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Johann Von Kesse/ 

LOS ESPACIOS ANDI NO Y 

URBANO V SU ARTICULACION;  

VALIDEZ DE LOS CONCEPTOS 

1 .  I n t ro d u c c i ó n  

En l a  real idad social andina, los 
espacios autóctono y moderno,  rural 
y u rbano ,  o como qu iera que se 
l lamen, aparecen cada vez menos en 
su e stad o p u r o ,  o r i g i n al . Se  
e n c u e n t r a n  e n t re tej i ci o s  c o n  
patrones cada vez n uevos  y 
orig inales, que es prec iso anal izar a 
parti r de sus formas h istóricas y de 
su constante renovac ión d ialéctica. 
Sin embargo,  la termino logía de l os 
espacios se maneja frecuentemente 
con  poca p rec i s i ón ,  c o n  c ie rta 
fantasía sugestiva que permite a los 
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i nves t i g ad o res  d e s p leg ar  s u  
fec u nd i d ad p ro teg i d o s  p o r  l a  
pe n u m bra y l a  cam anchaca .  E l  
concepto d e  espacio en sí, e s  rico e n  
potencial idades. Las vaguedades l o  
l levarían a l a  ester i l i d ad y le  
proh ib i r ían rea l i zar s u  verd adera 
potenc ia l idad para la construcc ión  
de una teoría and ina de l  desarro l lo .  
E l  concepto de la  articu lación de 
estos espac ios ya ocupa un  l ugar 
central en  esta teoría. Su  manejo  
adecuado y exitoso por parte de los 
científicos sociales que i nvestigan la , 
re a l i d ad a n d i n a , e x i g e  m ay o r  
precisión en la conceptualización de  
los  espacios q ue se  articu lan,  tarea 
en q ue deseamos aportar con este 
estud io .  

L a  t e r m i n o l o g í a  y l a  
conceptual izac ión  de los espacios, 
es  o ri g i n ar ia  d e  los eco log istas 
ent re los c ient íf icos sociales. La 
adoptaron para reemplazar aquel la 
term i nolog ía derivada del concepto 
de · S ISTEMA (estructura-func i ón ) ,  
de la  escuela estructural ista. 

Generalmente los i nvestigadores, 
en t re e l l os  l os de l  Centro d e  
Estudios de la· Real idad Económica y 
Social (CERES) de Bolivia, se l im itan 
al se rv i rse de estos conceptos a l  
espac io  econ.ó m ico, sea exclusiva, 
s e a  p r i n c i p a l men te ,  s i n  d ej a r  
ate nc i ón  a l o s  otros n iveles de l  
·espacio andino.  Haciendo ésto, dejan 
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l a  sugerenc ia que as í se agota el 
concepto. 

La conceptualización la teoría de 
los espacios es particu larmente út i l  
e i l ustrativo c u ando se trata de 
comprender e interpretar l o  que se 
l lama la sociedad andina autóctona, 
la  que se destaca por su  i mperiosa 
organ ización del espacio  ecológico 
d ispon ib le ,  y por  la  org an izac ión  
social y económica correspondiente. 

Por otra parte , es de m ucha 
uti l idad también p�ua interpretar u n  
s istema social eminentemente plural 
(o dual) , en todo el mundo andino. La 
conceptual izac ión  de los espacios,  
con fiere u n a  v i s ion  part icu lar y 
pone acentos nuevos en el panorama 
económico y social . 

2 .  Los espac ios econ ó m icos 

2. 1 .  Definición de espacio econó
mico. 

El  espacio económico -tal como lo 
conc ibe CE R E S - es un concepto 
anal ítico q ue se refiere a una unidad 
g loba l  m ín i ma de o rg an iz ac i ó n  
económ ica ,  donde u n a  poblac ión  
produce y se  reproduce en  términos 
económicos .  Tal . espac i o  es  e l  
p rod uc to  d e  u n  p r o c e s o  d e  
desarro l lo  h istórico q u e  s e  or ig i nó  
en la d inámica y las potencial idades 



de las comunidades campesinas que 
las componen. 

E l  espacio . económico se del im ita 
a t ravés de la loca l izac ión ,  l as 
características y las funciones de :  
J os ámbitos (vivienda,  producc ión ,  
comerc io ,  etc ; ) ,  Jos medios y v ías 
d e  c o m u n i c ac 1 o n  (c a m i n o s ,  
teléfonos) y los c ircuitos y flujos de 
productos y población. 

2.2. Vinculación de los espacios 
económicos 

· En el Departamento de La Paz, 
como en todo el mundo rural andino,  
�bservamos la  presencia s imu ltánea 
y co-m b i n ad a  de dos  espac i os 
econó micos, uno autóctono y otro 
moderno .  Estos . espacios ya no  
c o rre s p o n d e n  a d e l i m i tac i o ne s  
geog ráficos. precisos. S o n  mas bien 
e s p a c i o s  c o n c e p t u a l e s  y 
organ izativos que en nuestro caso 
const ituyen dos s istemas de redes 
organ izat ivas ("soc ia l  networks" ) ,  
d isti ntos, entrelazados y v incu lados 
entre sf por múltiples puentes. 

Estos dos espacios económicos 
forman d os modos d ist i n tos de 
organizaci ón  económ ica i ntegrada, 
l o s  m i s m o s  q u e s u rg i e ro n  
h i stór icame nte d e  dos  espacios 
ecológ icos d istin tos, cada uno con 
s u s  rec u rsos  p e rc i b i d o s  y 

aprovechados, y por otro lado de 
dos clases de comun idad humana, 
and ina y ériolla, cada una gu iada por 
su cosmovis ión y sus  pautas 
cu lturales, sus necesidades y metas 
económicas, su cri teri o  organ izado 
y su tecnolog ía productiva. 

