
interlecto y los dos tipos dialectales geográficos. Pero. quizá le era más preciso 
asegurar la- difusión de los resuhados de sus investigaciones al alcance de un 
mayor número de personas. Ha de venir un segundo volumen sobre esta 
problemática. 
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Esta obra escrita por dos sociólogos y un antropólogo de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú es interesante no sólo por los resultados de su 
análisis. sino también por su intento de encontrar una metodologia socio-demo- 
gráfica adecuada para describir una micro-región en términos de su situación 
económica. Si el lenguaje empleado es especifico y algo estéril. es por la 
naturaleza de la materia del estudio y por el deseo de captar la situación en 
términos precisos y cuantificabfes. 

También. los autores anuncian que ésta es sólo una publicación preliminar 
de los resultados. y esperamos que lo? autores lo hagan más accesible en la 
publicación final. 

El objetivo principal del proyecto es "examinar las características de la 
mano de obra en relación a las modalidades de la producción y el empleo 
agrícola" (3. 4). Decidieron analizar dos valles de la costa. el Bajo Piura y 
Cafiete. pcr u,n "m.uestreo de unidades famihres y empresariales", porque son 
zonas con características agrícolas opuestas. El trabajo se divide en seis capítulos 
iniciándose con los aspectos teóricos y metodológicos, seguido por capítulos que 
describen los diversos elementos sociales, económicos y demográficos de los 
valles y de sus habitantes. El último capítulo, con las conclusiones. tiene una 
sección dedicada a algunas recomendaciones para la política agraria. 

Según los autores' existe una situación en muchas zonas de la costa del 
país donde los tt-abajadores eventuales. se ven obligados a mantener este tipo de 
trabzjo en forma permanente por falta de medios adecuados de empleo. Dicen 



que este hecho se está convirtiendo en un problema serio para el Estado. Por lo 
tanto, les interesa saber si existen algunas medidas a corto plazo "para crear una 
demanda más contínua, mientras se implementan medidas a largo plazo" (p. 6). 

h h o  de  los hallazgos importantes de este estudio es que el contexto 
ecológico rural arroja una determinada configuración socio-productiva según las 
posibilidades de una agricultura diferenciada y tecnológicamente desarrollada. 
Así como el Bajo Piura tiene "un desarrollo agrícola menos diferenciado y con 
una dinámica poblacional basada en el crecimiento naturai" (p. 77), en cambio, 
Cañete tiene una estructura productiva agraria más desarrollada no sólo en base 
de la gran producción algodonera, sino también en base a una gama variada de 
productos de panllevar. Por eso, k s  parece a los autores que Cañete "muestra un 
ambiente ecológico con mayores posibilidades" (p. 77). Además. en Piura existe 

creciente proceso de fragmentación del minifundio, . . donde el tamaño de  
éste decrece. mientras 'que en Cañete tiende a aumentar /aunque/ "la difu- 
sión de la propiedad individual. como la forma dominante de tenencia de 
tierra /es/ más marcada en Cañete que en Piura (p. '78). 
En cuanto a la situación de los trabajadores eventuales. es sorprendente la 

noticia de que es justamente en el Bajo Piura donde no hay trabajadores 
migrantes actuales. a pesar de la existencia de grandes cooperativas agrícolas. 
mientras encontramos que en Cañete hay muchos nligrantes que tienen estadías 
largas. Concluyen los autores que. 

. . . la población eventual no es sinónimo de población migrante-y que la 
existencia de una población de trabajadores eventuales no es sinónimo de 
una oferta homogénea y dúctil de mano de obra a nivel de los valles (p. 
139). 
También en el Bajo Piura el minifundio no provee mayores oportunidades 

de crear empleo estable al nivel de remuneración competitiva en Cañete. Esto se 
da conjuntamente con el hecho que los eventuales en Piura tienen que buscar 
trabajo entre los minifundistas. mientras que en Cañete. ellos pueden encontrar 
trabajo como obreros casi siempre en las cooperativas. 

Pudieron confirmar que. 
. . . las características de la demanda de la mano de obra estaban 
condicionadas por los niveles de productividad, el uso de la tecnología. los 
tipos de cultivo y los canales de comercialización (p. 187). 
Y para el Bajo Piura parece que si no hay cambios inmediatos en estos 

elementos, 
. . . se agudizará la situación de sub-empleo, quedando la emigración como 
la única alternativa viable para muchas familias campesinas (p. 194). 

A nivel de familia los Bajos Piuran~s  tienen que confrontar esra situación 



agonizante con estrategias necesarias que obligan a algunos miembros de la 
familia a tener una segunda y tercera ocupación, lo cual es mucho menos 
frecuente en CaÍiete donde los agricultores perciben un promedio de ingresos 
más alto. Y es justamnie-en Cañrrte donde encuentran niveles educacionales más 
aitos y mayor escolaridad combinado con menores niveles de fecundidad y de 
mortalidad infantil (págs. 221.222). 

En ei último capítulo los autores señalan algunas recomendaciones frente a 
la situación que han descubierto. Dicen que la situación favorable en CaÍiete 
mdica que es necesario reorientar la producción progresivamente en diversas 
zonas de la costa hacia los cultivos de panllevar, que daría mayor demanda de 
mano de obra remunerada y no remunerada, permitiendo al mismo tiempo 
mayores niveles de productividad (p. 732). Además, en lugares como Cañete 
sería importante apoyar al sector de pequeños y medianos propietarios, "quienes 
han demostrado capacidad para absorber mano de obra a niveles de ingreso no 
muy inferiores a los trabajadores estables en cooperativas" (pp. 232-2331 Otras 
recomendaciones son la introducción y difusión de nuevos paquetes tecnológi- 
cos. racionalización del sistema de transporte entre valles, incentivación de 
actividades que complementen las fuentes de ingreso agrícola. tales como la 
ganadería doméstica. y construcción y mejoramiento de canales secundarios del 
sistema de riego en zonas necesarias (págs. 233-234). 

Como apéndices, loi autores describen las maneras como llevaron la 
metodología de la muestra y las técnicas que emplearon en el cálculo de los 
jornales agrícolas. También en esta sección exponen los criterios usados en la 
ponderación de sus cálculos estadísticos. Esto ya es el postre paralos estudiosos 
de este tipo de investigación. 

Aunque éste es un estudio valioso. cabe notar que carece totalmente de los 
&tos íntimos, personales que son típicos en los estudios que emplean el método 
de la observación participante y que habría añadido un elemento 
concreto, complementario de la vida real. diaria de los habitantes de las zonas 
estudiadas. Sin embargo, tai vez es mucho de esperar de este estudio amplio e 
importante. También hay que tomar en cuenta que al haber incluido una 
muestra de 3.333 hogares donde 24 encuestadores han trabajado en sólo 3 1 días 
para concluir las entrevistas, habría sido demasiado difícil llevar a cabo una 
metodología más variada y prolongada. 

Un pequefio irritante de la obra es la ausencia de una bibliografía o 
cualquier referencia a otros estudios similares o de contraste hechos en zonas 
ecológicamente similares al Bajo Piura y Cañete. Es más. los autores no nos 
proveen muchbs datos históricos que ayudarían a conocer mejor la situación 
socio-económico-cu!tural de estos dos lugares. Pero. a pesar de esta nota 



irritante, el estudio para mi es un valioso aporte a la metodología de la 
sociologíademográfica y a la problemática agraria actual en el Perú. 


