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PREFACIO 

Esta obra se ha preparado bajo el contrato AID/csd-296 entre 
Cornell University y la Agencia para el Desarrollo Internacio
nal, 6rgano de los Estados Unidos de N. A., y se basa en el ana
lisis de datos recogidos con el apoyo de subvenciones otorgadas 
a Cornell University por la Carnegie Corporation de Nueva York. 
El folleto se ha publicado con fondos de una donaci6n privada 
an6nima a Cornell University. No obstante, las conclusiones son 
responsabilidad iinica del autor y no representan necesariamente 
las opiniones o las politicas de cualquier agencia sustentante. 

El informe consiste de una traducci6n del ingl6s de un ar
ticulo del autor, "Population and Development in a Peruvian 
Community," que se ha publicado en la Journal of Inter-Ameri
can Studies, Vol. VII, NQ 4 (October, 1965), pp. 423-448, con cuyo 
permiso se reproduce ahora en esta forma. La Sra. Lorna Caul
kins y el Dr. Henry F. Dobyns han colaborado con el autor en la 
traducci6n de la obra. 
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INTRODUCCION 

En diciembre de 1951 el Proyecto Perf-Cornell, creado bajoun convenio firmado por la Universidad de Cornell y el Gobier
no del Per6i, emprendi6 un programa sistemdtico de investigaci6n y desarrollo en la deprinlida hacienda andina de indigenasilamada Vicos, ubicada en el Callei6n de Huaylas a unos 445 kil6metros hacia el norte de Lima. El los aflos posteriores el personaldel Proyeeto, con ]a colaboraci6n de funcionarios del gobierno peruano, liev6 a cabo un programa compronsivo de desarrollo queimportanterente transform6 las Instituc:ones econ6micas, educa
tivas, m6dicas y politicas de ]a comunidad. Este programa ha incluido la introdLucci6n de innovaciones on las t6cnicas agricolas,
la elaboraci6n de un sistema educativo, la construcci6n de unaposta m6dica. y ]a ontrega del poder politico local a los mismos 
indigenas. 

Este folleto discute algunas do ]as maneras en que las actividades del Provecto han afectado la estructura y los cambios dela poblaci6n de la comunidad, y en su turno c6mo algunos do estos cambios demogrificos han afectado Y probablemente afectarin los esfuerzos del Proyecto en el desarrollo de ]a cornunidad. IDe este modo se presenta on estudio de un caso inicial do las relaciones reciprocas entre ]a poblaci6n y el desarrollo quo pueden
ser la experiencia comfin de centenares de poblados indigenas co
mo parte de ]a modernizaci6n del Per6i.
 

El estudio se basa principalmento en anmlisis de datosel recogidos bajo los auspicios del Proyecto Pei--Cornell en dos cen
sos de la comunidad, el primoro llevado a cabo en los meses deEnero y Febrero de 1952 y el segundo on los mismos meses de
1963. Por supuesto debe tomarse 
bastante precauci6n al interpretar los datos que se presentar~n, puesto que en algunos res
pectos son deficientes tanto en alcance como en calidad. Asi 
por ejemplo, se sabe que la poblac'6n total de ]a comunidad on 

1. La descripci6n mtis comprensiva de cstos esfuerzos contenilda niesteHolmberg, "Changing Community Allan R.Attitudes and Values in Peru: A Case Study InGuided Change", Council Foreignen on Relations.Today (New Social Change in Latin AmericaYork: Vintage Books, 1961). Ver tambi6n lit reciente coleccl6n de articulos en "The Vicos Case: Peasant Society in Transition", The American Blehavioral Scientist, Vol. VIII, NQ 7 (March., 19065). pp. 3-33. 
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1952 se ha apreciado demasiado bajo, en un 5'/ en el censo toma
do en aquel afio, 2 pero los habitantes de Vicos paulatinamente 
han Ilegado a perder su desconfianza inicial de someterse a una 
entrevista personal, de modo que lo mismo no es cierto para el 
censo de 1963. De igual manera, aunque la mayoria de los vico
sinus probablemente no supieron sus edades exactas en 1952 (sus 
informes se han chequeado y revisado por expertos locales), el 
inter6s continuo del Proyecto en estos datos habia resultado en 

inejores informes en 1963. El folleto actual estA limitado princi

palmente por ]a falta de una serie completa de datos sobre naci
inientos, defunciones, y mnigraci6n - los tres variables bisicos 
para el estudio de cambios demogrificos - y por la carenc'a de 
series de datos sobre indices apropiados del desarrollo social y 
econ6mico. Pero los datos demogr~ficos disponibles se creen ser 
m'is completos que cualesquiera publicados previamente sobre al
gin poblado indigena de la regi6n andina de Sud Am6rica, y los 
datos permiten una evaluaci6n bastante fiel de la naturaleza, an
tecedentes y consecuencias de estructura y cambios demogr~fi
cos en la comunidad. 

2. Mario C. Vizquez, A Study of Technological Change in Vicos, Peru (Tesis 

de Master of Arts, Cornell University, 1955), p. 47. 
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AREA Y CRECIMIENTO DE LA POBLACION 

Vicos comprende una superficie total de aproximadarnente 
17,700 hectAreas. Sin embargo, del total unas 13,500 hecthreas 
consisten de terrenos baldios casi abandonados y casi 2,700 hec
tAreas se dedican al pastoreo. 3 CAlculos recientes indican que 
el Area habitado y cultivado de la Lcienda se compone de 1,500 
hectAreas, o sea unos 15 kil6metr.is cuadrados, de terrenos ara
bles -es decir, menos que ]a d6cima parte del Area total. 

Dentro de estos limites el censo de 1952 enumer6 una pobla
ci6n total de 1,703 indigenas de habla Quechua, extensivamente 
distribuidos por la parte arable de la hacienda en una tasa de 
114 personas por kil6metro cuadrado (Cuadro 1). En 1963, la 
fecha del censo mAs reciente, el niimero de vicosinos habia au
mentado a 2,102, un incremento de 23%, con una tasa de cre
cimiento de 1.5',i por afio durante el periodo entre los censos. 4 
Correspondientemente, la densidad de la poblaci6n, con un te
rreno constante, subi6 al nivel de 140 personas por kil6metro 
cuadrado.
 

Cuadro 1 

Area, Poblacion, y Densidad 

Afio Area Arable Poblacion Personas por 
(Kms.Cuadrados) Enumerada Kin.Cuadrado 

1952 15 1,703 114 

1963 15 2,102 140 

Aunque hubo un incremento de la poblaci6n total, el prome
dio de personas por familia ha permanecido relativamente cons
tante (Cuadro 2). Esto se debe al hecho de que el niimero de fa
milias ha subido en 27% entre 1952 y 1963 - es decir, en una 
tasa algo mAs ripida que la de la poblaci~n entera. 

3. Gary S. V'scellus, "The Area of Vicos", Memorandum. January. 1965. y Henry 
P. Dobyns, "Monetary Credit and Transculturation", Lima, Cornell Peru Project. 
1962, p. 12. 
4. La poblacl6n total del Perfu entero subi6 de 8'333.030 A 10'931.000 durante el 

mismo periodo, un incremento de 31 por clento. Ver United Nations. Economic 
Commission for Latin America, Statistical Bulletin for Latin America, Vol. 1, N9 I 
(March, 1964), p. 17. 
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Cuadro 2
 

Promedio de Personas por Familia
 
Afio Poblaci6n Ndmero de Personas por
 

Enumerada Familias Familia 

1952 1,703 363 4.69
 

1963 2,102 461 4.56
 

Cinco estimaciones de la poblaci6n de Vicos anotadas antes 
de 1952 aparecen en el Cuadro 3, juntamnente con la tasa de cre
cimiento anual sostenida entre cada una de las fechas para la 
cual hay una estimaci6n disponible, incluyendo los dos censos to
mados por el Proyecto Per6i-Cornell. Se debe notar que, por una 
serie de maniobras completadas antes de 1876, el territorio dL 
Vicos paulatiiamente se redujo hasta que no quedaba mAs que 
la mitad de lo que existia poco despubs de la Conquista Espa
fiola. En vista de esto, parece muy probable que ]a tasa de cre
cimiento de la poblacion ha permanecido bastante constante a 
un poco mAs de uno por ciento por afio durante los tres iltimos 
siglos. Si la tasa de crccimlento actual de 1.5% por afio se s.os
tiene durante los pr6xinos 10 afios, en 1975 habrAn 2,514 vicosi
nos distribuidos por el Area arable en una tasa de 167 personas 
por kil6metro cuadrado. 