Las dos formaciones económicas, 
además de estar v i ncu lad as o 
"artic u ladas" e ntre s í ,  adq u i rieron 
caracte r íst icas sec u ndar ias muy 
s ig n i ficat i vas ,  o r i g i n ad as de l a  
re l ac i ó n  m ut u a  de  d o m i n an te
d e n o m i n a d a ,  de e x p a n s i v a 
defensiva. 

Su i n terre l ac i ó n  es  tal q ue 
actua lme nte n o  se  t rata (sa lvo 
casos excepcionales de comunidades 
autóctonas v i rtu a lmente autosufi 
c ientes ·Y muy a is ladas,  como las 
hay en la prov i nc ia Saavedra) de 
d o s  s i s t e m a s e c o n ó m i c o s  
i ndependientes y relacionados, s iho 
de un  solo s istema dual s imbiótico. 
En las comun idades cerradas de la 
p r ov i n c i a  S aav e d r a  se h a  
encam inado  apenas e l  proceso de 
art ic u l ac i ó n  q ue va v i ncu lando  
a m bos e s p ac i os ec o n ó m i c o s ,  
p roceso q ue h a  d e  serv i r a l a  
i nteg rac ión  de l  s istema económico 
nacional , s in afectar a la integraCión 
n i  a l  desarro l lo  l ocal. 

El hecho q ue ambos espacios 
económ icos se encuentran .en  g ran 
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p a r t e  · s o b r e p u e s t o s  y 
entremezclados -visual izado en e l  
esquema 1 por  una ampl ia zona de 
i nte racc ión  q ue abarca más de l  
50%- s ig n if ica que la mayor parte 
de l as  u n i dades  e c o n ó m icas  
p ro d u c t i v a s  ( fa m i .l i a ,  a y l l u ,  
e m p re s a , e tc . )  s e  i n s e r ta  
s imultáneamente, aunque siempre en  
g rados  d i fe re n tes ,  e n  ambos  
espacios. 

cu mpl im iento de l as d isposic iones 
emanadas de la autoridad económica 
para reg u lar su funci onamiento y 
proteger determinados sectores. 

Sostenemos que por lo menos el 
90% de los actores económicos de 
Bol ivia ope.ran -en algún · momento, y 
en forma más o menos i ntensiva- e·n 
el espacio i nformal .  -E l  solo hecho 
que más del 50% de la prodUcción 
nac ional te nga  su  or igen  en la 
economía i nformal y que la mayor 
parte de  l as fuentes de ·e mpleo,  
rurales · y urbanos, tengan también 
su o r i gen  en la i n form al i d ad 
( Dor ia  1 , p. 1 5) es suficie-nte motivo 
para otorgar mayor atención a este 
fenómeno y a un parad igma que lo 
i nterpreta mejor:  el paradig ma de  
los espacios económicos. 

Desde o t ra  pe rspect iva  ( l a  
actuación s imu ltánea d e  la  i n mensa 

E l  espac io  econom1co autóctono 
se e ncuentra en la  categoría (y  
espac io  mayo r) de  la  eco nomía 
i nformal de Bol ivia, la q ue escapa 
v i rtua lmente a l  contro l  po l ít ico
económico del Estado. La economía 
i nfo rmal  de Bo l iv ia  se engend ra · 
como consecuencia de la persistente . 
economía autóctona premonetaria, y 
se desarrol la en consecuencia de la 
desigual d istribución del  ingreso que 
ex i ste en t re ambos "espac ios" ,  
como también en consecuencia de la . - mayoría de los campesinos and inos 

�ercial ización de la economía ofic ial 
y la h iper infl ac ión .  Estas son  l as 
enfermedades crónicas o periód icas 
en casi todas las repúbl icas and inas 
que determinan la pérd ida de control  
d e l  E stado  en la ac t i v i d a d  
e c o n ó m ic a .  E s  a s í  q u e l as 
activ idades económicas desarro
l lad as en e l  espac io autócto no -
s iendo perfectamente legales- no se 
reg istren en l as cuentas nacionales 
y t am poco  es tán  s uje tas a l  
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e n  ambos espacios económ icos),  
sostenemos con Dandler2 que lo 
i nformal no es u n - sector económico, 
n i  una estrateg ia de supervivencia 

1 .S. Doria Med i na ,  La econo m ía informal en 

Bolivia. La Paz, 1 986. · 

2 .J .  Dandler, Apuntes . generales . sobre · l a  

econom ía "informal",  y s u  im portancia . en 

Bolivia; CERES, La Paz, 1 985. 



como suele argumentarse , ;  s ino una · 
estrategia de vida permaoente:_: , ·."' . o · 

Volviendo a la t ipología -básica de_· 
a m b os e s p ac io s  e c onó m ic o s ,  

destacamos a cont i n u ac ión  u n as 
características en cada uno de e l los. 
S us profundas diferenc ias solo se 
e xp l ican  e n- e l' párrafo de los  
espac ios cul turales: 

CARACTERISTICAS OBSERVADAS EN CADA UNO 

DE LOS 
.
ESPACIOS ECONOMICOS 

. 

Economía autóctcma 

1 :  A_ctividad productiva princ ipal : 
Secto r ag ropecuario de producción 
de al imentos de consumó fami l iar. 

