente a la mano de obra existente y, en 

consecuencia, contener el flujo migratorio hacia las ciudades del litoral. 

Ambos factores contribuyeron a la aparición de estos procesos. 
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V. CONCLUSIONES 

PRIMERA: Respecto a la caracterización de la organización social de la comunidad 

campesina Kunurana Bajo, es una organización social reconocido por la 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos –SUNARP. (Registro 

de Personas Naturales. Rubro: Generales  A00014). Que jurídicamente 

funciona bajo la tutela de Junta directiva; que muestra modificación en su 

comportamiento organizacional como resultado de los efectos de influencia 

de la política neoliberal, reflejado a su pertenencia de sus miembros tanto a 

la comunidad campesina como a la empresa asociativa.   

SEGUNDA: En relación a la identificación de los efectos que son influenciados por la 

política neoliberal está dada por la participación de 03 dimensiones: el 

acceso y el comportamiento del mercado; acceso y tenencia de la tierra, y el 

proceso de emigración del campo a la ciudad. Respecto al acceso y el 

comportamiento al mercado, tiene relación con la producción de cultivos 

ancestrales que según el 38 % estaba dada por el cultivo de la papa; este 

comportamiento como efecto de la política neoliberal se ha modificado por 

el cultivo de la quinua en el 52 %, el mismo que es destinado en el 77 % al 

mercado; mientras que la diversificación de la producción estaba en relación 

a los cultivos de la alfalfa, cebada forrajera y hortalizas; otro factor de 

comportamiento modificado ha sido el hábito de consumo, donde 

ancestralmente en el 26 % manifestado por los pobladores estaba en base a 

la quinua y actualmente este hábito de consumo se ha modificado en base al 

fideo y al arroz en el 52 y 14 %, respectivamente; otros aspectos que la 

economía de mercado ha influido en las familias ha sido el acceso de los 

medios de transporte y aparatos electrónicos y electrodomésticos, donde el 
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29 % dice tener una moto lineal y el 45 %, refiere que tiene un televisor a 

colores. Respecto al acceso y la tenencia de tierra está dada por la micro 

parcelación donde el 43 % de las familias dicen tener más de 05 parcelas. 

Finalmente esta política neoliberal trajo consigo una emigración del campo 

a la ciudad expresado en el 64 % de la población joven, cuyas edades 

fluctúan entre 15 a años de edad.    
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VI. RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Para futuras investigaciones, considerando que la caracterización como 

análisis situacional pragmatiza el diagnóstico, se recomienda abordar esta 

investigación a partir del enfoque etnográfico que nos permita tener una 

noción más real de cómo ha evolucionado histográficamente la comunidad 

campesina en el proceso histórico social no sólo a partir del análisis de su 

estructura organizacional, sino a partir de su estructuración cultural.    

SEGUNDA: Para abordar futuras investigaciones en relación a la identificación de los 

efectos que son influenciados por la política neoliberal, recomendamos 

abordar el mismo, a partir del método de la epistemología de la investigación 

científica Interpretativo-Comprensivo, que busca encontrar la verdad como 

esencia del análisis de la realidad, en este caso de la investigación cómo ha 

influido  como impacto en su comportamiento socio-cultural, la política 

neoliberal en los pobladores de la comunidad campesina de Kunurana Bajo 
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Anexo A: Matriz de consistencia 

 

“EFECTO DE INFLUENCIA DE LA POLÍTICA NEOLIBERAL EN LA 

ORGANIZACIÓN SOCIAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE KUNURANA 

BAJO DE SANTA ROSA-MELGAR-PUNO: 2015” 

CARACTERÍSTICAS PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS METODOLOGÍA 

 

 

 

 

              General 

¿Cuál es el 

efecto de 

influencia de 

la política 

neoliberal en 

la 

organización 

social de la 

comunidad 

campesina de 

Kunurana Bajo 

de Santa Rosa-

Melgar-Puno, 

durante el año 

del 2015? 