Cuadro 3 

Estimaciones Anotadas de Poblaci6n y Tasas Anuales de 
Crecimiento, 1593-1963 

Afio Poblacii6n Tasa Anual de 
Estimada Crecimiento 

1593 99
 
1774 301 0.6 %
 
1850 513 0.7 %
 
1876 682 1.2 %
 
1940 1,570 1.3 %
 
1952 1,785 1.1 'A
 
1963 2,102 1.5 %
 

* Estimaciones sc compilaron de las fuentes siguientcs: para 1593 
Toribio A. de Mogroviejo, "Libro de Visitas, 1593", Revista del Ar
chivo Nacional del Peri, I, Entrega 1, 1920, pp. 64-65; para 1774 y 
1850 - Mario C. Vizquez, "La Antropologia Cultural y Nuestro Pro
blema del lidio: Vicos, un Caso de Antropologia Aplicada", Per(I In
digera, Vol. II, Nos. 5 y 6 (Junio, 1952), p. 36; para 1876 - Pertf, Mi
nisterio de Gobierno, Resumen del Censo General de Habitantes del 
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Perz Hecho en 1876 (Lima: Imprenta del Estado, 1878), pp. 14-16; 
para 1940 - Perfi, Ministerio de Hacienda y Comercio, Censo Nacional 
de Poblaci6n de 1940, II (Lima: Imprenta Torres Aguirre, 1944), 
p. 115; para 1952 - Censo de Vicos del Proyecto Perfi-Cornell,corre
gido cinco por cicnto por la sub-enulmeracidn; y, para 1963 - Censo 
de Vicos del Proyeeto Perfi-Cornell. 

Las tasas anuales de crecimiento se calcularon por medio de 
ajustar las estimaciones 'de poblaci6n a las curvas logisticas de cre
cimiento, cono se describe, por ejemplo, en George W. Barclay,
Techniques of Population Analysis (New York: John Wilcy, 1958), 
p. 207. 

Si la tasa de crecimiento actual suba, baje o permanezca m~is 
o menos igual depende en parte de las tendencias de la fecundi
dad y la mortalidad. Estimaciones del ntmero de nacinientos 
y defunciones en Vicos en 1952 y 1963, basadas en un anlisis de 
los apuntes del Proyecto Per6-Cornell y del Registro del Distri
to de Marcard -del cual Vicos es una subdivisi6n politica- se 
presentan en el Cuadro 4. Las estimaciones de ]a poblaci6n a 
medio afio se calcularon proyectando las poblaciones censadas 
adelante seis meses de acuerdo con una tasa de crecimiento de 
1.5% por afio. 

CUADRO 4
 

Tasas de Natalidad, Mortalidad, e Incremento Natural 

Afio Estima-
ci6ndela 
Poblacl6n 

a '/ afio 
(A) 

Estima-
i6n del 

NY de Na-
cimientos 

(B) 

Estima.-
ci6n del 

NY de De-
funciones 

(C) (

Tasa 
de Na-

tali-
dad 

B/A)1000 

Tasa 
de Mor-
tali-
dad 

(C/A)I000 

Tasa 
de Inere

mento 
Natural 

(B-C/A)1000 

1952 1,798 82 26 45.6 14.5 31.1 

1963 2,118 119 52 56.2 24.6 31.6 

La tasa de natalidad es muy elevada y ha aumentado duran
te el periodo entre los censos. La tasa de mortalidad, que era 
bastante baja en 1952, tambi6n ha aumentado, pero no tanto co
mo parece en el Cuadro, puesto que esta cifra se ha inflado a 
causa de una erupci6n de la gripe en 1963. Asi, la tasa de in
cremento natural, que esti bastante elevada tal como aparece,
probablemente alcanz6 a un nivel afin m6s elevado durante el 
periodo entre los censos, aunque ]a est:distica anual aplicable al 
punto en cuesti6n no estA disponible actualmente. Parte del in
cremento en las tasas de natalidad y mortalidad sin duda se pue
de atribuir a mejoras de registros, pero probablemente de m6s 
importancia eran la subida fertilidad de las mujeres por medio 
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de mejor alimentaci6n, 5 y el peligro m&s grande que corrian 
los vicosinos de las enfermedades epid6micas a trav6s de sus con
tactos mhs frecuentes con el mundo exterior. 

La tasa de mortalidad infantil tambi6n estA muy elevada en 
Vicos (Cuadro 5), comparando con una tasa de 103.4 para el Per6i 
entero en 1960. 6 El incremento en la tasa de mortalidad in
fantil es conforme con el incremento en ]a tasa de mortalidad de 
la poblaci6n entera de Vicos durante el p~riodo entre los censos. 

CUADRO 5
 

Tasas de Mortalidad Infantil 

Afio NY 	 de Nacidos N. de Defunciones en el Mortalidad 
Vivos Primer Afio de Vida Infantil 
(A) 	 (B) (B/A)1000
 

1952 82 	 10 122.0
 

1963 119 17 	 142.9 

La evaluaci6n de las tendencias de la fecundidad se hace aifn 
mas complicada por el hecho de que la fecundidad, medida por 
Ja raz6n do niflos a muieres -es decir, ]a relaci6n entre el nfl
mero de nifios menores do 5 afios do odad y el nimero de mu
ieres en las edades reproductivas- on realidad ha disminuido en 
Vicos durante el periodo entre los censos (Cuadro 6). Esto no 
est, do acuerdo con el incrernento observado en la tasa de na
talidad. 

CUADRO 6 

Raz6n de Nifios a Mujeres* 

Afio 	 NY de Nifios de NY de Mujeres de Raz6n de Nifios 
0-4 Afios de Edad 15-44 Afios de Ead a Mujeres 

(A) 	 (B) (A/B)1000
 

1952 270 371 	 728
 

1963 312 	 485 643
 

Una mujer en 1952 y dos hombres p tres imwjeres en 1963 han sido 
exchuidos de este cuadro Ij de todos los cnadros siguientes don
de la edad aparece coo variable, por falta de datos sobre sus 
edades.
 

5. J. Oscar Alers. "The Quest for Well-Being". The American Behavioral Scientist, 
Vol. VIII. N9 7 (March, 1965). 
6. Center of Latin American Studies, University of California, Los Angeles, 
Statistical Abstract of Latin America, 1962 (Los Angeles: The Center, 1963). p. 17. 
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Si la tasa de natalidad, como se ha indicado, estA afectada 
por los caprichos del registro, la raz6n de nifios a muieres estA 
sujeta a fluctuaciones extremas debido a cambios sflbitos en 
el nflmero de defunciones durante los primeros afios de nifiez. 
En realidad, evidencia que es de presentar en la secci6n siguien
te indica que ]a frecuencia de epidermias en Vicos ha sido tal que 
ha reducido el nirmero de nifios de 0 a 4 afios de edad en 1963 
hasta una cifra inferior a la que normalmente se pudiera espe
rar, sin tener ningiin efecto sobre el nimero de mujeres de 15 
a 44 afios de edad, y que lo contrario ha ocurrido en 1952. De 
tal modo, el efecto de estas epidemias seria de reducir la raz6n 
de nifios a mujeres para 1952 y aumentarla para 1963, disminu
yendo de esta manera la cliferencia entre ellas. Pero este efecto 
probablemente no e-s suficientemente poderoso como para tras
tornar ]a magnitud de las relaciones para los dos afios de censo. 