2. Sistema de d istribuci6n :  
I n tercambio complementario de  
t rueq ue 

3 G rav itac i ó n :  
Centrado 

·
hacia adentro 

4 .  Final idad : 
Subs istencia y reproducción de la 
comunidad 

5 .  Etica orientadora: 
Basada en  e l  b ienestar de la  

· fam i l ia y comunal 

6 .  FqrQ1a de tr�baj9 . productivo : 
Esfuerzo . co'i.�ctivo por bienestar 
dú radEúó · 

7:  Orientac ión :  
Al pasado: - trad ición y repetici ón 

, 

8 . .  Eqüivalenc ias : .· . 

S i metr ía · e n  i nte rc a m bi o de  
· trabajo _  y ·bienes 

� 1 • • • 

Eco no m ía moderna · 

Sec to res  · m i n e r o ,  i nd us t r i a l  y 
servicios, de producción  de bienes 
comerciabl�s 

S istema monetario de mercado 

Centrado hac ia la u rbe , el centro 
nac iona l  e i n te r n ac i o n a l . ( h ac ia  
afue ra) 

Acumuláción y expansividad 

Etica autónoma de la  raciona l idad 
empresari a l . · 

Competenc ia i nd iv idual  por mayor 
riqueza y poder económico 

Al futuro :  cambio e · i nnovación 

R e l a c i o n e s 
.as i métricas 

d e  i n t e r c a m b i o  
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2.3 Definiciones complementarias 

Entendemos aqu r  por desarro l lo  
u n  proceso más amplio que el  s imple 
crecimiento económico visual izado y 
medido por el aumento del producto; 
más amplio también que e l  concepto 
de d esarro l l o  econ ó m i c o ,  q ue 
considera -además del crec imiento
la estab i l i dad. ,  la d i n á m ica ,  e l  
v o l u men y l a  d ivers if icac ión  de l  
producto, la  i n tegración sectorial y 
g l oba l  d e  l a  eco n o m r a  y s u  
i nteg ració n  i ntern a y exte rna, l a  
perspect iva para e l  f u tu ro ,  l a  
composición  sectorial , l a  fuerza y 
cal idad del  trabajo y de la tecnología 
-propia o ajena- i ncorporadas, la 
compos ic ión  y e l  vo lumen de los 
capitales fijos y movibles, etc. 

. El desarro l lo defin ido asr, i nc luye 
además de la economra, el sistema 
social y cu ltural  del mundo andino y 
p a rt i c u l a rm e n te d e  s u  sect o r  
a u tóc tono  q ue e n  g e n era l  s e  
encuentra en  u n a  posición desfavo
rable  y de · franco subdesarro l l o  
g lobal .  

El d e s arro l l o  i n teg ra l ,  q ue 
i nc luye l o  económico, lo tecnológico, 
lo soc ial y lo cu l tu ra l ,  será u n  
proceso con d inámica endógena que 
so lo  en forma m arg inal y pasajera 
podrá ser apoyado por fuerzas y 
estímulos externos. Será también u n  
p roceso de  v i go rizac ión  i nterna 
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apoyado por  fuerzas y estrm ulos 
externos. Será también un  proceso 
de vigorizac ión i nterna y expansión 
del sistema social en cuestión ;  y un 
proceso reforzador de la  i ntegración 
i nte rna  y d e  l as re l a c i o nes  
s i mét ricas e xternas .  E n  otras 
palabras: un proceso emancipatorio 
d i r ig ido,  en lo s ustanc ia l ,  por  la 
visión y capacidad rea l izadora de 
sus prop ios d i r igen te s ;  proceso 
i mpu lsado por la m ov i l izació n  de 
t o d o s  l os rec u rs o s  p ro p i os 
d ispon ibles : recu rsos natu rales y 
humanos, de ingenio y creativ idad, 
de energ ías materiales y morales. 

La ayuda que crea dependencia, 
perj ud ica el f in perseguido. La ayuda 
que debi l ita o destruye la identidad 
cu l tura l  e h is tórica e n  e l  g rupo 
benef ic ia r io ,  o que i g n o ra ,  o 
perjudica la identidad de la economía 
y la sociedad campesina, perjud ica 
también el proceso de desarro l l o  
e mancipa torio. 

Defi nido asr, e l  desarrol lo apunta 
pr imero a u n  reforzam ien to de l  
s istema (es dec i r, de l a  sociedad y 
economra campesina) hacia adentro. 
S imultáneamente y a medida que se 
logra la fuerza i nterna -proceso 
b i e n  l l a m a d o  i n teg ra c i ó n - e l  
desarro l l o  de l  s istema campesino  
ex ige  una  redef i n ic i ó n  d e  l as 
relac iones externas hac ia  sectores 
económicos y sociales col indantes y 



Fig. 1 

a. 
b. 

A. 
B. 

1 .  

2. 
3 .  
4 .  

Espacio autóctono 
Espacio moderno 

Sistema autóctono 
Sistema moderno 

Nivel económico 
Nivel técnico 
Nivel social/político 
Nivel cultural 

Fig.  2 

B 

/ 

Esquema de los. sistemas autóctonos andino y moderno 
urbano, representando algunos de sus múlt iples niveléS 

( 1 - 2 -3 - 4 ) .  

P a ra d l g m·a : Rep resentació n de los espacios autóctono and ino y 
moderno u rbano. La zona de intersecc ión es donde 

s e  p roduce la  a rt i c u l ac ió n .  

1 1 1  
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Esq u e m a  2 :  Para d i g m a  de los espacios autóctono y m oderno,  e n  
s u s  p l a n os eco n ó m ic o ,  tec n o lóg ico,  s o c i a l  y c u lt u ra l  

1 .  ECONOMIA 2. TECNOLOGIA 3. SOCIEDAD 4. COSMOVISION/CUL TURA 

- De producción de bienes - U ni-dimensional :  empfrico Modelo social :  la urbe - M ito: del sacrificio recom-
y servicios comerciaes. - De transformación del - pensado 

- Unidad productiva : la em- medio ar:nbiente - Rel igión : secularizada, racio-
presa - Racional nal teologizada. 

