
La economía campesina pequeño 
productora y el proceso de 

diferenciación social * 

1. Delimitación del problema 

El trabajo se propone como objeto 
central de estudio el análisis e investiga
ción de la estructura socioeconómica y 
política de las comunidades campesinas 
andinas, en el contexto del desarrollo 
del capitalismo dependiente semicolo
nial, relevando el significado de la dife
renciación campesina, económica y so
ciocultural que se opera en su interior y 
su impacto en el proceso de descompo
sición y desestructuración de la comuni
dad campesina tradicional: ¿cómo se 
opera este proceso?, ¿qué forma de pro
ducción le caracteriza?, ¿qué es la pe
queña producción campesina y cuál su 
importancia?, ¿cuál es su carácter, su 
dinámica?, ¿cuál su lógica de produc
ción y reproducción social, su articula
ción contradictoria con la sociedad glo
bal?, ¿cuáles son las particularidades del 
proceso de diferenciación campesina, 
su desarrollo y límites? Específicamen
te, ¿cómo se presenta este proceso en el 
área andina? ¿la diferenciación campe
sina existente en las comunidades, con 
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diferentes grados de desarrollo, necesa
riamente conducirá a su desaparición y 
al surgimiento de grupos y clases socia
les propias del capitalismo agrario o, 
por el contrario, éste es un proceso trun
co, bloqueado por el mismo carácter se
micolonial del tipo de capitalismo exis
tente a nivel de la formación social? 
¿cuál es suexpresión a nivel de la es
truturasocial? ¿comuneros, apus,huac
chas, semiproletarios? Son algunas de 
las interrogantes, de los problemas que 
están implícitos en este tema de investi
gación. 

Toda la complejidad, marginación, 
dinámica y diferencias socio-económi
cas entre comuneros y comunidades 
puede ser explicado a través de lo que 
se conoce con el nombre de diferencia
ción campesina. De ahí, que nuestro 
planteo del problema de investigación 
tiene como puerta de entrada la diferen
ciación campesina en un área de comu
nidades andinas, para posteriormente, 
en la medida que avanza nuestra inves
tigación empírica concreta, precisar los 
alcances y límites del desarrollo del ca-

• El presente trabajo constituye el Cap. 1 del proyecto de investigaci6n: Ecmromfa y difrrencúu:ión campe
sina en las comunidades andifUlS, 1994. 
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pitalismo y/o no sólo al interior de la 
estructura agraria sino de la sociedad 
global. 

Para intentar dar respuesta a este 
conjunto de preocupaciones utilizaré 
como marco teórico de referencia la teoría 
marxista de la diferenciación campesina 
en un contexto de desarrollo capitalista 
de tipo semicolonial, donde aún subsis
te un significativo sector pre-capitalista 
contradictoriamente articulado al con
junto de la economía y de la sociedad. 
Precapitalismo constituido básicamente 
por diversas formas de economía paree
laria campesina expresada en la existen
ciade: 
a. Economías con predominio de par

celas individuales que da origen a la 
clase de los campesinos parcelarios 
independientes o minifundistas, y; 

b. Las economías campesinas existen
tes en los sistemas de producción ro
munal que, a su vez, genera la exis
tencia de la clase de los campesinos 
parcelarios comuneros. Esta peque
ña producción campesina que cons
tituye uno de los elementos de base 
de la estructura agraria, tiene la par
ticularidad de expresarse en nuestro 
medio en la eoonomíafamiliarcomu
nera organizada en las comunidades 
andinas con toda su riqueza cultural 
y la raigambre de sus tradiciones que 
forman parte de la historia de esta 
nación en formación. 
La penetración. del capitalismo en 

una formación social dada no sign.ifj.ca 
necesariamente que al mismo tiempo 
ella ocurra en la agricultura. Por lo gene
ral su introducción en la agricultura se 
produce en un momento histórico dife
rente, posterior, cuando el modo de 
producción capitalista yaesel dominan
te en el conjunto de la formación social. 
El análisis de la economía campesina 
implica tener muy en cuenta esta propo-

sición. Asimismo, el hecho de que es 
necesario abordar la economía campesi
na duranteel proceso de penetración del 
capitalismo en el campo. 

