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Los ayniaras son en la actualidad cl scgur~do grirpo 6tnico niis grandc 
cn el Peril, despues dc 10s quechuas. Estc gnlpo se dcsarroll6 en la g a n  Mcsc- 
ta del C o h o  a orillas dcl Lago Titicaca cn tcrritorio penlano y boliviano. 
Versiones sobre la poblacion total difieren de un aymarologo a otro, peso sc 
cstinla que asciende a aproximadamentc dos millones dc habitantcs. Dos ca- 
racteristicas importantes que podcnlos dcstacar sobre cstc g u p o  son, el tie 
haber desarrollado una identidad cultural independicntc quc lo distingue de 
10s quccliuas: y. cl dc scr migrantrs por excelencia. Estc articulo se rcficrc 
fundamentalmcnte a la scgunda caractcristica, quc gencralmentc sc encuen- 
tra asociada a su conclici6n social y cconomica. A1 interior de estos aspectos, 
el problema de la pobrcza rural y i~rbana,  en la que estrin inmcrsos una conti- 
dad apreciablc db aymaras, cpnstituye el tema central de estc resumcn. Para 
abordar el problenia nos proponemos analizar la prcsencia social. demogrifi- 
ca y cultural de 10s aymaras en las ciudadcs de la costa y sierra para entender 
nicjor cl proccso dcl cambio quc estdn expcrimentando tanto cn el lugss dc 
procedencia como cn cl caso dcl destino. 

El proccso de la migacion, quc en la vida del aymara es una alterna- 
tiva permanente, incluso desde antes que se incrementara la migration cam- 
p-ciudad, es analizado dcntro dcl contexto cultural, porque la mipaci6n no 
solamente es una respuesta mecdnica de dcsplazamicnto poblacional en res- 
pucsta a factorcs cxternos e incontrolablcs por 10s aymaras, sino que tiene un 
contexto valorativo y nornlativo quc cs el resultado de  la conlbinaci6n de 
factores de continuidad y del cambio cultural. 

Para no sobrevalorir aspectos culturales de la migraci6r-1, heinos in- 
corporado el concept0 dc pobreza, porque nos pcrmite analizar la migaci6n 
como una respuesta racionalizada a situaciones matcriales y objetivas que cs- 
thn presentes permanentemente en la vida dc 10s aymaras mis pobrcs. 

Para ilustrar nuestras proposiciones que explicaremos en 10s puntos 
anteriorcs presentamos un estudio de caso tipo de un aymara pobre cuya vi- 
da es. en la generadidad semcjantc al de otros aymaras. Se transcribe el tcsti- 
monio tal como fue declarado por cl informante. 



El presente resumen es un adelanto de un proximo libro sobre po- 
breza urbana que publicard el Fondo Editorial de la Universidad Catolica. La 
parte etnogrlfica de este libro se desarrollara en base s un trabajo de carnpo 
de un aiio que realicC con 10s migantes aymara de Vilquechico (Huancane) 
en Lima. 

Lo que aqui se presenta son algunos aspectos generales e introducto- 
rios a un problema complejo como es la &yacion, el surgimiento de las estra- 
tegias de sobrevivencia y su aplicacion entre 10s aymaras pobres cn un con- 
texto urbano de inseyridad, violencia y escasez casi permanentes; aspectos 
que caracterizan la vida de 10s aymaras pobres en Lima Metropolitana. 

Un aspect0 que est$ presente en todo el trabajo es la autopercepcion 
de  pobreza por parte de 10s mismos pobres. Este concept0 ha sido enfocado 
generalmente desde el punto de vista econ6mico como un estado caracteri- 
zado por la no  capacidad de satisfacer necesidades primarias. En nuestro es- 
tudio consideramos que si bien esto es cierto, el context0 cultural y el siste- 
ma de valores sobre lo que es pobreza del supuesto pobre, son componentcs 
inescapables en todo analisis sobre pobreza. La pobreza es una categoria 
mental que esgrimen 10s opuestos (supuestos ricos) para definir a 10s margi- 
nados, 10s migantes de procedencia campesina o a 10s que viven en ireas de- 
primidas de la ciudad. Otros autores prefieren llamarlos con terminos mis 
inofensivos con10 "informales" "marginales" "menos favorecidos" "humil- 
des", etc. 