En todo caso, es claro que la poblac.6n de Vicos ha crecido. 
y afin en sus puntos mhs bajos, una tasa de natalidad de 45.6 y 
una raz6n de nifios a muieres de 643 son ambas bastante eleva
das -]a primera compara con una tasa de natalidad do 32.5 para 
el Peri6 entero en 1960 7 - de modo quo en cuanto a ]a fecun
didad tambi6n se puede anticipar Lin aumento en la tasa de cre
cimiento. Esta conclusi6n esti corroborada por el hecho de que 
cl nizmero de muieres vieominas en las edades reproductivas au
ment6 en 2.4% por afio entre 1952 y 1963, una tasa de incremento 
mAs rApida que la de la poblaci6n entera de Vicos durante este 
periodo, y tambi6n por la evidencia de que la tasa general de 
fecunddad, una medida de fecundidad mis directa que la tasa 
de natalidad o la raz6n de nifios a muieres, tambin ha aumen
tado entre 1952 y 1963 (Cuadro 7). 8 

CUADRO 7 

Tasa General de Fecundidad 

Afio NY de Mujeres de NY de Nacidos Tasa General 
15-44 Afios de Edad VIvos de Fecundidad 

(Estimaci6n a 
Medio Afio) 

(A) (B) (B/A) 1000 

1952 375 82 219 

1963 490 119 243 

7. Ibid. 
8. Que las muJeres vicosinas so preocupan por Bus frecuentes embarazos so hace 

evidente por el hecho de que a meninudo se acercan a Ins mujeres que visltan a it 
comunidad y lea piden informaci6n sobre m~todos modernos part controlar In na
talidad. 
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La gran parte de la tierra arable en Vicos ha estado y toda
via estA envuelta en pequefias parcelas de subsistencia, y el in
cremento de la poblaci6n ha llegado hasta el punto en que crea 
cada vez m~s presi6n sobre la tierra. Cambios en el modo de he
rencia de la propiedad han contribuido a esta evoluci6n. En el 
sistema tradicional de ]a hacienda, el arreglo predominante era 
uno de herencia patrilineal por iiltima genitura, por lo cual la 
tierra del padre pasaba al hijo menor, aunque se proveia que 
los hermanos mayores gobernacen la tierra en caso de la defun
ci6n de su padre durante la nifiez del hijo menor. Sin embargo, 
se estA aceptando ahora -aunque no sin bastante conflicto- la 
idea de que todos los hijos adultos tienen derecho a una parcela 
de la tierra de su padre, y durante los 6lltimos afios se ha exten
dido este principio para incluir tambi6n a las hijas. En este 
contexto, Vfzquez ha notado varios casos de conflictos entre fa
milias tanto corno dentro de familias y tambi6n la impresi6n de 
los vicosinos mismos que los lios sobre la tierra han sido mis 
comunes en los t6ltimos afi )s que nunca. 9 

Con el cambio en las reglas de la herencia de la propiedad en 
]a manera indicada, juntamente con el incremento continuo de la 
poblaci6n, se puede anticipar que los conflictos sobre la prople
dad continuarhn aumenthndose, y que la tierra continuard di
vidi6ndose. 

Groups In Vicos, Peru (Ithaca, 
Now York: Comparative Studies of Oultural Change, Cornell University, 1964),9. Mario C. Vfzquez, The "Castas": Unilinear Kin 

pp. 34--37. 
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Y SEXOCOMPOSICION DE LA POBLACION SEGUN EDAD 

Cualquier evaluaci6n de las probables tendencias de una po
blaci6n en el futuro debe tomar en cuenta la estructura segutn 
edad y sexo de la poblaci6n que se estudia. Es probable que una 
poblaci6n joven crezca en una tasa mis ripida que una pobla
ci6n vieja, porque el crecimiento depende bisicamente de la pro
visi6n de nifios que se convertirin en los padres del futuro. De 
igual modo, suponiendo matrimonio mon6gano (lo cual es el 
caso en Vicos), una poblaci6n con igual raz6n de hombres a mu
jeres crea la posibilidad te6rica de que cada mujer se case y ten
ga hijos, mientras que en ura poblaci6n con exceso do mujeres 
relatvo al niimero de hombres probablemente la potencialidad 
reproductiva de algunas de estas mujeres jams serA explotada 
por completo. En cuanto a la edad, Vicos consistentemente ha 
tenido una poblaci6n joven (Cuadro 8), y la edad mediana de las 
mujeres tambi6n ha permanecido consistentemente mis elevada 
que la de los hombres. 

CUADRO 8
 

Edad Mediana, Segin Sexo 

Afio Masculino Femenino Total 

21.3 19.4
1952 17.5 


19.4
1963 18.0 20.7 


Una de las caracteristicas conspicuas de la poblaci6n de Vicos 
es la escasez de hombres relativo al ni'mero de mujeres. El in
dice de masculinidad casi no ha cambiado durante el periodo 
entre los censos, no solo para ]a poblac"6n entera, sino tambi6n 
en los 3 principales grupos de edad (Cuadro 9). Se notarAt tarn
bi6n que el indice sostiene una declinaci6n regular a trav6s do 
los principales grupos de edad, de modo que hay casi otras tan
tas mujeres que hombres en el grupo de personas que tienen 
mis de 45 afios de edad. El indice no esti tan bajo durante las 
edades reproductivas de 15 a 44, pero casi una muier en diez do 
este grupo descubrirA todavia que es dificil, si no imposible de 
encontrar un c6nyuge en Vicos. 
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CUADRO 9
 

Indices de Masculinidad, Segn Grupos Principales de Edad 

1952 1963 

Grupos N9 de NQ de Indice N9 de N9 de Indice 
de Edad llom- Muje- de Mas- Hom- Muje- de Mas

bres res culini- bres res culini
dad dad 

(A) (B) (A/B) 1000 (A) (B) (A/B) 1000 

Total 804 898 89.5 990 1107 89.4 

0-14 351 341 102.9 421 416 101.2 

15-44 347 371 93.5 448 485 92.4 

451i- 106 186 57.0 121 206 58.7 

Estos datos indican tambi6n la magnitud del agotamiento de 
la provisi6n de manos de obra, especialmente para el trabajo en 
las tierras comunales de Vicos (que es limitado a los hombres), 
pero la carga de dependencia portada por la poblaci6n activa ha 
permanecido virtualmente constante entre 1952 y 1963, como se 
demuestra en el indice de dependencia (Cuadro 10), que se define 
como ]a proporci6n de la poblaci6n total que se compone de los 
nifios y ancianos dependientes. 

CUADRO 10 

Indices de Dependencia 

Grupo de Edad Indice de 
Afio 0-14 15-64 65+ Total Dependencia 

(A) (B) (C) (D) (A+C/D) 

1952 692 942 68 1,702 .447 

1963 837 1,181 79 2,097 .437 

La distribuci6n de la poblaci6n entera segan edad y se:.o cue 
se presenta en la Figura 1, da una vista detallada de la histo~ia 
ya pasada, la estructuia actual, y las futuras tendencias posibles 
de la poblaci6n. La caracteristica global m~s saliente de las dos 
pir~mides es su forma general, ]a cual indica claramente una po
blaci6n creciente con una base ancha que se compone de los gru
pos de edad mis j6venes que se harin los padres futuros. Hay 
tambi6n dos grietas Ilamativas en la regularidad de las distribu
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ciones que exigen una explicaci6n. Una ocurre en los tres grupos 
quinquenales de edad entre 40 y 54 de la pirimide para 1952 

sobre todo en el filtimo grupo quinquenal de esta categoria- la 
otra en el grupo de 30-34 afios para el mismo afilo. Estas dos bre
chas en su mayor parte deben trasladarse y efectivamente se 
trasladan a la pir~mide para 1963 en el grupo que corresponde al 
lapso de 11 afios entre los dos censos. 10 Es decir, el grupo de 
50-54 ai'os en 1952 sube prlncipalmente al grupo de 60-64 afios en 
1963, con el grupo de 30-34 afios en 1952 envejeciendo hacia la ca
tegoria en 1963 de personas entre 40 y 44 aflos, inclusive. Resulta 
16gicamente que estos dos grupos se componen de personas que 
nacieron entre 1898 y 1902, y entre 1918 y 1922, respectivamente. 