Otro hecho tan importante como el 
anterior para el estudio del campesino 
consiste en tener presente que se está en 
el contexto de un capitalismo depen
diente, en nuestro caso de tipo Semico
loníal. El establecimiento de este siste
madependienteen una formaci6nsocia1 
dada ha asumido determinadascaracte
rísticas que limitan sus niveles de ex
pansi6n y pasan a generar problemas 
para la evoluci6n del propio sistema. 
Entre las cuestiones suscitadas mencio
namos las transferencias de excedentes 
a los centros y la tecnología inadecuada 
en relación a la dotación de fuerza de 
trabajo. Ambos hechos han conducido a 
un insuficiente dinamismo para absor
ber gran parte de la poblaci6n económi
camente activa que vive en las ciudades, 
imponiendo límites al desplazamiento 
de la población del campo a las ciuda
des y generando problemas adicionales 
para la penetración del propio capitalis
mo en el campo. Por tales razones, entre 
otras, importa al sistema como un todo 
la existencia de la economía campesina y 
su capacidad de retención de fuerza de 
trabajo en el campo. 

2. Aparato conceptual 

'Campesinado', 'economía campesi
na pequeño productora', comunidad 
campesina', 'diferenciaci6n' y 'descom
posición'. 

A. Campesinado 
En la conc~pd6n de Vilar1, no existe 

un campesinO-concepto, un campesina
do en sí, sino diferentes tipos de campe
sinados especificos e históricos, en fun
ción del tipo de relaciones de produc-
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ción en que están inmersos y el nivel de 
desarrollo de las fuerzas productivas, o 
más ampliamente, según sea el modo de 
producción dominante al interior de una 
determinada formación socio-económi
ca. Es decir, pues, que existen diversos 
tipos de campesinos, cada uno desarro
llado en un contexto histórico--social 
diferente lo cual determina relaciones 
específicas yúnicasc!e los mismos con la 
economía y sociedad en su conjunto. 

En consecuencia, todo análisis de las 
formas campesinas de producción debe 
incluir una adecuada caracterización de 
las diferentes situaciones de producción 
y del contexto social dentro del cual se 
inscribe la producción. Es la base para la 
comprensión del campesinado como cla
se de pequeños productores. 

El campesinado es una categoría 
histórica, expresión de un determinado 
grado de desarrollo de la división social 
del trabajo. 

Metodológicamente, me parece co
rrecto utilizar las categorías analíticas 
de las relaciones sociales de producción, 
el grado de desarrollo de las fuerzas 
productivas, el modo de producción 
para enfrentar el estudio, caracteriza
ción y tipología del campesinado. Es el 
criterio que utilizaré en esta primera 
aproximación al sector campesino co
munero andino, sin descuidar las di
mensiones social y cultural y las peculia
ridades de su proceso histórico. 

{l. Campesinado y modo de 
producción servil 
A nivel de este modo de producción, 

el campesinado corresponde a la clase 
explotada por los terratenientes feuda
les, propietarios de la tierra; se trata de 
los cainpesinos siervos. El hacendado 
terrateniente es el dueño, tienen la pro
piedad jurídica de la tierra. El campesi
no colono es un poseedor real de una 

parcela de tierra perteneciente a la ha
cienda. Usufructúa la parcela sin ser 
dueño de ella. Esta es la razón por la cual 
el campesino siervo que funciona den
tro de una estructura hacendaria feu
dal y/o semifeudalidad paga una renta 
·precapitalista al terrateniente. Supone 
siempre la dependencia personal del 
que se contrata con respecto al contra
tante, supone siempre una mayor o 
menor conservación de la coerción ex
traeconómica. Trabajo gratuito para el 
terratenienteycoerciÓR extraeconómica 
y ligazón a la tierra para el campesino. 

A este nivel, la contradicción funda
mental es: campesinado siervo versus 
terratenientes feudales. Es decir, a nivel 
del modo de producción servil, el cam
pesinado existe como campesino siervo 
y asume diversas formas y nombres, 
según sea el país o la región. Es una cla
se social fundamental, dominada y ex
plotada. 