 

Analizar el 

efecto de 

influencia de 

la política 

neoliberal en 

la 

organización 

social de la 

comunidad 

campesina de 

Kunurana 

Bajo de 

Santa Rosa-

Melgar-

Puno, 

durante el 

año del 2015. 

 

Los efectos de 

influencia de la 

política 

neoliberal en la 

organización 

social de la 

comunidad 

campesina de 

Kunurana Bajo 

de Santa Rosa-

Melgar-Puno, 

durante el año 

del 2015, están 

relacionados al 

acceso y 

comportamiento 

de la economía 

de mercado, 

acceso y 

tenencia de la 

tierra, 

comportamiento 

organizacional 

del trabajo y 

grados de 

emigración del 

campo a la 

ciudad. 

Nivel descriptivo 

y  

explicativo 

 

Método de enfoque 

Hipotético- 

Deductivo  

 

Técnica de  

Entrevista y 

encuesta  

 

Instrumento de  

cuestionario 

de entrevista y 

encuesta 

           Específico 01 

¿Cómo es la 

organización 

social de la 

comunidad 

campesina de 

Kunurana Bajo 

de Santa Rosa-

Melgar-Puno, 

durante el año 

del 2015? 

Caracterizar 

la 

organización 

social de la 

comunidad 

campesina de 

Kunurana 

Bajo de 

Santa Rosa-

Melgar-

Puno, 

durante el 

año del 2015. 

La 

caracterización 

de la 

organización 

social de la 

comunidad 

campesina de 

Kunurana Bajo 

de Santa Rosa-

Melgar-Puno, 

durante el año 

del 2015 

muestra 

modificación en 

su 

comportamiento 

organizacional 

como resultado 

de los efectos de 

Nivel descriptivo 

y  

explicativo 

 

Método de enfoque 

Hipotético- 

Deductivo  

 

Técnica de  

Entrevista y 

encuesta  

 

Instrumento de  

cuestionario 

de entrevista y 

encuesta 
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influencia de la 

política 

neoliberal. 

        Específico 02 

¿Cuáles son 

los efectos de 

influencia de 

la política 

neoliberal en 

la 

organización 

social de la 

comunidad 

campesina de 

Kunurana Bajo 

de Santa Rosa-

Melgar-Puno, 

durante el año 

del 2015? 

Identificar 

los efectos de 

influencia de 

la política 

neoliberal en 

la 

organización 

social de la 

comunidad 

campesina de 

Kunurana 

Bajo de 

Santa Rosa-

Melgar-

Puno, 

durante el 

año del 2015. 

 

Los efectos de 

influencia de la 

política 

neoliberal en la 

organización 

social de la 

comunidad 

campesina de 

Kunurana Bajo 

de Santa Rosa-

Melgar-Puno, 

durante el año 

del 2015, están 

en relación al 

acceso y 

comportamiento 

de la economía 

de mercado, 

acceso y 

tenencia de la 

tierra, y grados 

de emigración 

del campo a la 

ciudad. 

 Nivel descriptivo 

y  

explicativo 

 

Método de enfoque 

Hipotético- 

Deductivo  

 

Técnica de  

Entrevista y 

encuesta  

 

Instrumento de  

cuestionario 

de entrevista y 

encuesta 
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Anexo B: Cuestionario de investigación 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE SOCIOLOGÍA 

“EFECTO DE INFLUENCIA DE LA POLÍTICA NEOLIBERAL EN LA 

ORGANIZACIÓN SOCIAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE KUNURANA 

BAJO DE SANTA ROSA-MELGAR-PUNO: 2015  

I. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 Condiciones sociales 

EDAD SEXO 

NIVEL 

EDUCATIVO 

ESTADO 

CIVIL 

    

 

II. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1 CARACTERIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD 

CAMPESINA DE KUNURANA BAJO  

2.1.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

¿Tiene reconocimiento por la SUNARP la comunidad? (SI)         (NO) 

¿Cuál es registro de reconocimiento?   

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………. 