PRESENCIA A YMARA E V  LAS CIUDADES DE LA COSTA I'SIERRA 

Desde la d6cada de 10s aiios veinte, 10s aymaras de Vilquechico se ca- 
racterizaron por sus frecuentes viajes hacia las ciudades de la costa, particu- 
larmente Arica, Tacna, Arequipa'y La Paz. En estos afios, la migration fue de 
cardcter temporal por razones de comercio de lana, carne y artesanias. La fa- 
milia no experimentaba cambios importantes porque 10s migantes retorna- 
ban y se incorporaban a la vida familiar campesina. Las comunidades campe- 
sinas de donde eran originarios, podian ofrecer alternativas de existencia; la 
rnigaci6n a las ciudades era por necesidad dc complementaridad econ6mica. 

Posteriormente, cuando la poblacion aymara experiments un creci- 
rniento poblacional y 10s recursos de existencia empiezan a limitarse, se crea 
un desequilibrio que presiona a la poblaci6n a salir fuera. Este fenomeno 
ocurre a partir de la dCcada del 50 y se a c e n ~ a  durante 10s dos siguientes de- 
cenios. La migraci6n se form6 mis  permanente porque compaiativamente el 
aynura pudo mejorar sus condiciones en las ciudades. Dwante 10s 15 ultimcs 



aiios se expcrimenta un cambio: Las ciudades, principalmente Lima y Arequi- 
pa, empiezan a nlostrar sus propias limitadones estructurales quc afectan di- 
rectamente a 10s nuevos migrantes. Este fenomeno es advertido por 10s ayma- 
ras que prefieren hacer un balance mas detenido antes de tomar la decision 
de migar. En la actualidad, cornparativa&nte. hay menos aymaras que salen 
cie sus pueblos hacia las ciudades de Arcquipa y Lima, aunque la migracion 
hacia Tacna, Cuzco y Juliaca se mantiene en relativo crecimiento. 

Se estima que de una poblaci6n total de 8,000 Vilquechiquefios, mil 
se encuentran en Lima; dos mil en Arequipa; trescientos en Tacna; cien en 
Juliaca; cincuenta en Puno; cuarentaicinco en Cuzco y treinta en La Paz (80- 
livia), que hace un total de 3,525 como poblacion migante que reside en las 
ciudades mencionadas. 

En cada una de estas ciudades, 10s vilquechiqueiios esthn organizados 
en clubes o asociaciones en donde desarrollan actividades sociales, econ6mi- 
cas y culturaies que son fuentes permanentes de identidad y afirmaciipn de 
sus capacidades colectivas de supervivencia cultural. 

Las areas ecol6gico-sociales de las ciudades dondc residen estos mi- 
grantes son generalmente 10s pueblos j6venes y 10s tugurios. Este es el caso 
en Lima donde 10s nligrantes que han llegado en las d6cadas del cuarenta y 
cincuenta, er? s1-1 g2r1 mayoria, estzn er! 10s tu yr ios  del Callao; y les migrantes 
que llegaron despuCs de 1970 se han ido ubicando en Pamplona (San Juan de 
Miraflores) y un yequeiio grupo en Lurin. 

Una caracteristica economica que muestra este grupo es que ocupa- 
cionalmente, desde 10s primeros migantes se han incorporado a la actividad 
de servicios de baja policia (basureros, jardineros, barredores, etc.). El 50010 
de 10s vilquechiquefios trabaja en las municipalidades. El otro 50010 esta for- 
mado por ocupaciones que estin dentro del sector llanlado "informal" co- 
mo son: soldadores de tubos de escape, obreros temporales, ambulantes y 
pequefios comerciantes (estos ultimos son en la generalidad mujeres). 

MIGRA CION Y POBREZA 

Nuestra tesis central sostiene que la pobreza rural se reproduce en la 
ciudad. Los pobres del campo que migaron a la ciudad son 10s mismos po- 
bres de la ciudad. La migracion no ha representado un cambio cualitativo en 
su'condicih de pobreza. Esto no es culpa de 10s pobres sino del sistema so- 
cial y econonlico dominante. Sin embargo, los pobres han demostrado hist6- 
ricamente sus capacidades organizativas y familiares para hacer frente a su 



condition. Para analizar es tas capacidades hcmos dividido istas en dos: es- 
tratesias de caracter colectivo y familiares. 