En términos de la estructura agraria 
tradicional dominante hasta la década 
del sesenta, este modo de producción 
era fundamental. En las haciendas pre
capitalistas y/o semifeudales, las rela
ciones de producción dominantes son 
todavía semiservües, aunque existe ya 
una producción importante dirigida al 
mercado capi~ista, interno y externo. 
La contradicción principal seguía sien
do entre el campesinado semisiervo y 
los terratenientes semifeudales. Este ti
po de relaciones de producción consti
tuyó la base objetiva de los grandes mo
vimientos y luchas campesinas, inicia
dos el cincuenta e intensificados en la 
década del sesenta. Estas relaciones de 
producción semiserviles se expresaban 
en diversas formas de trabajo: colonos, 
arrendires,quincenarios,allegados, pon
gos, herbajeros, huachilleros, etc. La 
existencia de hacendados gamonales 
que, a su vez, controlaban los mecanis-
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mos del poder político local y regional, 
eran la contrapartida de esta situación. 
Esta relación social de producción, anivel 
del contexto nacional, existió ligada a 
una extensa producción parcelaria den
tro y fuera de la comunidad; alIado de 
los grandes centros de explotación mi
nera y combinada con un gran sector de 
agricultura capitalista en la costa y con el 
sector industrial, comercial y financiero 
del sector urbano. Una situación social, 
pues, muy compleja y contradictoria. 
Su debilitamiento y casi extinción en la 
actualidad, tuvo como causa principal 
los grandes movimientos y luchas cam
pesinas antes señaladas. La reforma 
agraria impuesta por el gobierno militar 
iniciado en octubre de 1968 aceleró este 
proceso. 

b. Campesinado y modo de producción 
capitalista 
A nivel del modo de producción 

capitalista, la noción de campesinado no 
corresponde a una clase determinada, 
sino a una fracción de clase, a una frac
ción del proletariado, el proletariado 
agrícola. Este tipo de proletariado, a 
diferencia del campesinado propiamen
te tal, no posee ningún medio de pro
ducción, está desprovisto de tierra y de 
medios de trabajo. Para poder subsistir 
vende su fuerza de trabajo al empresario 

. agrícola, quienes propietario de la tierra 
como de los me.dios de trabajo. A nivel 
de este modo de producción, la contra
dicción fundamental en la agricultura 
es entre el proletariado agrícola y los ca
pitalistas agrarios. 

Strictu sensu, a nivel del modo de 
producción capitalista, en la medida en 
que éste ha alcanzado la plenitud de su 
desarrollo, no podemos sostener la exiS
tencia de campesinado, sino de asalaria
dos agrícolas. Este tipo de trabajadores 
es el que se ha desarrollado desde déca-

das atrás en todas las antiguas hacien
das de la costa, comenzando por los 
complejos agroindustriales, caracteriza
dos por una estructura interna de rela
cionescapitalistasdeproducciónyquea 
nivel de la estructura social se expresa
ba en la existencia de asalariados agríco
las y burguesía agraria. 

La excepción, la constituían formas 
transicionales como el yanaconaje, el 
arrendamiento, etc. Desde 1%9 estas 
haciendas, fueroncooperativizadas yen 
la actualidad la mayoría de ellas están 
parceladas, debido fundamentalmente 
a las políticas privatistas, neoliberales y 
fondomonetaristas impulsadas, sobre 
todo, desde los ochenta. 

c. La pequeña producción campesina 
Ahora bien, al analizar el campesina

do a nivel de modo de producción y 
formación social se desprende que el 
campesinado como clase social p\lede 
existir en dos situaciones económicas 
determinadas: como siervo o semisier
vo, es decir, como pequeño productor 
dependiente sujeto a renta del suelo, y 
como pequeño productor independiente, 
propietario de su tierra y medios de 
producción, liberado de toda obligación 
para con el terrateniente. En este caso 
nosreferimosalapequeñaproduccióncam
pesina, que se basa en la propiedad pri
vada o posesión real del trabajador so
bre los medios de producción, tierra 
principalmente, y en el trabajo familiar. 
El campesinado, en este sentido, es una 
clase de transición. 

B. La economía campesina 
pequeño productora 
La economía campesina pequeño

productora, constituye la unidad de 
producción basada en el trabajo familiar 
con acceso directo a la tierra que trabaja 
y donde esa tierra y el trabajo familiar 
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son los recursos esenciales usados en el 
proceso productivo, a diferencia de otros 
tipos de unidades de producción. Todo 
intento de definir las unidades campesi
nas familiares debe partir de la inclusión 
de estos dos elementos para poder dis
tinguirla claramente no sólo de las uni
dades de producción capitalista o servil, 
sino también de la categoría más general 
de pequeños productores, con quienes 
comparte algunas características, inclu
yendo el uso intensivo del trabajo fami
liar. 