 

¿Tiene establecido la junta directiva de la comunidad? (SI)         (NO) 

¿Cómo está establecido? 

 

Presidente    : (SI)         (NO) 

Vicepresidente : (SI)         (NO) 

Secretario  : (SI)         (NO) 

Tesorera  : (SI)         (NO)  

Fiscal   : (SI)         (NO) 

1° Vocal  : (SI)         (NO) 

2° Vocal  : (SI)         (NO) 

 

 

 

 



97 

2.1.2 PERTENENCIA A LA ORGANIZACIÓN SOCIAL DE LA COMUNIDAD: 

¿Pertenece a la comunidad campesina?    (SI)       (NO) 

¿Pertenece a la empresa asociativa?         (SI)       (NO) 

¿Pertenece a una sola organización?          (SI)       (NO) 

¿Pertenece a ambas organizaciones?         (SI)       (NO) 

 

2.2 EFECTOS DE LA POLÍTICA NEOLIBERAL EN LA ORGANIZACIÓN 

SOCIAL 

 

2.2.1 EN RELACIÓN AL ACCESO Y COMPORTAMIENTO DE LA 

ECONOMÍA DE MERCADO 

 

A. EN RELACIÓN A LA PRODUCCIÓN DE CULTIVOS 

¿Cómo ha sido ancestralmente (antiguamente) la producción de los cultivos? 

01 Papa (   ) 

02 Quinua (   ) 

03 Cebada (   ) 

04 Oca (   ) 

05 Habas (   ) 

 

 

  

              ¿Cómo es la producción de los cultivos actualmente? 

01 Quinua (   ) 

02 Papa (   ) 

03 Cebada (   ) 

04 Oca (   ) 

05 Habas (   ) 

 

¿En base a cultivos es la diversificación de los cultivos actualmente? 

01 Alfalfa (   ) 

02 Cebada forrajera (   ) 

03 Trigo (   ) 

04 Hortalizas (   ) 

 

¿Cómo es el destino de la producción de los cultivos para el mercado? 

01 Quinua (   ) 

02 Papa (   ) 

03 Cebada (   ) 

04 Oca (   ) 

05 Habas (   ) 

B. EN RELACIÓN A LOS HÁBITOS DE CONSUMO 

¿Ancestralmente en base a que cultivos estaba su hábito de consumo? 

01 En base a la quinua (   ) 

02 En base a la papa (   ) 

03 En base a la cebada (   ) 

04 En base a la oca (   ) 

05 En base a las habas (   ) 
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¿Actualmente en base a que cultivos está su hábito de consumo? 

01 En base al fideo (   ) 

02 En base al arroz (   ) 

03 En base a la harina  (   ) 

04 En base a la papa y oca (   ) 

05 En base a la cebada y habas (   ) 

 

C. EN RELACIÓN A LA TENENCIA DE MEDIOS DE TRANSPORTE 

¿Con qué medios de transporte cuenta usted? 

01 Unidad móvil (   ) 

02 Moto lineal (   ) 

03 Motocar  (   ) 

04 Triciclo (   ) 

05 Bicicleta (   ) 

06 No tiene (   ) 

 

D EN RELACIÓN A LA TENENCIA DE APARATOS ELECTRÓNICOS 

¿Con qué aparatos electrónicos o electrodomésticos cuenta usted? 

01 Computadora (    ) 

02 Laptop (    ) 

03 Televisor (    ) 

04 DVD (    ) 

05 Radio (    ) 

06 Licuadora (    ) 

 

 

2.2.2 EN RELACIÓN AL ACCESO Y TENENCIA DE LA TIERRA 

¿Cuál es su acceso y tenencia a la tierra? 

01 01-02 parcelas (    ) 

02 03-04 parcelas (    ) 

03 Más de 05 parcelas (    ) 

 

 

2.2.3 EN RELACIÓN A LA EMIGRACIÓN DEL CAMPO A LA CIUDAD. 

¿Quiénes emigran generalmente de su comunidad? 