Entre las estratcgias de caracter coiectivo mas importantes mencio- 
namos tres: las actividades que se desarrollan en las asociaciones; las relacio- 
nes de parentesco inter-familiares y la vccindad. Las dos primeras tienen ori- 
gen rural porque sc desarrollan cn base a rda~ iones  previas a la migracion co- 
m o  son las diversas actividades dentro de la organizacion comunal. las rela- 
ciones de paren tesco y dentro de &as las reciprocidades y el intercambio de 
bienes y productos. cspccialmente en dpocas de escasez c incertidumbre. Un 
ejemplo concrcto que muestra objetivamentc la importancia cualitativa y 
cuantitativa de estas actividades es la construccion de viviendas en donde has- 
ta un 50010 del costo total de las mismas provienen de la nlano de obra y de 
10s regalos de materialcs por parte tie 10s parientes y vecinos. Las relaciones 
de vccindad, aunque corresponden a una razon urbana (crecimiento morfolo- 
gico), tanlbi6n se organizan en base a experiencias previas a la migracion. Ge- 
neralmente 10s vecinos lo  han sido tambidn antes de la migracion. Las relacio- 
ncs de vecindad consolidan las quc se desarrollan en 10s clubes o asociaciones 
y en 10s de carricter interfamiliar. 

Las estrategias familiares quc destacamos conlo las m6s importantes 
son la cooperation intrafamiliar, el parentesco y el matrimonio, el curande- 
risnlo y la migration de retorno. A semejanza de las estrategias colectivas, 6s- 
tas tambiCn ticnen origen rural, excepto la migracion de retorno, que tiene 
doble origen: urbano y rural; porque la decision del retorno depende de 10s 
factores urbanos de expulsidn y 10s factorcs de atraccion de las areas rurales. 

El migrante de Vilquechico, a lo largo de su vida combina permanen- 
temente las estrategias colectivas y/o familiares como el mecanismo mis  efi- 
caz para reducir 10s riesgos que ocasiona su estado de pobreza, pero no  10s 
evita. 

Uno dc 10s medios m k  eticaces y mds utilizados cn estos dltimos tiem- 
pos es la migracion, tanto para el pobre que se cncucntra en Vilquechico, co- 
mo para el pobre que esta en las ciudades. La migracion cs cada vez una al- 
ternativa necesaria para la reproduccidn social y biologics porque tanto la 
ciudad como el canlpo, por s i  solos. ya no pucdcn ofreccr alternativas y re- 
cursos de existencia a 10s pobrcs. El 60010 dc 10s vilquechiqucnos pobres 
practican la migacion temporal o definitiva conlo estrategia de supcrviven- 
cia ocupacional~nente estos estrin dentro del sector llamado "informal"; el 
restante 40010 en su generalidad estan comprendidos en el sector "for;tlal" 
y tienen menos posibilidades de retornar a su pueblo u oricntar su migacion 



a otros blancos. 

La ciudad por su parte, ofrecc a1 nligrantc rccursos de cxistencia a 10s 
quc hemos llamado "satisfactorcs urbanos". Estos, desdc que ha empezado la 
~n ipac ion  campo-ciudad no se lian incrcmentado en relacion directa al creci- 
tnicnto poblacional derivado de este proceso. Entrc 10s satisfactores urbanos 
mis  importantes hemos seiialado cuatro: el coniponente capitalista, el esta- 
tal, el privado asistencial y el politico. Para el primero henios considerado 
bisicamente a las alternativas ocupacionales, que en el caso de 10s n~igrantcs 
pobres tle Vilquechico, son aqucllas caractcrizadas por el bajo salario, bajo 
prcstigio, alto riesgo y dc scr prepondcrantemc~ite manuales. Para el segunclo 
(estatal) consideranios 10s distintos scrvicios como son salud, educacion. re- 
creation y vivienda. A1 rcspecto afirmanios que estos son considerablcmente 
insuficicntes para 10s pobres y rclativanlente suficientes para otros grupos so- 
ciales no pobres. El componente privado-asistcncial que en cstos ultimos 10 
alios se ha incrementado de 26 instituciones a 149 solamente en  Linia, n o  
ha justificado ni el numero ni 10s fondos con 10s que cuenta. porque la si- 
tuacion de pobreza entre los aynlaras pobres no ha canibiado sustancialmen- 
te. El componcnte politico ha sido para el aymara un recurso temporal y 
hasta ajeno a sus vidas y que pucde ser util solanlente en pcriodos electora- 
les. 