Lo substancial de las relaciones de 
producción están basadas en el trabajo 
parcelario, familiar, el cultivo y la gana
dería individuales y la propiedad pri
vada de los instrumentos de trabajo y 
medios de producción en general. Este 
tipo de relaciones de producción que 
caracteriza su peculiar forma de pro
ducción condiciona su situación de clase 
como pequefto productor. 

La pequeña producción campesina 
es una economía individual y dispersa, 
en la cual cada núcleo familiar constitu
ye una unidad de producción y de con
sumo. Bajo condiciones significativa
mente desarrolladas de la relación 
mercancía-dinero, la agricultura indi
vidual, al igual que la producción arte
sanal, también vende parte o la mayor 
parte de sus productos al mercado lo
cal, ferial o regional. En este sentido, la 
pequefIa producci6n es pequeña producción 
de mercancías que es el tipo más genera
lizado, no obstante la diversidad y los 
diferentes grados de expansión mercan
til regional en las áreas de producción 
parcelaria comunera o no. 

Con el incremento de las relaciones 
monetario-mercantiles, el campesina
do como pequef\o productor agrícola/ 
pastoril cae en la esfera de la economía 
mercantil desarrollada, capitalista, que 
le acarrea nuevas formas de explotación 

y marginación, sobre todo, a través de 
las relaciones de intercambio desigual 
entre el campo y la ciudad, entre el sec
tor rural tradicional pre-capitalista y su 
articulación contradictoria ydependien
te con el sector urbano industrial capita
lista. Todo esto agravado por la presen
cia y actividad de las transnacionales 
alimentarias y del capitalismo monop6-
lico en general. 

No puede confundirse al pequeño 
burgués agrícola con la burguesía agra
ria, asentada en las empresas agrícolas 
capitalistas. Lo característico de la clase 
capitalista es, en primer término, la 
explotación del trabajo asalariado, la 
succión de la plusvalía, la búsqueda de 
la ganancia. El campesino tiene otra 
lógica, otra racionalidad. El campesino 
parcelario, comunero o no, se distingue 
básicamente porque trabaja él mismo y 
su familia, utiliza la fuerza de trabajo 
familiar, y sólo eventualmente trabajo 
asalariado y sobre todo, satisface las 
necesidades fundamentales del grupo 
familiar para su reproducción. Las fami
lias campesinas son las unidades de 
producción y de consumo y sus econo
mías se orientan fundamentalmente a 
la producción de valores de uso, y se
cundariamente valores de cambio. Sin 
embargo, las familias campesinas no 
son unidades aisladas, sino producto
res interdependientes cuyos flujos de 
fuerza de trabajo, cooperación en la pro
ducción y el intercambio, son esencia
les para sus actividades agropecuarias, 
según lo plantea Plaza2. 

La producción en las unidades agrí
colas campesinas tiene por objeto la 
reproducción de la unidad familiar y no 
la maximización de la tasa de ganancia 
capitalista. Busca pues, garantizar la 
reproducci6nde la unidad familiar, como 
bien lo sostiene Ortega3. Esta caracterís
tica de la pequeña producción campesi-
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na, resultado de las condiciones históri
cas dentro de las cuales se desarrolla, 
pennite percibir por qué las unidades 
campesinas pueden entregar en forma 
permanente parte del trabajo excedente 
sin desintegrarse. A diferencia de las 
unidades capitalistas, en la economía 
campesina pequeño-productora, no hay 
capital que pueda moverse libremente, 
sino un conjunto de elementos de traba
jo y una parcela de tierra, cuyo valor 
reside casi exclusivamente en su capaci
dad de darle un fin productivo a la fuer
za de trabajo de que dispone la unidad 
familiar. Pero la diferencia más impor
tante es que en esta unidad se reúne, al 
mismo tiempo, la producción yel consu
mo familiar y, por consiguiente la mis
ma no puede desaparecer sin afectar 
seriamente a todos los integrantes de la 
familia campesina. 

Las unidades económicas campesi
nasemplean fundamentalmente la fuer
za de trabajo familiar, y sólo eventual
mente la fuerza de trabajo asalariado, 
todo depende del grado de intensidad 
de la relación mercancía-dinero y de su 
inserción en los mercados de produc
ción, trabajo y financiero. 

La economía campesina pequeño 
productora y su núcleo familiar se sus
tenta en un sistema de multiactividad 
agropecuaria y extra agropecuarias, a 
fin de procurarse mayores ingresos y 
poder sobrevivir en su difícil medio 
ecológico y social. 