- De acumulación y expan- - Mecánica - Percepción del tiempo: histó-
sión - De especificación reservada r ico 

- Asalariado - Proyecto: progreso indefini-
- Distribución : en mercados do, utópico 

- Etica :  personalista 

ZONA DE INTERACCION DONDE SE ARTICULAN 
LOS ESPACIOS OPUESTOS 

- Agropecuario, de producción - Bi-dimensional : empfrico Modelo social:  El ayl lu - Mitó : pachamama {mito eco-
al imenticia, de consumo simbólico lógico) 

- U nidad productiva: comunal  - De adaptación al ambiente - Rel ig ión:  agraria vivencia! 
y fami l iar - Vivencia! - Percepción del t iempo: ci-

- De b ienestar duradero - Orgánica clico 
- Ayni - minka - faena - De divulgación general - · Proyecto: repetición del ar-
- Distribución:  ferias y trueque quetipo mitológico 

- Etica : comunitaria,  colecti-
v i sta 

- - -- -- --- - -- �-- --
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h ac i a  l o s  cen tros de poder  
nac ionales e i nternacionales. Será 
u n a  redefi n ic ión  en térm i n os de 
s imetría real y partic ipativa. 

Por articu lac ión se ent iende el 
s istema de relaciones q ue· _v incu la el 
sector  campesi n o  a n d i n o  a los  
centros nacionales de poder (po l ít ico 
y económico) ,  de prestig io  (social y 
cu ltu ral) y de infl uenc ia ( re l ig iosa, 
etc . ) .  La articu lación puede, y suele, 
darse en términos m uy as imétricos 
y a veces hasta e l  punto de destru ir  
el s istema dominado. El  ejemplo más 
patético de esta as imetría represiva 
ofrece tal vez el caso de l a  
com u niqad aymara q u e  sobrev ive 
bajo el régimen chi leno. 

La articu lación y asimetría causa 
e l  subdesarro l lo  y l a  involuc ión del 
subsistema depe nd ien te . y as í 
perj udica también el s istema g lobal , 
b loq ueando l as pos ib i l i dades · de 
desarrol lo. de l  s istema dominante. 

•. 3. Los espacios socia les . 

y culturale.s 

Si no_s. i maginamos el "espacio  
ec o n ó m i c o "  c o m o_ un  p l a n o  
b i d i m e n s i o n a l  e n  qu e s e  
d es e nv u e l v e n l o s  p.r·o c e s o s  
económicos con sus fl ujos humanos 
y de bienes, entonces es necesario 
ampl iar esta i magen con una tercera 
dimensión en qu� s�. ubican.  una serie 

de p l a n o s  para l e l o s  y q u e  
reprensentan e l- "espacio social ':, e l  
"espacio tecno lóg ico" ,  e l  "espacio 
cu l t u ra l " ,  y ,  s i  se qu ie re otros 
espacios espec íficos más que todos 
van muy relacionados entre s í  y que 
en  su conj unto constituyen lo que 
l l a m a r ía m o s  u n a  s o c i e d a d ,  
comu n idad h umana ,  o formac ión  
socia l .  

El "espacio social" es aquel plano 
en que se ubica la red de re laciones 
s o c i a l e s ,  e l  j u e g o  d e  l as  
i n te racc i o n e s  pe rs o n a l e s  y 
g rupales, las normas y pautas de 
c o nd ucta  soc i a l , l os p roces os 
sociales a n ivel m icro y macro y en 
su perspectiva h istórica, en breve : 
la v ida social de la comun idad · y de 
sus integrantes. Claro está_ que en el 
caso de la  comun idad andina estos 
i nteg rantes sue len  mantener  an 
a lgún g rado re laciones sociales con 
rep rese ntantes de la soc iedad 
moderna . u rbana, y participar en su 
v i d a  soc i a l .  La  moderac i ó n  y 
rese rva con que  sue len hacer lo ,  
responde a la m isma "estrateg ia de 
v ida" ,  que con lograda ambivalencia 
(en e l  sent ido de : "val iente hac ia 
ambos lados") despliegan en el plano 
eco n ó m ic.o ; estrate g i a  q u e  está 
or ien tada por su neces idad de 
supervivencia, bienestar y prestig io 
social ,  a la vez que normada por su 
conciencia de ident idad h istórica y . 
c u ltu ral  y. p_or la auto-identif icac ión 
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con su comunidad.  

N o  i nteresa aquí ,  e laborar las 
características de cada uno  de los 
espacios sociales, and ino u rbano. 
Pero va le dec i r  que ambos se 
entrecruzan,  orig inándose cada vez 
una  "zona de i ntersección" .  C ierto 
es también que en la sociedad plural 
bol iv iana, y particu lar

.
mente en e l  

departamento d e  L a  Paz, existe a lto 
g rado de permeabi l idad.  Los actores 
s o c i a l e s  s u e l e n  c u m p l i r  ro les  
s o c i a l e s ,  s i m u l táne a m e nte ,  en  
ambos espacios, es decir  en su zona 
de inte rsecc ión .  

La a rt i c u l ac i ó n  d e  am bos 
espacios es  l a  obra maestra d e  
aque l l os acto res-gu fas que  c o n  
mayor éx i to se desenvuelve n  e n  
esta z o n a  d e  intersección.  S o n  estos 
protag on istas, los que defi nen la  
re lac ión articu ladora entre ambas 
comun idades or ig inarias, dándole su 
c a r ác t e r  de d o m i n ac i ó n  y 
otorgándole su  d inámica expansivo
defensiva. 