Cuando est~n limitadas a edades especificas, p6rdidas de la 
magnitud encontrada en estos dos grupos sugieren inmediata
mente que epidemias en el pasado habrian sido la causa. La es
tadistica de mortal'dad para Vicos todavia queda para copilarse 
en su mayor parte, pero se puede informar que cinco casos espe
cificos de epidemias en Vicos han sido anotados o se han desta
cado en ]a memoria de informantes. La primera, y segfin todo 
relato ]a ms severa, era una epidemia de tifo que se ha estima
do de haber ocurrido en alguna temporada entre 1905 y 1915. Si 
1910 es aceptado como la fecha m~s probable, las p6rd'das en el 
grupo de 40-54 aios representada en la pirimide de 1952 serian 
mayormente explicadas, suponiendo que ]a L idemia afect6 prin
cipalmente a los niflos que tenian menos de 15 aies de edad en 
aquella 6poca. 

No hay recuerdo de una epidemia duiante o inmediatamen
te despu6s del aflo 1919 que podria explicar la notablemente ele
vada tasa de atrici6n del grupo especifico de 30-34 a@Ios de edad 
en la pir~mide de 1952. La causa puede haber sido una hambru
na durante este periodo, o un desastre natural o una em~graci6n 
forzada en masa en alguna ocasi6n posterior, pero mAs probable
mente la verdadera causa habria sido la epidemia mundial de 
la gripe de 1918 a 1919. 1 

La segunda epidemia que se recuerda se ha descrito como 
una gripe; ocurri6 durante el aflo 1951 y se limit6 principalmen
te a los ninos. Esto ayudaria a dar una explicaci6n de las p6r
didas sostenidas por el grupo de 10-19 aios que aparece en ]a 
pirmide de 1963, pero no explica porqu6 estas p6rdidas se limi
tan mayormente a las muieres. Esto puede imputarse en parte a 
la tercera epidenia - de sarampi6n - que ocurri6 en 1956 y 
afect6 a las niflas diferencialmente. Esta tercera epidernia ex
plicaria tambi6n la tasa de atrici6n entre las nifias de 5-, afios 
de edad en 1963: 

10. El hecho de que es asi aumenta el grado de conflanza que se le puede conce
der a In ostablildad de estos datos. 

II. Arthur H. Onle, Epidemic Diseases (London: Penguin Books, 1959). pp. 42-59, 
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La cuarta epidemia result6 en la defunci6n de alrededor de 
60 nifios, menores de cinco afios por la mayor parte, de la tos 
convulsiva y el sarampi6n en 1959. Los efectos de esta doble 
epidemia serian pertinentes a las p6rdidas sostenidas por el gru
po de 0-4 afios de edad en 1963, pero otra vez no se explica por
qu6 la p6rdida debe haber sido tan grande entre los hombre:s 
en particular. 

Otra irregularidad saliente en la pir~mide para 1963 se puede 
observar en la atrici6n de hombres en el grupo de 30-34 afios. 
Esto probablemente se explica mAs bien por el incremento en la 
emigraci6n que sigui6 la adquisici6n de la hacienda por el Pro
yecto Per6i-Cornell en Diciembre de 1951, y que habia sido supri
mido hasta aquel afio por las onerosas obligac'ones de trabajo 
del sistema de la hacienda. 12 

Los efectos de la quinta epidemia no aparecen en las dos pi
r~mides de poblaci6n porque 6sta no ocurri6 hasta Enero y Fe
brero de 1964. Otra vez los agentes de infecci6n eran la tos con
vulsiva y el sarampion, y nuevamente afectaron principalmente 
a los nifios que tenian menos de cinco aftos de edad. Estimacio
nes de mortalidad en este grupo legan hasta 70 nifios, y virtual
mente ningln infante menor de un afio ha sobrevivido. 

Desde su comienzo, el Proyecto Peri-Cornell en Vicos ha 
dado atenci6n especial al problena, de la salud en la comunidad. 
Un programa de refectorio en ]a Escuela se inici6 para combat,r 
la desnutrici6n y una Clinica se construy6, con provision para
visitas por lo menos semanales de un m6dico y una enfermera 
bajo el amparo de la UNICEF y en cooperaci6n con el gobierno 
del Per6. 13 Despu6s de algunos afios este programa se suspen
di6 cuando el equipo m6dico se traslad6 a otra parte por el go
bierno peruano, pero se restablec'6 hasta cierto punto cuando el 
Cuerpo de Paz de los Estados Unidos asign6 a una enfermera a 
Vicos para el periodo desde Octubre de 1962 hasta Junio de 1964. 
A pesar de estos esfuerzos, han habido cuatro epidemias en la 
comunidad desde 1951, y su efecto en retardar la tasa de creci
miento de la poblaci6n sin duda ha sido bastante importante. 
Cuando llegue la 6poca en que estas epidemias scan dominadas, 
se podrA contar con una tasa de expans'6n muy elevada en Vicos. 

12. Marto C. VAzquez, "Proceso de Migracl6n en In ComunIdad de Vicos, Ancash". 
en Henry F. Dobyns y Mario C. VAzquez (Eds.), Mgraci6n e Integracidn en el Pe
rk (Lima: Editorial Estudics Andinos, 1963). pp. 95-96. Ver tambifn J. Oscar 
Alers, Mario C. Vitzquez, Allan R. Holmbcrg, y Henry F. Dobyns. "Human 
Freedom and Geographine Mobility". Current Anthropology, Vol. 6, N9 3 (June, 
1965), p. 336.
 
13. Holmberg, en Social Change in Latin America Today, pp. 91, 94. 
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MOVILIDAD Y MIGRACION 

Dentro de los limites de la hacienda, los vicosinos han mos
trado ser una poblaci6n bastante estable. Como promedio, 82%
de todos los vicosinos en 1952 vivian en la misma zona en que
habian nacido (Cuadro 11). Las tinicas divergencias notables de 
esta norma ocurrieron en la zona de Ullmey,donde el porcentaje
de los que so quedaban era 95%, y en las zonas de Paltash yQoyroqsho, que eran un poco menos estables. Una indicaci6n de 
la contribuc.6n al crecimiento neto de cada zona imputable al
movimiento interno de ]a poblaci6n nativa se proporciona por el
indice de movilidad. Este indice se calcula al restar el nfimero
de personas que nacieron en la zona pero viven fuera, del niimero
do perso:xs quo viven en la zona pero nacieron en otra zona den
tro de Vicos. Este indice sefiala que las zonas de Ullmey. Jirkey, 
y Culhwash experimentaron incremento de poblaci6nun neto 
por nedio do la movilidad residencial, que Paltash sostuvo unap6rdida substancial, y que las cinco zonas restantos estaban virtualmente inafectadas por estos movimientos. 

Sin embargo, los vicosinos han participado en extensivos
viajes por todas partes del Peri6, y es claro que el nilmero rela
tivo de viajoros y las distancias que ellos han recorrido hanse 
aumentado. Los dats presentados en el Cuadro 12 indican que
mientras quo el nlrnero de vicosinos que tenia un aflo o mis de 
edad ha aunentado en 24$; entre 1952 y 1963, el ntimero que enalquna ocas:6n habia viajado a por lo menos una de ocho loca
lidade. aument6 en 39% durante el mismo periodo. 