Cuando la producción agrícola de la 
unidad campesina no asegura su repro
ducción, el campesinado vende su fuer
za de trabajo, Igualmente sucede en las 
comunidades campesinas andinas don
de predomina la a~vidad ganadera. La 
autoexplotación de la fuerza de trabajo 
familiaryla venta de su fuerza de traba
jo fuera de su parcela son formas de su 
estrategia familiar de sobrevivencia en 

enfrentamiento con el capitalismo y la 
resistencia que opone el propio campe
sino a su desaparición. 

Los campesinos están incorporados 
a los mercados feriales locales o regiona
les, en mayor o menor grado, y la pro
ducción de las unidades campesinas 
generalmente tienen un carácter mer
cantil. Los campesinos son productores 
directos que tienen por base la produc
ción mercantil, o semimercantil, según 
sea el grado de su vinculación y partici
pación en la eco~mía mercantil y capi
talista. Esto varía de región a región 
teniendo en cuenta la heterogeneidad 
estructural del desarrollo capitalista. 

La economía campesina pequeño 
productora es una forma de producción 
subordinada que coexiste al interior de 
diferentes sistemas económico sociales 
y su carácter dinámico, y los procesos 
sociales que en ella operan, depende de 
las características y dinámica de la sacie- . 
dad global. 

El nivel de reproducción material en 
las unidades familiares de cada tipo de 
economía campesina· depende de las 
condiciones históricas específicas den
tro de las cuales ha evolucionado. La re
producción material en las unidades de 
una economía campesina en un cierto 
momento histórico puede ser simple o 
ampliada. 

Los pequeños productores poseen 
un doble carácter; propietario privado y 
trabajadores al mismo tiempo. El peque
ño productor resume en sí las cualida
desde propietario de la tierra, de empre
sario, de trabajador. Como trabajadores 
tienen los miSlJlOS intereses fundamen
tales que el proletariado. Es la.base obje
tiva para la alianza de clase. 

.Como propietarios privados, tienen 
tamb\éri una tendencia espontánea hacia 
el capitalismo y se aferran a la propie
dad privada. De ahí, su transicionali-
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dad como clase y su ambigüedad políti-
ca. 

La pequeña producción campesina 
es uno de los elementos constitutivos, 
pero no dominante, de la estructura 
agraria actual, cuyo representante pecu
liar en el Perú es la economía familiar 
comunera organizada en comunidades 
campesinas asentadas mayoritariamen
te en la región de la sierra. Se expresa 
fundamentalmente en la existencia de 
campesinos parcelarios independientes 
o minifundistas, o sea, las economías 
con predominio de parcelas individua
les y en los campesinos parcelarios co
muneros, en las áreas de comunidad 
campesina. 

Estas formas de economía parcelaria 
coexisten y se entrecruzan contradicto
riamente en fonna subordinada al inte
rior de la formación social peruana, en el 
contexto de la heterogeneidad estructu
ral y regional del desarrollo capitalista 
semicolonial. 

c. La comunidad campesina 
El concepto de comunidad campesi

na se refiere no sólo a una unidad terri
torial con límites establecidos, sino que 
es sobre todo, una unidad social básica 
que cuenta con diferentes fonnas orga
nizativas y que también constituye una 
unidad de producción con reglas cultu
rales bien especificadas de acceso a los 
recursos. La comunidad no es un simple 
agregado de familias sino un medio so
ciocultural donde se establecen ciertas 
relaciones económico-sociales y en 
donde se dan también decisiones y acti
vidades colectivas. La comunidad cam
pesina la considero, pues, como una 
unidad macroeconómica dentro de la 
cual se desenvuelven las familias cam
pesinas comuneras. 

La comunidad representa para los 
campesinos un mecanismo de lucha de 

clases, como señala Fonseca4, no sólo 
para adecuarse a las exigencias externas 
sino también para exigir al Estado un 
conjunto de reivindicaciones. La comu
nidad constituye un organismo de de
fensa y una forma de organización so
cial de la producción sino que también 
desarrolla un sentimiento de identidad 
y pertenencia a un grupo humano. 

Sin embargo, es necesario tener pre
sente que en las actuales circunstancias 
históricas, las comunidades campesinas 
ya no constituyen unidades sociales ho
mogéneas, más o menos igualitarias, sino 
que básicamente son unidades sociales 
heterogéneas y diferenciadas interna
mente, si bien es cierto en diferentes 
grados de intensidad y ritmo de desa
rrollo, según las regiones y que las fami
lias comuneras cumplen multiactivida
des y practican la lógica de pluriculti
vos. 