Para le lamente a los espac ios 
s o c i a l es y e c o n ó m i c o s ,  se 
e nc u e nt ran  los dos espac ios  
cu lturales: de la  cosmovis ión and ino 
t rad ic ional y la cosmovis ión u rbana 
moderna. La cosmovisión andina se 
e x p re s a  e n :  s u s  e x p re s i o nes  
m i to lóg icas,  re l ig iosas y r i tuales·, 
conten idas todas alrededor del- m ito 
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eco lóg ico d e  l a  Pachamama ( l a  
Madre Tierra) .  Vale menc ionar en  
part icular l os  ritos re lacionados con 
todas y cada una de sus actividades 
product ivas y soc ial.es .  E l  " ri tua l  
productivo" de l  campesino  and i no 
reaparecerá en  el párrafo sobre e l  
espacio tecnológ ico. 

E l  m ito ecológ ico, s imbol izado en 
la Pachamama, no solo def ine e l  
carácter a g ra ri o  de  l a  · re l i g i ó n  
a n d i n a . T a m b i é n  m a r c a  
c u lt u ra lmente toda s u  act iv i dad 
ag ropecu ar i a  y s u  tec n o l o g ía .  
Además de ésto , para e l  campesin-o 
and ino el mito ecológ ico confiere al  
med io  ambiente · su  carácter de un 
macrocosmos orgán ico y vivo que 
se le impon� normat ivamente.  En su 
consecuenc ia  también ,  e'l · t rabaj o  
p ro d uc t i vo  rec i be ca l i d ad d e  
celebrac ión y v ivencia, más que de 
lucha con el medio para ·contro lar y 
dominarlo. La actitud del  campesino 
and ino  hacia este mundo d ivinizadó -
Pachamama- se resume en :  aplacar, 
supl icar y adaptarse. Su · tecno log ía 
es un i nstrumento para- · trabajar la 
t ie rra  d iv i n a ,  c o n s i derada  s u  
m ad re ,  a p a rt i r · d e  · n o rm as 
trad ic iona les y "heteró nomas" ·(ya 
que es u na i nstancia sobre-humana 
la que se las impone) . Su tecnolog ía, 
como está i nsp i rada  e n  el m i to 
e c o l ó g ico ,  n o  e s  v i o le nta ,  n i  
destruct iva s i no  respetuosa ·fre nte 
al medio natu ral .  



Opuesto al espac i o  c u l t u ra l  
andino,  pero también con una ampl ia  
zona de  i nteracción ,  se  encuentra e l  
espac io  cu l tu ral  u rbano ,  con su  
cosmovis ión rac ional y su f i losofía, 
(teolog ía o ideolog ía) moderna. Su 
m i to  cen tra l  es s ie mpre ( u n a  
v a r i a n t e  d e )  e l  " S ac r i f i c i o  
Salvador" ,  s imbol izad o  e n  el Cristo 
c r u c i f i c a d o ,  e n  l a  " é t i c a  
protestante" , e n  e l  e mpresario que 
tr iunfa, etc. En vez de  la conciencia 
de  re l ac i ó n  v ita l  con . la  . t ie rra
madre,  ex iste la  concepción de un 
m undo mate ria l  por  conqu istar y 
contro lar ,  un mundo-recurso que e l  
hombre en forma autónoma dest ina a 
su proyecto, creador  y progresista. 

De al l í  una tecnología moderna, 
que cu lturalmente es defi n ible como 
m a t e r i a l i s t a  p r a g m á t i c a ,  
pos i t iv ista. Esta tecno log ía,  q u e  
t i e n d e  a v i o l e n t ar ,  d a ñ a r  o 
" sacr i f icar" el med i o  n atu ral , le  
s i rve a l  ho mbre m odern o -sea 
e mpresario ,  sea técn ico- como un 
i n stru men to  para t rabaj a r  ese 
mundo materia en forma autónoma. 

Las . normas del trabajo técnico
p r o d u c t i v o  s o n  " a u tó n o m as "  
(defin idas por y para e l  hombre ya 
no por una i nstanci a  superior, fuera 
de él) : se orig inan y se justifican en 
e l  hombre mismo,  e n  su  propi o  
bienestar, progreso y desarrol lo .  De 
al l r  se maneja la tecnología moderna 

c o n  u n a  act i tud  q ue pretende 
contro lar ,  d o m i na r  y transformar 
c o n st ruc t i vame nte ese  m u nd o 
mater ia, para h umanizarla. 

Otros aspectos de la cosmC?visión 
mode rna son : una concepci ón  del  
t iempo que es h istórico y l i neal, que 
corre hac i a  u n  futu ro s uper ior ,  
utópico, ideal . E n  cambi o, e n  la  
cosmovisión and ina observamos una 
concepción de l  t iempo que es cícl ico ,  
q ue vuelve a su  origen y que se 
regenera rep i t iendo su arq uet ipo 
m ito lóg ico .  Esta concepc i ó n  de l  
tiempo hace m i rar al hombre and ino 
h ac ia  e l  pasado q ue para é l  es 
n ormativo y v ita l izante y q ue lo 
h ace l u c h a r  c o n tra un fu t u ro 
desconocido, pero cada vez peor y 
decadente, a cond ic ión que log re 
regenerarse por la recuperac ión de 
su  mode lo arquetípico "ab o ríg i ne,  
según expresión de Mircea E l iade3 • 