La distribuci6n de viaies por los vicosinos a las ocho locali
dades tambi6n ha cambiado sumamente durante el periodo entre
los censos. El increnento en el nfimero de personas que habia
viajado on alguna ocasi6n a los pueblos vecinos de MarcarA y
Carhuaz (ver el mapa) era un poco menos de lo que se podria 
esperar a base del incremento general de 41% en el volumen 
total de vinies a las ocho localidades en su conjunto (contando
solamento un viaje por localidad para cada viaiero). Pero hubo 
un incromento rolativo en viaies a la capital departamental de 
Huaraz y una declinaci6n absofuta en el nilmero de personas que
habia viajado a ]as haciendas situadas en ]a regi6n de Conchucos (]a ladera oriental de ]a cadena de montafias Ilamada la Cor
dillera Blanca) o a las haciendas y aldeas en la regi6n de Ver
tientes en la ladera occidental de la Cordillera Negra. 
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CUADRO 11
 

Nitmero de Personas Residentes en las Diversas Zonas de Vicos en 1952, Segfin Zona de
 
Nacimiento*
 

Zona de iu PnkResidencia Uilmey Wikus Punko Paltash Jirkev Cullwash Wiash Parash OovroashoResdeniaUlieyPachan Corral 

Ullmey 183 14 12 2 1 1 1 1 
Wikus Pachan 1 130 5 8 2 2 
Punko Corral 2 8 156 8 3 1 5 
Paltash 13 1 17 8 3 
Jirkey 5 3 3 12 100 6 10 2 1 
Cullwash 1 19 12 158 12 12 
Wiash 1 3 4 19 6 7 252 3 1 
Parash 1 6 1 6 31 
Qoyrosqsho 2 8 1 3 3 58 
Total 193 157 185 371 125 196 299 37 76
 

Porcentaje que se 
Quedaban 95 83 84 75 80 81 84 84 76 
Indice de 
Movilidad +22 -9 -2 -50 +17 +18 -3 +8 -1 
(*) Excluye 46 perscnas nacidas fuera de Vicos y 18 personas cuyos lugares de nacimlento eran desconocidos. Los limites 
de las zonas siguen las definiciones originales de la hacienda:datos comparables parr 1963 no esttn disponibles actualmente. 



CUADRO 12 

Ntimero de Personas de Un Aflo o Mis de Edad que Han Viajado 
en Alguna Ocasi6n a Determinadas Localidades 

Numero Indice 
Localidad 1952 1963 (1952 = 100) 

(A) (B) (B/A) 100 

Marcara 1,070 1,475 138 

Carhuaz 915 1,216 133 

Huaraz 712 1,044 147 

Conchucos 426 410 96 
La Costa 135 288 213 

Vertientes 94 30 32 
Lima (y otras ciudades 

grandes) 40 160 400 

Callej6n de Huaylas 169 

N1mero de Localidades 
Visitadas 3,392 4,792 141 

NQ de Viajeros 1,072 1,488 139 

NQ de Personas de Un 
Aflo o inis de Edad 1,655 2,050 124 

El n~mero de vicosinos que habia viajado al norte de Car
huaz en el Callei6n de Huaylas, el valle donde estA situado Vicos, 
era tan poco antes de 1952 que no se anot6 en el censo de aquel 
afo. En 1963, sin embargo, 169 vicosinos habian participado en 
tales viajes, especialmente a los pueblos de Yungay y Huallanca. 
El nlimero de viaies a las haciendas grandes y a los pueblos de 
]a Costa del Peri habia m~s que doblado y el n~mero de viajes 
a Lima y otras ciudades grandes de la Costa, incluyendo a Chi
clayo, Trujillo. y Chimbote, se multiplic6 cuatro veces entre 1952 
y 1963. A excepci6n del nuevo patr6n de viajes a las regiones 
nortes del 'Callei6n de Huaylas, de este modo el incremento ge
neral en la movildad se ha distribuido mis hacia las haciendas 
y las ciudades m~s lejanas y mis grandes de la Costa que hacia 
los pueblos y las haciendas m~s pequefios de la Sierra. 14 

14.-Esto es muy paralelo a Ins caracteristicas de Ia migraci6n para el Perfl entero. 
Ver J. Mates Mar. "Migration and Urbanization - The "Barrindas" of Lima: An
Example of Integration into Urban Life". en Philip M. Hauser (Ed.), Urbanization
in Latin American (New York: Columbia University Press, 1961); y Joseph M.
Styccs y Cara Richards de Dobyns, "Fuentes dc Ia Migraci6n a la Gran Lima", en
Henry F. Doblyns v M-ario C. VAzquez (Eds.), Migraci6n e Integraci6n en el Per(i
(Lima: Editorial Estudios Andinos, 1963). 
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El Cuadro 13 muestra que el porcentaje de personas que ha
bia viajado en alguna ocasi6n a una o mas de las ocho localida
des era virtualmente id6ntico para cada uno de los sexos en am
bos afios de censo, de modo que por ! general las mujeres eran 
tan capaces de haber viajado como los hombres. Sin embargo, 
considerando el factor de la edad, se ve que los muchachos que 
tenian menos de 15 afios han viajado algo m~s que el grupo de 
muchachas de las edades correspondientes, diferencia que se ma
nifiesta en ambos afios de censo. Se notarA tambi6n que virtual
mente todo vicosino, de ambos sexos y en ambos afios de censo, 
ha viajado fuera de la comunidad por lo menos una vez antes de 
su quinceno afio de vida. La caracteristica m~s Ilamativa de estos 
datos, con todo, es el incremento en el porcentaje de viajeros 
entre los vicosinos menores de 15 aflos cuando se comparan los 
dos afios de censo, un incremento que ocurre en ]a misma magni
tud entre las mujeres j6venes que entre los hombres j6venes. En 
otras palabras, los vicosinos j6venes de ambos sexos habian via
jado fuera de la comunidad con mucha m'is frecuencia en 1963 
que sus padres habian viajado bajo el dominio de la hacienda en 
1952. 

Aunque el porcentaje de personas que habia viajado es lo 
mismo para los hombres y las mujeres, por lo general los hom
bres habian viaiado a m~s localidades por persona que las mu
jeres (Cuadro 14). Este diferencial se mantiene en todos gru
pos salvo el mis joven en 1952, y ha permanecido casi sin alte
rar entre los dos afios de censo, otra vez con la excepci6n de un 
incremento entre los muchachos mAs i6venes. Los datos indican 
tambi6n, como habria que esperar, que el promedio de localida
des visitadas por viajero sube directa e invariablemente con la 
edad dentro de cada grupo de sexo y cada periodo de tiempo. 

En sumario, en comparaci6n con 1952, los vicosinos en 1963 
eran m~s capaces de haber viajado fuera de ]a comunidad, a una 
edad mis joven, y mis lejos, dirigiendo sus viajes mis y mis ha
cia las regiones costefias del Perti. El conjunto de migrantes que 
ha regresado a Vicos por supuesto esti incluido dentro de este 
grupo de viaieros, pero ]a cuesti6n que queda para resolver es 
si las migraciones han seguido la misma norma. Aunque datos 
completos sobre ]a migraci6n no estAn disponibles actualmente, 
hay algunas fuertes indicaciones que efectivamente esto es 
cierto. 

Pr~mero, la declinaci6n del indice de masculinidad entre las 
personas mayores de 15 afios de edad (Cuadro 9 ya citado), aun
que es casi cierto que se debe en parte a una mortalidad mascu
lina o longevidad femenina mis elevada, probablemente tambi6n 
se puede atribuir en parte a una emigraci6n neta de hombres re
lativo a las muieres, especialmente entre las edades de 15-44. 

Segundo, el porcentaje de vicosinos que ha servido en las 
Fuerzas Armadas del Peri habia aumentado muchisimo entre 
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CUADRO 13
 

Nfimero y Porcentaje de Vicosinos de Un Afio o Mis de Edad que han Viajado en Alguna Ocasi6n 
a Determinadas Localidades, Segfn Edad y Sexo. 