01 15-20 años de edad (    ) 

02 21-30 años de edad (    ) 

03 31-40 años de edad (    ) 

04 Más de 41 años edad (    ) 

 

GRACIAS… 
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Anexo C: Base de datos 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 4 4 1 4 2 2 3 1 1 2 1 2 3 5 3 3 1 

2 1 4 1 2 1 2 3 4 1 1 1 2 2 5 6 2 4 

3 1 4 1 1 1 1 3 1 1 2 1 5 2 2 3 3 3 

4 2 4 1 1 1 2 3 1 4 1 2 5 1 4 6 2 1 

5 2 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 2 5 1 3 2 

6 1 4 2 2 2 1 3 2 3 1 3 4 3 2 5 1 1 

7 2 2 1 1 1 1 3 2 1 2 1 3 1 5 2 3 1 

8 1 4 1 2 2 2 3 2 1 3 2 2 3 2 5 3 3 

9 2 1 2 1 1 1 3 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 

10 2 4 1 1 2 2 3 3 2 2 2 4 2 1 5 3 1 

11 2 2 1 1 3 1 3 1 4 1 1 1 1 4 4 1 1 

12 2 4 1 1 1 2 3 1 1 2 1 3 3 6 3 3 1 

13 3 4 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 3 3 5 3 1 

14 2 1 1 1 1 1 3 2 3 1 1 5 1 5 1 1 1 

15 3 3 1 2 3 1 3 5 2 1 1 2 1 3 3 2 2 

16 3 4 1 2 2 1 3 3 3 1 3 2 3 6 3 3 1 

17 2 4 1 2 3 1 3 3 1 1 1 4 4 3 3 3 2 

18 3 4 1 4 3 1 3 4 4 1 1 1 4 2 3 3 1 

19 1 3 1 4 2 1 3 4 1 2 1 3 1 2 5 2 3 

20 3 4 1 2 1 1 3 4 1 2 1 5 2 6 4 3 1 

21 1 3 2 2 2 1 3 1 2 1 1 4 1 6 5 2 3 

22 4 4 2 2 2 2 3 1 2 2 1 1 1 6 5 3 1 

23 4 2 2 2 1 1 3 3 1 2 1 4 1 2 3 1 1 

24 4 3 2 1 3 2 3 1 1 2 1 1 1 6 3 3 2 

25 3 3 1 2 3 1 3 1 4 1 1 1 1 2 3 2 1 

26 1 4 1 2 2 2 3 3 1 2 5 1 4 6 6 1 3 

27 5 2 1 2 1 1 3 3 1 3 1 1 1 1 3 2 1 

28 4 3 1 1 3 1 3 2 1 3 1 3 1 6 3 2 1 

29 3 3 1 4 3 2 3 2 3 2 1 2 1 2 3 1 1 

30 4 2 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 5 5 1 1 

31 3 4 1 2 2 1 3 1 5 3 4 1 5 5 3 2 1 

32 5 2 1 4 1 1 3 1 1 3 1 3 1 6 3 3 2 

33 1 4 2 4 1 2 3 4 3 1 2 5 4 5 5 2 1 

34 3 1 1 1 2 1 3 5 4 2 1 3 1 2 1 1 1 

35 2 4 1 2 1 1 3 5 1 2 1 2 5 6 4 3 1 

36 2 3 1 2 1 2 3 3 5 1 1 3 1 2 6 2 1 

37 1 3 2 3 2 1 3 2 1 3 2 2 1 4 3 3 2 

38 2 4 1 1 3 1 3 2 5 3 3 2 4 6 5 3 1 

39 4 4 1 4 1 2 3 1 1 3 1 4 2 1 3 2 1 

40 2 3 1 3 2 1 3 5 3 1 1 3 1 5 3 2 2 

41 1 3 1 1 2 1 3 1 1 3 1 4 1 4 3 2 2 

42 2 4 1 3 1 1 3 4 1 1 1 3 5 2 5 2 2 

 