4. Los espacios pol ít icos 

y ju ríd icos · ,  

En la época colon ia l ,  la  Corona 
mante n ía y proteg ía una re lat iva 
i ndependenc ia  i nterna en e l  n ivel 
po l ít ico j u r íd ico de la comun idad 
i nd ígena, d ir ig ida por sus cac iques. 
S i  bien el  modelo de gobierno de las 

3 M. Eliade, Lo sagrado y lo profano; Madrid, 

1 967. 
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I n d i as ,  m a n ej ad o  e n  M a d r i d ,  
separaba en forma impermeable los 
espacios i nd ígenas de los espacios 
co lon iales, s i n  dejar oportu n idad a 
una zona de intersección, la real idad 
pol ítica fue pronto muy d ist inta del  
mode l o  de  "castas separad as" ,  
rechazado po r  l os  co lon istas que 
estaban i nteresados en acumu lar 
t ierras, fuerza de trabajo i nd ígena, 
y o t ros i n g resos generados e n  
te r r i t o r i o  i n d i o .  H as t a  e l  
levantamiento d e  Tupac Maru 1 1  
( 1 780) , se observaba, e n  los planos 
po l ít ico j u ríd icos, c la r�mente d os 
espacios :  el i nd ígena y el cr io l lo .  
Los caciques y los correg id ores 
formaban e l  nexo que art icu laba el  
espacio po l ít ico y ju ríd ico and i no 
con e l  espacio crio l lo  (nacional) y el 
español  ( i n ternacional) .  

A part ir  de la  I ndependencia de 
l as r e p ú b l i c as a n d i n as , f u e  
suprimido este principio d e  gobierno 
i nd í g e n a, e l i m i nada s i stemát ica
me nte l a  autor idad i n d ígena ,  e 
ig norado e l  derecho costumbrista 
autóctono,  todo bajo  la  i nvocac ión 
de  l a  "po l i c ía" (c iv i l izac i ó n ) ,  la 
i l u st rac i ó n ,  e l  p rog reso y l os  
principios de l  l iberal ismo. 

El f i n p e rse g u ido  pero n o  
a l c a n z a d o ,  f u e  l a  p l e n a  
incorporac ión de l  espacio  po l ít ico
ju ríd ico autóctono  en e l  espacio,  y 
s i s te m a ,  n a c i o n a l  c r i o l l o .  E l  
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resu ltado real  fue la l iqu idación del  
espacio autóctono,  y, con e l l a, un 
vacío po l ít ico-jur íd ico v i rtua lmente 
i nalcanzable por e l  s istema ofic ia l .  
En  este vacío avanzó, paso a paso, 
la anemia (por la  ausenc ia de una 
instancia sancionadora de l  derecho 
and ino) .  E l  vac ío justicia! dejó a la  
comun idad v irtua lmente fuera de la  
protecc ión del  s istema ju ríd ico. En 
vez de la  i ncorporación persegu ida,  
surg ió  la  s i tuac ión de marg inal idad 
j u ríd ico -p? l ít ica estructu ra l  y de  
informai idad, que h izo parangón,  en  
otro p lano ,  a l  ampl io sector de la  
econom ía informal de Bo l iv ia ,  Perú 
y Ecuador, s i tuac ión  q ue h ace a 
estos países semi- ingobernables . 

Ya no hablamos, actualmente, de 
u n  rea l  espac io  po l ít ico-j u r íd ico  
and ino ,  q ue sea cont raparte de l  
espacio of ic ia l .  La s i tuac ión  de  
i nformal idad y vacío ,  i ntrodujo la  
" ley de la  se lva" , que deja  a la  
comunidad y a l  comunero expuestos 
a todo tipo de p i l laje e i nj ustic ia  
legal izada (enajenación de t ierras y 
ag u as,  problemas de  esc r itu ras 
notariales y herencias, acusac iones 
g r a t u i t a s ,  d e u d as f i c t i c i a s ,  
d isposiciones legales,  formal mente 
protectoras . del indio, pero de hecho 
i noperantes y q ue se tranformaban 
en i nstrume ntos de pi l l aje ,  etc . ) .  
Las reformas ag rarias de  Bo l iv ia  
( 1 953) y Perú ( 1 969)  fracasaron 
en g ran  parte por  el rea l  vac ío 



jurídico-pol ít ico en que se encuentra · 
e l  mundo autóctono. 

La s i tuac ión  de i nformal idad y 
. vac ío pol ít i co-j uríd ico  en q ue se 
e ncue ntra el sector  campes i n o  
autóctono  d e l  departame nto ,  e s  
fuente de  conti n u a  i nt ranq u i l id ad 
socia l ,  de posibles levantamientos. 
Hace imposible la adm inistración de 
la j us t i c ia  e i n g o bernab le  las  
reg i ones  au tóc to n as .  Ad e m ás ,  
ace lera e l  proceso g e nera l  d e  
i nvo luc ión ,  a que l a  reg ión  está 
s ujeta. 

Podríamos mencionar aqu í  otros 
p lanos ,  sec u ndar ios en q ue se 
d i st i n g ue n  l os  áo s espac i o s ,  
a u t ó c t o n o - a n d i n o  y u rb a n o
moderno, como son :  la educac ión 
in formal-and ina versus la educación 

· o f i c i a l - e s c o l a r ;  l a  m e d i c i n a  
autóctona versus l a  c ient ífica ;  la  
tec n o l o g í a  an d i n a  ve rs u s  l a  
moderna, etc. E s  necesario dedicar 
solamente un  párrafo especial a los 
espacios tecno lóg icos ,  and i n o  y 
moderno ,  por el g ran  i nterés q ue 
e s te te m a  c o bra  p a r a  l as 
consu l to ras y l as ag e nc ias d e  
desarro l lo ,  q u e  generalmente son 
l as que est imu lan un  desarro l lo  en 
té rm i n os d e  m o d e r n i z ac i ó n  
tec n o l óg ic a  i n t rod u c i d a  d e s d e  
afuera. 