1952 Hombres Mujeres 
1-14 15 + Total 1-14 15 - Total 
NQ (%) N9 (%) NQ (%) NQ (%) N9 (%) N9 (%) 

Viajeros 54 (16) 448 (99) 502 
 (64) 21 (7) 549 (99) 570 (65)
 

No-viajeros 274 (84) 5 
 (1) 279 (36) 296 (93) 8 (1) 304 (35)
 

Total 328 (100) 453 (100) 781 (100) 317 (100) 557 (100) 874 (100)
 

1963 

Viajeros 146 (36) 563 (99) 709 (73) 109 
 (28) 670 (97) 779 (72)
 

No-Viajeros 256 (64) 6 (1) 262 (27) 279 (72) 21 (3) 3C0 (28)
 

Total 402 (100) 569 (100) 971 (100) 388 
 (100) 691 (100) 1079 (100)
 



CUADRO 14 

Promedio de Localidades Visitadas por Viajeros Vicosinos, Segfin Edad y Sexo 

1952 Hombres Mujeres 

1-14 15-44 45 + Total 1-14 15-44 45 + Total 

NQ de Viajeros 54 342 106 502 21 363 186 570 

-N de Viajes 67 1333 475 1875 25 918 574 1517 

Localidades por 
Viajero 1.2 3.9 4.5 3.7 1.2 2.5 3.1 2.7 

1963 

N? de Viajeros 146 442 121 709 109 466 204 779 

NQ de Viajes 287 1842 532 2661 160 1310 661 2131 

Localidades por 
Viajero 2.0 4.2 4.4 3.8 1.5 2.8 3.2 2.7 



1952 y 1963 (Cuadro 15). Segfin el criterio de la duraci6n de la 
ausencia de la comunidad, si no de la intenci6n, estos licencia
: s pueden ser clasificados como ex-emigrantes. (No se sabe si 
los que han regresado a Vicos difieren de los que han elegido
quedarse afuera). Por lo comn, estos licenciados han servido 
cuando menos por dos afios cada uno -mayormente durante los 
primeros afios de su segunda d6cada de vida- y tipicamente 
ellos cumplen sus obligaciones militares en la Costa, aunque
hay unos pocos que han servido en ]as reg;iones orientales de la 
Selva y en ]a frontera con el Ecuador. 

CUADRO 15
 
Nimero y Porcentaje de iombres de Veinte o Mis Afios de
 

Edad que han Servido en las Fuerzas Armadas del Perd.
 

Afio N9 de Ilombres de Veinte NQ de Porcentaje de 
o Mis Afios de Edad Licenciados Licenciados 

1952 369 33 9 

1963 464 102 22
 

Tercero, Vizqucz ha observado que, ain cuando se excluyen
los licenciados, la emigraci6n desde Vicos aument6 cuantiosamen
te entre 1952 y 1956, especialmente entre los adolescentes, y 
que ]a direcci6n de movimiento era principalmente hacia la 
Costa, de modo que habian aproximadamente 100 familias vi
cosinas que vivian mayormente en ]a Costa a fines de este afio. 15 
Debe notarse que esta cifra representa alrededor de 25% de las 
aproximadamente 400 familias que vivian en Vicos en aquella 
6poca. 

Sin embargo, ha habido tambi6n bastante de inmigraci6n a 
Vicos Jesde 1952. Datos censales presentados en el Cuadro 16 in
dican que el nmmero de personas que nacieron en otra parte y vi
vian en Vicos ha aumentado en una tasa suficiente para mantener 
su proporci6n de la poblaci6n total, aunque esta misma propor
ci6n es bastante baja. 

CUADRO 16
 
Lugar de Nacimiento de los Habitantes de Vicos
 

Afio Vicos Otra Parte Desconocido Total 

° NQ (%) N (%) N9 (%) NQ (%) 

1952 1639 (96) 46 (3) 18 (1) 1703 (100) 

1963 2018 (96) 84 (4) - - 2102 (100) 

15. V6zquez, en Migraci6n e Integracd6n, pp. 96-97. 
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Ha habido tambi6n bastante de inmigraci6n por vicosinos na
tivos que han regresado a Vicos despu6s de un periodo de residen
cia fuera de la comunidad. En un estudio llevado a cabo en Marzo 
de 1961 y basado en entrevistas con personas que habian regresa
do, Vizquez descubri6 que 30 familias, o sea un total de 68 per
sonas, habian regresado a Vicos, virtualmente todos desde Di
ciembre de 1956 cuando la comunidad se hizo aut6noma, y que la 
tasa de retorno no habia disminuido al tiempo del estudio. 16 
Efectivamente, el nimero de personas que habia regresado se 
apreci6 demasiado bajo en este estudio, puesto que los emigran
tes se definieron como personas que habian vivido fuera de la 
comunidad cuando menos por dos afios, y se excluyeron a los
licenciados retornantes. A excepci6n de cuatro, todas las fami-
Has habian regresado de la Costa, y asi hay poca duplicaci6n
entre estos migrantes retornantes y los que habian nacido fue
ra y fijado su residencia en Vicos (Cuadro 16), puesto que la 
mayor parte de 6stos (70" seg~n el censo de 1963) habian na
cido en dos haciendas y una comunidad colindantes con Vicos. 

Aunque no completamente conclusiva, la trayectoria de la 
evidencia examinada indica que hubo una p6rdida neta de po
blaci6n en Vicos debido a la migraci6n, aunque la magnitud de la 
p~rdida potencial se ha disminuido por la inmigraci6n. Esta p6r
dida neta se sugiere tambi6n por el patr6n existente de una tasa
casi estable de incremento de la poblaci6n frente a frente con 
una tasa creciente de incremento natural. El efecto de los mi
grantes retornantes no es solamente de crear m~s presi6n sobre 
la tierra por si mismos, sino tambi6n, dado que en general son 
adultos j6venes, de contribuir en un grado desproporcionado a 
su nfimero al potencial del crecimiento de ]a poblaci6n. Asi, 
aunque el hecho de que muchos vicosinos ausentes han elegido 
regresar da testimonio del 6xito del Proyecto Per6 Cornell en 
el desarrollo de la comunidad, a la larga los efectos de su re
torno pueden detraer de los beneficios que se han obtenido. 

16. Ibid. p. 98. 



EDUCACION Y ECONOMIA 

Los beneficios obtenidos desde 1951 por el programa inte
grado de desarrollo social y econ6m-co iniciado en Vicos por el 
Proyecto Pera-Cornell han compensado en grado considerable 
por los efectos negativos que podrian haberse esperado del in
cremento de la poblaci6n. 

En 1952 habia una maestra de primaria en Vicos, que dic
taba clases y vivia en un edificio inferior que servia de escue-
Ia. Con la iniciativa y la financiaci6n del Proyecto, hasta 1959 
una escuela moderna se habia construido, habian nueve maes
tros, y ellos vivian en habitaciones en un edificio especialmente 
construido con esta finalidad. Conjuntamente, el nfimero de ni
fios que asistia a las clases subi6 de 15 a 167 (Cuadro 17). Esto 
sobrepas6 un poco al incremento en el niimero de maestros, de 
modo que la relaci6n de estudiantes a maestros aument6 de 15 
a 19, pero adin esto compara muy b!en con la relaci6n de 37 es
tudiantes por maestro en las escuelas primarias de todo el Perit 
en 1958.17 

CUADRO 17 

Poblaci6n de Edad Escolar que Asiste a Ia Escuela, y Relaci6n 
de Estudiantes a Maestros, 1952 y 1959* 

N9 de Nifios N9 de N9 de Porcentaje de NQ de Es-
Afio de 7-16 Afios Estudiantes Maestros Estudiantes tudiantes 

(A) (B) (C) (B/A)100 (B/C) 

1952 385 15 1 4 15 

1959 478 167 9 35 19
 

* Nfimero de nihios de 7-16 afios de edad en 1952 del censo; Ia cifra 

correspondientepara 1959 y los datos sobre nfonerode estudian
tes y maestros de Mario C. Vdzquez, Educaci6n Formal en una 
Comunidad Rural Indigena: Vicos (Lima: Proyecto Perz-Cor
nell, 1961), pp. 25, 32, 34. 

17. Statistical Abstract, p. 26. 
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El porcentaje de nifios de edad escolar efectivamente asis
tiendo a la escuela tambi6n subi6 substancialmente. Por elecci6n 
de los vicosinos, la educaci6n formal tipicamente se define como 
actividad masculina, de modo que el 35% d los nifios de edad
escolar que asistia a la escuela en 1959 sale en 6% de las mucha
chas y 70% de los muchachos. 18 Parte de la consecuente deficien
cia en la instrucci6n de mujeres ha sido remediado por las cla
ses de costura que se han ofrecido para las vicosinas en los ilti
mos afios, donde tambi6n se hace un esfuerzo para ensefiarles el 
idioma espafiol al mismo tiempo. En 1963 un total de 143 muje
res -adolescentes por la mayor parte- asistieron a estas cla
ses regularmente. 19 Las destrezas que ellas han aprendido en
consecuencia de esta instrucci6n son de importancia econ6mica 
para la comunidad, puesto que su aplicaci6n ha dete'-do el ale
jamiento de capital para la compra de ropas. 