En resumen. el migrante aymara pobrc, a1 vcr quc sus expectativas 
antes de la migration (de pensar en una ciudad quc perniitiria rcsolver pro- 
blenzas existenciales) n o  lzan sido, en algunos casos, n i  parcialnlente satisfe- 
chis, opta por confiar crcciente~ncntc en sus propios esfuerzos. en su familia, 
en su club o asociacicin regional, en sus vecinos o en  sus parientes que quc- 
daron en el pueblo. Sin embargo, esto no es una soluci6n a su problcnla de 
escascz, incertidumbre y riesgo, es una parcial soluci6n del momento, el pro- 
blen~a central persiste y seguiri persistiendo inientras no haya un cambio 
sustancial en el orden cconomico y politico actual. 

El Caso de Eustuquio 

"Pertenezco a la comunidad J e  Cotafii, y vivo en la Parte Baja dc 
Pamplona Alta, y o  tengo 47 aiios y radico aqui en Lima desdc el aiio 1950. 
Dc Vilquechico me vine porque all& nos encontrdban~os solos, porque fui- 
mos hu&fanos, entonces cada cual hen~os  buscado nuestro camino, entonces 
~610 vine a Linia, cuando llegud por primera vez me aloj6 en Miraflorcs. don- 
de ah: trabajaba mi ti0 Carmen y donde 61 he llcgado, en donde viviamos co- 
nio 15 personas en un cuarto. 



Al conlienzo yo no trabajabtl porque no me gustaba trabajur. s61o ha- 
cia ulgunos "cachuclos" para algo y esto ha sido durante 7 aiios del 50 hasta 
el 57. rccidn en el 58 entre' al Concejo a trabujar conlo basurero. Para en- 
contrar ese trabajo ha sido por parte de mi culiado, porque el habl6 a1 Jefe 
para que y o  ingresara y comence a trabajar. 

Ye trabajo en el Concejo de Miraflores en la seccion de ayudante de 
carniones. porque ademas. ah i  trabajamos casi puro paisanos, yo gano men- 
sual con todo bonificacion s610 I/. 900.00 y este sueldo no me alcanza para 
nada, porque y o  tengo 6 hijos entonces puede pensar eso no alcanza para na- 
da, por eso tenemos que trabajar ambos con mi mujer, ella trae lo que se 
compra en el dia y yo lo que se compra en la semana, asi como arroz, fideo, 
azucar, etc. 

Pero de paso tambiCn mc crio clxinchitos para vender a1 mercado, y 
10s terlgo arriba en un lugar fuera de la ciudad, pero esos chanchos salcn pa- 
ra vender de 6 - 7 meses y la entrada es para cubrir 10s gastos de la casa o pa- 
ra comprar algo que se nccesite en la casa, por eso para levantar esia casa nos 
hemos juntado entre varios paisanos para ayudarnos unos a otros, asi ccmo 
un juego de "Pandero", es por eso que casi no me ha costado ~ n u c h o  para le- 
vantarlo, ademis en menos de un mes ya estaba levantado. 

Mi sueldo como te digo, no  me alc'anza por eso tengo que sufrir bas- 
tante, inclusive tengo que prestarme plata del Concejo, para compnr  10s uti- 
les para mis hijos, y sus ropitas tengo que comprar poco a poco, por eso con 
lo que ganamos 13 mil soles diarios no alcanza Qara nada, como te decia. 

Entonces mi seliora tiene que ir a trabajar a partir de las 3 a.m: hasta 
las 4 p.m. y ella vcnde verduras en La Parada y trabaja con un capital de 70 - 
80 mil diarios, de 10s cuales gana eIla me dice que se gana 20 - 30 mil diarios 
pero 10s sibados y donlingos se gana 50 - 60 mil diarios, esto lo invertimos 
solo en la comida. 

Fuera de eso yo no  recibo ninguna ayuda de ningun pariente, per0 
antes cuando vivia mi suegro en mi tierra &I si me mandaba algo de viveres, 
despuCs que ha muerto no recibo ninguna ayuda. 

Y conm te digo, para levantar esta casa henios hecho una acta para 
ayudarnos hasta techar, de lo contrario aquel que no cumplia perdia todo 
sus derechos y asi fue, y asi  cumplimos cada uno de nosotros, ademas en esa 
Cpoca el cement0 y el ladrillo costaba barato entohces uno podia construir. 
Pero ahora cuando me falta dinero tengo que recurrir a mis cuiiados para 



prestarme y despuds yo les devuelvo. 