5 .  Los espacios tec n o lóg i co s  

La "Tecno log ía And i na" es e l  
s i ste m a  tec n o l óg i c o ,  con  sus  
c o n o c i m i e n tos  y p ráct i c as de 
trabajo  productivo, heredado de la  
soc iedad and ina p reco lomb ina  y 
reproducido desde entonces con gran 
número de elementos alógenos. En el 
t ranscurso  de los  450 años de 
dominac ión colon ial y post-co lon ia l ,  
este s istema sufrió graves pérd idas 
en construcc ión ,  andenería, manejo  
de suelos y praderas , h ierbatería y 
en los ajustes entre (variedades de) 
cu ltivos, (m icro) c l imas y cal idades 
de suelos y aguas ;  en  manejo de 
ganado,  etc. ) .  Desa�arec ieron : la  
ad m i n i s trac i ó n  ce n t ra i  de esta 
te c n o l o g ía ,  l o s  c e n t ro s  d e  
experimentación y plan ificación y el  
sistema de i ntercambio tecno lóg ico 
í n t e r - reg i o n a l .  A d e m á s ,  s e  
arru i naron l as · g randes obras d e  
i nfraestructu ra ag rícola y s e  pe rd ió  
la  capac idad organ izativa para la  
mantención y construcción.  

En e l  m i s mo período ,  post
c o l o m b i n o ,  q u e el  s i s te m a  
tecno lóg ico and ino  s e  reprod uc ía 
pe n o s a m e n te a n i v e l  l o c a l  
( i nc l uyendo restos d e l  s istema d e  
" e x p l o tac i ó n  v e r t i c a l " ) ,  l o g ró 
i n c o rp o r a r  m u c h os e l e m e n t o s  
t é c n i c o s  d e  o r i g e n  e u ro pe o ,  
and i n i zánd o l os e i n teg rá n d o los  
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f u n e i o n a 1 me n t e . A s  í s e 
i ncorporaron :  cu l tivos nuevos ( l a  
haba, l a  v id ,  e l  t rigo )  y ganad o  
europeo (co rdero, vacuno ,  cabal lo ,  
g a l l i n a) ,  h e rram ientas de  h ie rro 
(pala, arado) ,  t racc ión an imal .  Se 
introdujo el  mol ino de agua de rueda 
vert ical y el te l ar de pedales, se 
renovó el s i ste ma de transporte , 
etc.  

Todos estos elementos y muchos 
más se observan hoy en todo el 
mundo andino desde Ecuador hasta 
S al ta ,  en Argent ina ,  como parte 
i n teg ral  d e l  s istema tecno lóg ico 
and ino ,  q ue as í logró renovarse s i n 
perder la conti nu idad y la identidad 
andina. 

E n  1 987  se conc l uyó  u n a  
i nvest igac ión en  tres provincias del  
departamento de La Paz, en q ue se 
trató de detectar ra fuerza de la  
p re s e n c i a  de l a  . t ec n o l o g ía 
m o d e r n a o cc i d e n t a l  e n  e s t as 
prov i nc ias,  q ue son :  1 .  Aroma y 
V i l laroel (dos prov incias alt ip lán icas 
muy s imi lares que se encuentran en 
e l  extremo sur de l  departamento) ; 
2 .  Loayza ( ub icado en los val les 
subtropicales al sureste de la  ci udad 
de La Paz) ; 3.  Saavedra (situado al 
este del Lago Tit icaca, y conocido 
como  la reg i ó n  Kal l awaya) .  De 
acuerd o  a l  parad ig m a  de l os  
e s pa c i o s e c o n ó m i c o s  ( c . q . ,  
c u ltu ra les , c . q .  soc iales) ,  he mos 
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i ntentado cuant i ficar la v igenc ia y 
d i f u s i ó n  d e  l o s  s i s te m as 
tec n o l ó g i c os co r respo n d i e n tes : 
and i no  y moderno .  N os hemos 
l i m i tad o  al sector ag ropec u ar io . . 
Consideramos tres indicadores para 
la presencia del s istema tecnológ ico 
andino o moderno: 

1 .  El  uso de e nerg ía mecánica (no 
an ima l )  y la mecanizac ión  de l  
trabajo prod uctivo. 

2. El  uso de insumes q u ím icos y 
remed ios patentados. 

3. El consumo de artícu los de origen 
o elaboración industrial .  

Los valores asignados (de O á 
1 00) la presencia de cada uno  de 
estos ind icadores, solo pueden ser  
aprox imativos. Hemos rea l izado e l  
cálcu lo en  dos  maneras, de  acuerdo 
a la base que puede ser doble : 1 .- El  
número de los explotadores (véase 
el cuad ro 1 ) ;  2.- La superficie de 
l as explotac iones (véase el cuad ro 
2 ) .  

E l· res u l tad o te n í a  q ue s_e r  
d i fe re n t e , p o r  c u a n t o  l a s  
explotaciones más g randes acusarán 
m ayor  g rad o de  modern izac i ó n  
tecnológ ica, d e  �odo que aumentan 
m ás el espac io  de la tecno log ía 
moderna. 



Los resu ltados, q ue tienen solo 
u na re l e v a n c i a i n d i c a t i v a  y 
comparativa ,  se observan e n  los 
esquemas 1 y 2 ,  que demuestran 
una fuerte presencia de la tecnología 

andina. Nótese que los resultados no 
d ej a n  a prec i a r  la z o n a  de 
i ntersección en que ambos s istemas 
tecno lóg icos se entremezclan y/o se 
art i cu lan .  