Es decir, la comunidad campesina 
continúa significando la organización 
social más importante para los campe
sinos. La organización comunal, en este 
sentido, constituye en sí un recurso fun
damental para el desarrollo regional y 
nacional dentro de un nuevo proyecto 
con perspectiva histórica. Esta compren
sión de la comunidad, lógicamente, 
dentro del conjunto de la sociedad pe
ruana, donde las relaciones de produc
ción precapitalistas que subyacen al 
interior de las comunidades campesi
nas, contribuyen al desarrollo del capi
talismo, al mismo tiempo que se refuer
zan y recrean. 

Así mismo, es necesario tener en 
cuenta, que en las actuales condiciones 
socio-econ6micas de su desarrollo, lo 
sustancial de sus relaciones de producción 
están basadas en el trabajo parcelario, "el 
cultivo y la ganadería individuales y la pro
piedad o posesión privada de los instru
mentos de trabajo y medios de produc-
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con en general, comenzando por la 
tierra. Sufre un proceso de descompo
sición interna puesto que el trabajo 
parcelario es una fuente de apropiación 
privada que da lugar, en mayor o menor 
grado, a la acumulación de bienes muebles, 
es decir sufre un proceso de diferencindón 
social yel funcionamiento de la organi
zación comunal, en estas condiciones, 
apuntala la consolidación y reproduc
ción de las desigualdades económicas y 
sociales y el reforzarniento de los grupos 
de poder local, vinculados por una tela
raña de relaciones sociales al poder po
lítico regional y central. Este proceso de 
descomposición interna se acentúa por 
la concurrencia de fuerzasextemas, pro
pias del capitalismo dominante en el 
conjunto de la sociedad. 

No se puede seguir considerando, a 
priori, a las comunidades corno institu
ciones en que las tierras son de propie
dad común y el trabajo se realiza colec
tivamente. Esta es una situación am
pliamente superada en el presente his
tórico, donde se han producido cambios 
substanciales. 

La diferenciación social existente en 
las comunidades genera una serie de 
contradicciones internas y antagonis
mos de clases, pero no con la intensidad 
de la contradicción burguesía/proleta
riado, aunque a la larga mellarán seria
mente sus bases estructurales, no obs
tante la subsistencia de formas comuna
les de organización, de trabajo y solida
ridad. 

Existen diferencias socioeconómicas 
no sólo en el seno de la comunidad, sino 
entre una comunidad y otra, de una a 
otra región. Existe, pues, una gran hete
rogeneidad en las comunidades campe
sinas y paralelamente un proceso acele
radodediferenciación interna,expresión 
del desarrollo desigual de la economía 
mercantil y del capitalismoS. 

Finalmente, el estudio de la comuni
dad campesina implica el conocimien
to del proceso de acumulación y centra
lización de tierras que se inicia desde el 
siglo pasado y su intensificación y casi 
generalización en el presente. 

D. Diferendad6nydescomposid6n 
El concepto de diferenciación cam

pesina es fundamental para entender la 
complejidad de este proceso tanto en su 
conformación histórica corno en su es
tructuración interna actual. En su acep
ción clásica la diferenciación campesina 
es el surgimiento de contradicciones de 
clases y de diversos grupos y capas en 
su interior. La aparición de la desigual
dad de bienes -tierra, ganado, herra
mientas, dinero, etc.-es indudablemen
te el punto de partida de todo el proceso. 
Pero el proceso no termina en modo 
alguno en la sola diferenciación de bie
nes y recursos. Es decir, este proceso se 
inicia con el surgimiento de diferencias 
socioeconómicas, con la heterogeneidad 
económicosocial, pero no termina ahí, 
sino que el surgimiento de grupos y 
clases contrapuestas conduce a la des
composición del campesinado comune
ro corno tal, a su negación. Distingui
mos, pues, entre diferenciación y des
composición campesina. Esta última 
significa, en la concepción leninista6 del 
problema, la culminación del desarrollo 
del capitalismo en el campo y la estruc
turación de nuevas clases sociales pro
pias del capitalismo agrario corno son la 
burguesía agraria y el proletariado agrí
cola. Comprende también, el proceso de 
separación de los productores directos 
de sus medios de producción, la disgre
gación de los pequeños agricultores en 
patronos y oQreros agrícolas. La divi
sión social deltrabajo constituye la base 
de todo el proceso de desarrollo de la 
economía mercantil y del capitalismo. 
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Como señalé anteriormente, el análi
sis de la economía campesina peque
ño-productora requiere tener en cuenta 
dos proposiciones fundamentales: pri
mero, el hecho de que es necesario abor
dar la economía campesina durante el 
proceso de penetración del capitalismo 
en el campo y, segundo, tener en cuenta 
para el estudio del campesinado que se 
está en el contexto de un capitalismo 
dependiente de tipo semicolonial. Pre
cisamente el análisis del proceso dedife
renciación campesina se opera en este 
contexto y se tiñe de sus propias parti
cularidades y difiere substancialmente 
de otras experiencias y desarrollos his
tóricos. La diferenciación campesina en 
nuestro medio tiene como base y límite 
la matriz histórico--social de un tipo de 
desarrollo capitalista que emerge y se 
proyecta dentro del marco de la semico
lonialidad. Esta es su característica fun
damental y, a su vez, su límite. 