Por otro lado, mi club para mi nos sirve para todos 10s de la con~uni- 
dad cstemos agnlpados aqui en Lima, y asi nos alegrenios todos juntos, pa- 
ra cualquier ocasi6n ya sea festival o deportivo yo sienipre estoy primero. ade- 
mhs a traves de mi club nos ayudamos y nos vemos entre nosotros porque 
cuando aiguien se enferma o accidenta nos ayudanlos haciendo una cuotiza- 
ci6n de 20-30 intis por persona y asi juntar y ayudar a la persona enferma. 

Nosotros como ves casi todos vivimos juntos y esto se debi6 a que 
nosotros en nuestro Centro de Trabajo nos hemos agrupado solicitAnOole a1 
Concejo que nos dd terralo, entonces recuerdo que Cramos mtis o rnenos has- 
ta 100 personas, de lo c u d  el Concejo solicit6 hasta tres manzanas, entonces 
por eso que nos ha ubicado en este sitio, todos 10s lotes nos han tocado por 
sorteo. Vivir juntos tambiin nos facilita esiar unidos, ayudarnos en cualquier 
fiesta o trabajo, o tambiCn reunirnos rapidamente. 

Antes tambi6n nosotros hacfamos nuestros festivales en Char  Valle- 
jo. esto se realizaba dc acuerdo a1 programa que nos tocaba y para esto hay 
que mandar un oficio a todas las instituciones que tambien nosotros hetnos 
colaborado y de esa forma realizabanos el festival. Pero 10s fondos que re- 
caudanios eran para ~nandar a nuestra comunidad para su local comunal y 
otros. 

En relaci6n a mi criadero de chanchos, mis  antes, tenia 16-17 ani- 
males pero ahora yo no tengo, tengo una madre que tiene 8 crias y a eso 
tambiCn estoy manteniendo, per0 con la venta anterior hey ahorrado algo y 
con eso ahora estoy manteniendo a esos animales, per0 esos animales comen 
duro, pero a1 salir sale, porque a 10s 6 meses mas o menos hay una ganancia 
de 2 a 3 millones por eso no m6s me crio estos chanchitos. cuando tengo 
hora libre de mi trabajo m8s que todo por la tarde, 

Por otro lado. tengo o tenemos 10s que trabajamos en Lhnpieza y 
recoger basuras en camiones una "cutre" (trabajo extra), esto consta de lo 
siguiente: en las casas hay 'sefioras que tienen bastante basura. entonces nos 
suplican a que lo llevemos en el cami6n, entonces por ser exceso la basura 
nos regalan o hay veces le ponemos precio para recogerlo puede ser 40  - 60 
mil esto nos partinios entre 10s que trabajamos juntos, entonces en el dia ca- 
da uno hay veces nos veiljlnos con 60 - 70 mil diario, u otras veces juntamos 
en el misnlo carro botellitas, yapeles y esto lo vendemos en conjunto y nos 
repartimos, a eso llamamos "cutra o cachuelo", y esta entradita es la que nos 
defiende en algo de lo contrario no estariamos vivos, y a la vez todo esto lo 



vcndenios a 10s que estan dando vucltas y buscando botellas en triciclo por 
di ferentes barrios. 

Pero en relacion a rcgresar a mi tierra, yo quisiera ahorita mismo, 
pero esto cuando sera', porque aca' ya estoy aburrido, sino me voy a mi tierra 
una vcz jubilado, puedo irnie a Juliaca, eso es lo que estoy pensando, pero cs- 
t o  junto con mi seiiora. y n ~ i s  hijos se quedarian aqui, porque conlo ya estan 
algunos grandes segurarnente cada c u d  va a buscar su destino, yo quisicra re- 
gresar porque hace tiempo que no  me gozo alla en mi tierra, porque la comi- 
Ja  es sana y el ambiente tranquilo. Ademis cuando mi casa no estaba tern~i-  
nado yo regresaba a Vilquechico cada afio, per0 ahora ticnipito que no voy, 
dcsde que fallecio mi suegro. 

Ahora cuando me enfermo, yo  recurro donde el mCdico como ascgu- 
rado, pero el seguro no me gusta, pcro cuando sc enfernia uno de mis hijos 
vo misnlo lo cur0 con 10s conscjos que me dan 10s amigos y paisanos. Pero ul- 
timo cuando me he torcido la niano me he hecho curar con el curandero, pe- 
ro parece que un poco me hizo bien y ahora lo he dejado asi. 

El curalldero vive por este lugar y es bien solicitado, no t ime mucho 
tiempo porque tiene otro trabajo. Yo mando a mis hijos a1 curandero, yo 
tambidn voy a visitarlo". 