El Cuadro 18 indica que no mis que 39 vicosinos habian a
sistido a la Escuela por alguna temporada hasta 1952, a pesar de 
que una escuela habia operado en Vicos desde 1940. El incremen
to subsiguiente hasta 1963 era en una tasa de 18.4% por afio, ci
fra que se aprecia demasiado baja a causa del incremento en la
emigraci6n durante el periodo entre los censos. 

CUADRO 18 

Numero y Porcentaje de Personas de Siete o mfis Afios de Edad 
que han Asistido por Alguna Teniporada a Ia Escuela. 

Afio Personas que han Personas que no han Total de
 
Asistido a la Escuela Asistido a la Escuela Personas
 

N9 (%) N9 (%) N9 (%) 

1952 39 (3) 1276 (97) 1315* (100) 

1963 295 (18) 1378 (82) 1673 (100) 

* 	Excltye nueve personas cupa asistencia o inasistencia a la Escue
la no fud determinada.
 

El nilmero de vicosinos que sabia hablar Espafiol ademfts de 
su 	Quechua nativo subi6 desde 2% en 1952 hasta 17% en 1963 
(Cuadro 19), debido en gran parte al desarrollo del sistema edu
cativo en Vicos, y mientras que ni un vicosino sabia leer o es
cribir en 1952, hasta 1959 un total de 13% se habia alfabetizado. 20 

18. 	 Vtizqtez, Educacl6n Formal, p. 34. 
19. Per0, Minlsterlo de Trabajo y Asuntos Indigenas, Informe del Plan Natlonalde Integracl6n de la Poblaci6n Aborigen (Lima: Mlnlaterlo, 1963), p. 83.20. 	 VAzquez, Educacl6n Formal, pp. 3-4. 
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CUADRO 19
 

Nfimero y Porcentaje de Personas de Siete o mets Afio3 de Edad 
que Saben Hablar Espafiol 

Afio Saben Ilablar No Saben Hablar Total de 
Espafiol Espafiol Personas 

NQ (%) N9 (%) N9 (%) 

1952 23 (2) 1301 (98) 1324 (100) 

1963 279 (17) 1394 (83) 1673 (100)
 

Aunque la mayor parte de los logros registrados en la al
fabetizaci6n y en la capacidad de los vicosinos de hablar Espa
fiol ha resultado directamente de la experiencia de educaci6n 
formal en ]a escuela primaria de Vicos, hay otros dos factores 
que tambi6n han contribuido a esta evoluci6n. 

Primero, clases de alfabetizaci6n para los hombres y para 
los reservistas militares se establecieron por el Proyecto Perii-
Cornell en 1953 y continuaron hasta 1957, cuando ]a demanda en 
efecto ces6 de existir. 21 Segundo, bastantes vicosinos aprendie
ron a hablar Espafiol mientras que vivian como emigrantes fuera 
de la comunidad. Esto ocurri6 especialmente entre los licencia
dos, la mayor parte de los cuales tambi6n recibicron alguna ins
trucci6n en lectura y escritura como parte de su entrenamiento 
militar. Se recordarA que el niamero de vicosinos que han servi
do en las 'Fuerzas Armadas se multiplic6 ms de tres veces entre 
1952 y 1963 (Cuadro 15 ya citado), pero este incremento mismo 
fue resultado de una politica calculada del Proyecto de animar a 
los vicosinos a cumplir con su servicio militar obligatono, el cu~l 
ellos tipicamente habian escapado antes de 1952. 

Se ha notado tambi6n anteriormente que la emigraci6n ge
neral, excluyendo el servicio militar, sc estimul6 por la elimi
naci6n de las onerosas obligaciones de trabajo del sistema ante
cedente de la hacienda por el Proyecto Perf-Cornell despu6s de 
1952. Ahora se puede agregar tambi6n que la emigraci6n se es
timul6 adem's por el desarrollo del sistema educativo, en el 
sentido de que muchos vicosinos estaban m~s bien dispuestos a 
emprender la experiencia de la emigraci6n en virtud de que ha
bian aprendido el idioma Espafiol, y por el hecho inesperado de 
que muchos adolescentes emigraron expresamente para evitar la 
necesidad de continuar asistiendo a la escuela en Vicos. 22 La 

21. Ibid., pp. 26, 55-57. 
22. Ibid., pp. 83-84. No es nada raro quo adolescentes asisten a closes de Prima
ria en Vicos, 
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importancia de estos acontecimientos estA subrayada por el he
cho de que la casi completa inacci~n de la tasa anual de incre
mento de la poblaci6n durante el periodo entre los censos se de
bi6 casi totaimente al incremento de ]a emigraci6n. 

La agricultura es por mucho la principal actividad econ6mica 
en Vicos, con las papas, el maiz, el trigo y la cebada componiendo 
alrededor del 90'/ del Area total de tierra bajo cultivo. Entre 
1952 y 1963 el cultivo de maiz sigui6 a un paso igual al incre
mento en el ntlmero total de familias, mientras que el trigo ha 
sostenido un decrecimiento relativo y -1cebada una declinaci6n 
absoluta (Cuadro 20). El i6nico incremento relativo entre los 
cuatro productos principales se registr6 en el cultivo de papas, lo 
cual corresponde a la subida importancia de este producto en la 
economia de Vicos. 

CUADRO 20
 

Ndmero de Familias Cultivando los Cuatro Principales
 
Productos Agricolas
 

1952 1963 Numero Indice 
Producto Agricola (1952 = 100) 

(A) (B) (B/A)100
 

Papas 324 440 136
 

Maiz 359 450 125 

Trigo 357 428 120 

Cebada 356 338 95
 

NQ de Productos 1,396 1,656 119 

NQ de 'Familias 363 461 127 

En 1952 el Proyecto Perh-Cornell, despu~s de consultar con 
especialistas capacitados en la agricultura, introdujo una nueva 
variedad de semilla de papas en ]a comunidad con la finalidad 
de aumentar el rendimiento de la cosecha. (La aceptaci6n de es
ta innovaci6n era mAs elevada entre aquellos vicosinos que ha
bian viaiado con mAs frecuencia fuera de la comunidad). 23 En 
consecuencia de este experimento, la producci6n de papas se do
b16 en el transcurso de un afio. Se dobl6 otra vez entre 1957 y 
1958 despu6s que la comunidad se habia hecho aut6noma -con 
la elecci6n democrAtica de su propia junta directiva- y el a
rriendo de la hacienda habia sido transferido del Proyecto Per6'-
Cornell a ]a Comunidad. Cultivadas para fines de subsistencia 

23. VAzqucz, A Study of Technological Change, pp. 80-81. 
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antes de 1952, las papas han Ilegado a ser un producto comercial 
y Vicos se ha convertido en el productor mas grande de papas 
en ]a regi6n. 24 

CUADRO 21 

Nmero de Familias que Poseen los Principales Animales 
Domsticos 

1952 1963 Numero Indice 
Animal Domistlco (1952=100) 

(A) (B) (B/A)100 

Ayes de corral 352 406 115 

Ganado vacuno 328 388 118 

Ganado lanar 320 338 106 
Ganado porcino 293 353 120 

Ganado caprino 122 163 134 

Burros 38 113 297 

Caballos 40 62 155 

Cuyes 308 360 117 

NQ de Animales 1801 2183 121 

NQ de Familias 363 461 127 

La actividad econ6mica de segunda importancia en Vicos es 
la ganaderia, la cual tiene la ventaia de basarse por la mayor 
parte en los amplios pastos de la hacienda y de aliviar con eso 
algo de la presi6n sobre las partes arables de la tierra. La pose
si6n de animales dom6sticos por las familias, sin embargo, no 
alcanz6 a seguir a un paso igual al incremento total en el niime
ro de familias durante el periodo entre los censos (Cuadro 21). 25 

Un aumento relativo se ha registrado solamente por el n6
mero de familias que posefan cabras, burros, y caballos, pero es
te incremento es especialmente significante como indicador del 
crecimiento de ingresos y ahorros que ha ocurrido en la comu
nidad, puesto que los vicosinos caracteristicamente dedican sus 
utilidades a la compra de burros y caballos como un tipo de a
horros. El uso del sistema bancario nacional para este fin es aje
no a la comunidad. El niimero creciente de bestias de carga ha 

24. Holmberg, en Social Change in Latin America Today, pp. B6, 95-96.
25. No hay datos dlsponibles sobre el ntimero total de animales de cada tipo po
seldo por eada familla. Los cuyes son una delicla culinarla local. 
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resultado tambi6n una disminuci6n en el uso de la energia hu
mana para el transporte. 