Por lo arriba señalado, la diferen
ciación campesina no significa el pleno 
desarrollo del capitalismo en el campo 
andino y la liquidación de todas las for
mas de producción precapitalistas y no 
capitalistas. Como consecuencia, en el 
plano de la estructura social, no impli
ca la emergencia y polarización de 
clases sociales propias del capitalismo 
agrario. La investigación social consta
ta la existencia de un fuerte proceso de 
diferenciación socioeconómica al inte
rior de las comunidades pero que no ha 
generado nuevas clases sociales7• Los 
comuneros apus o pudientes, no obs
tante la concentración de riqueza y 
poder, no los podemos calificar como 
burguesía, de la misma manera que 

. los comuneros huacchas no se han me
. tamorfoseado en asalariados agrícolas, 
no obstante que la gran mayoría de 
ellos disponen exiguos recursos y se 

desenvuelven en un medio socioeconó
mico de extrema pobreza, muy por 
debajo del nivel de vida promedio de 
un asalariado agrícola, cooperativista 
ono. 

Tampoco se ha producido un proce
SO de expropiación masiva de los pro
ductores directos y se los ha despojado 
de sus tierras yproletarizado. Esto debi
do a la resistencia del campesinado 
comunero a la proletarización, por su 
apego y a la lucha por la tierra y a las 
limitacioneseincapacidaddelaburgue
sía para lograrloS. También es necesario 
tener presente las difíciles condiciones 
del medio ecológico andino que condi
cionan y limitan las posibilidades de su 
desarrollo, en contraste con lo sucedido 
con la agricultura costeña, por ejemplo. 
Pero sobre todo, las limitaciones estruc
turales e históricas del desarrollo capita
lista semicolonial incapacitado para 
absorber la mano de obra campesina e 
incorporarlo a pleilitud, en el mundo 
urbano industrial. Todo el problema de 
la marginalidad social de Lima Metro
politana, por tomar un caso, y su secue
la de desocupación, subempleo, ham
bre, miseria y pobreza es una objetiva 
demostración de lo que estamos afir
mando. 

La diferenciación campesina parte 
de la estructura interna misma de la 
comunidad con la desigualdad de bie
nes y recursos, el cultivo y la ganadería 
individuales, la acumulación de bienes 
muebles y el hecho de que lo sustancial 
de sus relaciones de producción están 
basadas, en el trabajo parcelario, tanto a 
nivel de la economía parcelaria propia
mente dicha, como de la economía ro
munal en su conjunto. Ahora bien, este 
proceso recibe su impwso y se acelera 
significativamente por su vinculación y 
participación cada vez más activa en la 

alNeJAS SoCIALES ----------------------- 65 



economía mercantil y capitalista que la 
penetra cada vez con su lógica, sus va
lores y sus instituciones político-cul
turales. La penetración mercantil com
prende tanto al mercado de productos 
agrícolas y manufacturados como al 
mercado de trabajo y de capital. Dadas 
las situaciones y características arriba 
señaladas, la diferenciación campesina 
en el área de comunidades si bien tiene 
como punto de partida, como sustento 
material el control de una mayor exten
sión de tierras, pastos y ganado, -la exis
tencia de la parcela como base producti
va- su dinámica actual está fundamen
talmente ligada al comercio, transporte 
y, sobre todo, a la venta de trabajo asala
riado eventual9• 
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