La ganaderia es distintamente una actividad econ6mica se
cundaria -emprendida por la mayoria de los vicosinos como suplemento a la actividad primaria de la agrlcultura que casi to
do hogar desempefia- y el cuidado de los ganados frecuente
mente esti encargado a los nifios. Asi es que las posibilidades dela ganaderia como alternativa a la dependencia de la tierra arable estin lelos de ser completamente realizadas, y no hay vir
tualmente ninguna familia que ha dejado realmente la tierra para emprender la ganaderia como el modo principal de ganar la
vida. La posibilidad de convertir una parte de los amplios pastos en terrenos para cultivos tampoco ha sido completamente
examinada, aunque el terreno dedicado al pastoreo aparentemente es bastante f6rtil. Pero las razones para la sub-utilizaci6n 
de los pastos para empresas ganaderas o agricolas, son bastanteclaras: primero, porque el cultivo de papas ha sido bastante provechoso y, segundo, los pastos de ]a hacienda son muy inaccesibles. La elevaci6n de Vicos varia desde 2.700 hasta 6,100 metrossobre el nivel del mar y los pastos est~n situados en las alturas.
Los vicosinos efectivamente siembran papas en alturasestas para su propio consumo, pero los cultivos comerciales se limitan 
a las partes baias de ]a hacienda. 

Ademhs de las actividades econ6micas predominantes de laagricultura y la ganaderia, los vicosinos practican tambi6n unavariedad de ocupaciones que sirven para proveer un suplemen
to a sus ingresos y que no dependen de la tierra. Tanto el nfimero de estas especialidades como el nimero de especialistas que
las practican aumentaron entre 1952 y 1963 en una tasa notablemente mis r~pida que el nfimero de vicosinos mayores de 15
afios de edad (Cuadro 22). 

Aunque estos nfameros son bien pequenios y asi sujetos afluctuaci6n, el porcentaje de p6rdida mfs grande y uno de losaumentos mis cuantiosos ocurrieron respectivamente en las ar
tes medicinales de curandero y partera, sugeriendo una declina
ci6n de ]a dependencia en los remedios m6dicos tradicionales y
un incremento en el grado de cuidado que se toma en el proceso
del parto. Es significante que el nfimero de vendedores -inclu
yendo los abarroteros y otros pequefios comerciantes- se ha mis que doblado, puesto que esto indica un incremento en ]a canti
dad de actividades estrictamente comcrciales que no se basanen la artesania o en un servicio personal. Las actividades de loshieleros, los raspadilleros, los carboneros, y los lefiadores son
tambi6n comerciales en el sentido de que 6stas comprendenventa de un producto que no es resultado de la artesania, y ra-

la 
ramente se practican como un servicio personal. Incrementos a
centuados se han registrado tambi6n en los oficios de construc
ci6n de los carpinteros y albafiiles. La carpinteria se ensefia en 
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la escuela primaria de Vicos (igual que la agricultura y la gana
deria) y, juntamente con la albafiileria, se ha desarrollado por 
las actividades de construcci6n del Proyecto Pera-Cornell en la 
comunidad desde 1951. 

CUADRO 22 

Especialidades Octipacionales de Personas de 15 Afios o Mis 
de Edad. 

1952 1963 Numero Indice 
Ocupaci6n (1952 = 100) 

(A) (B) (B/A)100 

Tejedor 58 106 183 

Tintorero 10 17 170 

Cortador y Sastre 12 14 117 

Canastero 32 51 159 

Carbonero 16 40 250 

Vendedor 21 48 229 

Curandero 5 3 60 
Partera 3 30 1000 

Arriero 31 52 168 

Cantor 4 6 150 

Msico 67 55 81 

Hielero 5 15 300 

Raspadillero - 12 -

Lefiador 12 42 350 

Carpintero 3 11 367 

Albafiil - 15 -

NQ de Especialidades 279 517 185 

NQ de Especialistas 177 297 168 

NQ de Personas de 
15+ 1010 1260 125
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CONCLUSIONES 

La poblaci6n de Vicos ha crecido regularmente durante misde 300 afios y este hecho, en combinaci6n con una disminuci6n en]a base del terreno, ha causado un incremento en la presi6n dela poblaci6n sobre ]a tierra. Enfrentando a este crecimiento, enlos ultimos afios un cambio en las reglas de la herencia de ]apropiedad ha concurrido a garantizar que la base de tierra, yadividiuia en miles de pequefias parcelas, estarA sujeta a una cre
ciente fragmentaci6n.
 

La gravedad 
 de estos sucesos se ha mitigado desde 1951 porla intervenci6n del Proyecto Per6-Cornell en la comunidad. Como consecuencia directa de esta intervenci6n, las barrerasemigraci6n impuestas por los 
a la 

anteriores arrendatarios de lacienda han sido eliminadas, y un 
ha

sistema moderno de educaci6nse ha desarrollado. El efecto de estos cambios ha sido de, estimular la emigraci6n y con eso de reducir la tasa en que la poblaci6n de otra manera posiblemente habria crecido desde 1951. Elintereambio entre la migraci6n y la educaci6n, juntamentela transferencia con
de la direcci6n de la hacienda a los vicosinostambi6n ha contribuido substancialmente al 6xito del programade desarrollo econ6mico planificado, de modo que la producci6nde papas, la principal actividad econ6mica en Vicos, se ha multiplicado en una tasa muchas veces mAs ripida que el crecimiento de la poblaci6n. Conjuntamente, fuentes adicionales de ingresos se han creado por la expansi6n del inventario de ocupacionesque no dependen de ]a base limitada de tierra arable, y la evidencia disponible indica que los ingresos y ahorros tambi6n han 

aumentado. 

Sin embargo, los vicosinos comenzaron desde un status extremamente deprimido en el cual el hambre amenazaba su vidacotidiana, y en perspectiva el logro consiste en que ellos se hanelevado quiz~s hasta el nivel de desarrollo gozado por algunos
de los agricultores mis avanzados del Perfi. 

Sin embargo. esto puede hallarse insuficiente y quizAs bastante efimero en vista de la evidencia que la tasa de crecimientode la poblaci6n probablemente aumentard en el futuro cercano.La tasa elevada y creciente de incremento natural que resultade ]a tasa elevada de natalidad y la tasa baia de mortalidad; laraz6n elevada de nifios a mujeres; la creciente tasa general de 
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se revela porfecundidad, y la juventud de los vicosinos (como 
]a forma de sus pir~mides de poblaci6n) sefialan generalmente 

el crecimiento continuo de la poblaci6n y probablemente tambi6n 

una tasa creciente de crecimiento. Las epidemias de enfermedla
fuera de la comunidad han serdes contagiosas y la emigraci6n 

vido para poner freno en parte a la expansi6n de la poblaci6n, 
pero con la continua modernizaci6n de la comunidad se puede 

disminuya la frecuencia y destructividad de escontar con que 
tas epidemias, y la tasa de la emigraci6n ha sido retardada por 

]a frecuencia creciente con que los vicosinos, despu6s de un pe
exterior, han regresado para gozar de la geriodo en el mundo 

en proceso de desarrollo.nerosidad de su comunidad 
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