C UADRO 1 .  Val o res d e  "tec n o l og ía a n d i na "  ( e n  esc a l a d e. 0-1  00) 

Base : N ú m e ro d e  e x p l o ra d o res 

INDICADORES AROMA Y PROV: DE PROV. DE 
VILLAROEL LOAYZA SAAVEDRA 

1 .  Energ ía y mecanización 9 1 . 5  8 1 . 5  9 9 . 8  

2 .  Insu mes ind ustriales 95. 3 7 9 . 3  9 9 . 6  

3 .  Art ícu los d e  consumo 
industriales 74. 0 6 1 . 0  9 6 . 0 . 

M. 86.9 73.9 96.8 

CUADRO 2. Va l o res de "t�c n o l o g ía A n d i n a"  (es c a l a  de 0-1  00) 

B a s e :  S u p e rf i c ie d e  ex p l ota c i o n es 

INDICADORES AREA I AREA 1 1  AREA 1 1 1  
PATACAMAYA LURIBAY CHARAZANI 

1 .  Energ ía y mecanización 8 7 . 8  7 6 . 5  9 9 . 7  

2 .  I nsumes industriales 9 3 . 5 72 . 5 9 9 . 0  

3. Artrculos d e  consumo 
industriales 7 0 . 0  55 . 0  8 9 . 4  

M 8 2 . 8  68 . 0  9 6 . 0  
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5. 1 .  Tecnología andina empírica 

Las característ icas del  S istema 
Tecno lóg ico And ino ,  s ig uen s iendo 
hasta hoy d ía: 

1 .  El manej o  de las técn icas en 
p ro p i ed ad ,  p e r m i t i e n d o  l a  
autogest ión  y l a  i ndependenc ia 
extorna .  

2 .  S u  a l to  g rado de adaptac ión a l  
medio natural  y el medio soc ial 
and ino ;  su carácter de tecnología 
aprop iad a, tanto eco lóg ica  y 
económicamente, como también 
social y cu lturalmente. 

3. Su  carácter apropiado para una  
economía autónoma y centrada 
hacia adentro. 

4. S us técn icas - las ongmarias y 
l a s  i nc <? r p o radas  poste r i o r
mente- están or ientadas a un  
modo de  producción que persigue 
la m ayor  d ivers i f icac ión  y la 
escala reducida (que así lo exige 
e l  m e d i o  n a t u ra l ) ;  s o n  
ahorrat ivas d e  energ ía y t ienen 
d i v u l g a c i ó n  g e n e r a l .  
C onoc im iento y domin io  de  las 
técn icas están decentral izadas y 
n o  s o n  re s e rv a d o s  p a r a  
especia l istas. 

5. L a s t é c n i c as a l ó g e n a s  
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i ncorporadas, al ig ual que  l as 
or ig inarias, están enmarcadas · en  
la  cosmov i s i ón  m i t o l óg ica  y 
rel ig iosa del hombre andino.  

Dadas estas características, hay 
que  constatar que  l a  tec no log ía  
a n d i n a  es  p arte i n te g ra l  e 
i nseparable d e l  s i ste m a  cu ltu ral 
andino y -por otra parte- que e l la da 
consistenc ia y cohesión al  s istema 
eco n ó m ic o  y socia l  del  h o m bre 
and ino. 

5.2. _ T�cnología andina simbólica 

La seg u n d a  d i mens ión  · de l a  
tecnolog ía and ina e s  la  tecno logía 
s imból ica. La tecnolog ía and ina no es 
m e ra m e n t e  u n  s i s te m a  d e  
c o n o c i m i e n t o  y h a b i l i d ad e s 
empíricas. En  rea l idad cuenta con 
una segu nda d imensión no  material : 
la l l amada "tecno log ía s imból ica" ,  
que es i nd i spensable d ist ing u i r  y 
tomar en cuenta en  todo i ntento de 
desarro l lo técn ico.  Esta d imens ión ,  
ignorada por e l  tecnó logo moderno 
occidenta l ,  se observa c la ramente 
en  el "r itual p roductivo", espec ífico 
y diversificado, . que acompaña todas 
las actividades económicas y q ue 
s ue le se r  i n d ic ad o  c o m o  " las 
costu mbres" .  

E l  s iste m a  d e  las costumbres 



r ituales de la  producción ,  ó ,  s i  se 
prefiere, la  d imensión s imbó l ica de 
la tecno log ía and i na, rad ica en la 
cosmovis i ón  m ito l óg ica  s i mbó l ica  
d e l  campes i n o  a � d i n o  y está 
ínt imame nte re lac ionado  a l  med io  
n atu ral y a l  modo de producc ión . 
Ambos n ive les o d imensiones, de la 
tecnología andina son i nseparables y 
c o nfi g u ran el s is te m a  de  esta 
tec no log ía ,  dándo le s u  va lor  y 
sentido humano para el campesino.  
Será necesario ser consciente de la 
superestructura de esta tecno log ía, 
que la d ist ingue defi n i tivamente de 
la tecno log ía moderna occidental .  
Esta,  además,  l leva "su prop ia  
superestructu ra, que es tanto o más 
dogmática que la andina. 

Las "costumbres" t ienen siempre 
e l  m is m o  se n t i do  y la m i s m a  
estruc tu ra :  A l  rea l i za r  e l  r i tu a l  
p roductivo, se  movi l izan imágenes 
p re-fi gu  rat ivas,  l as q ue otorgan  
mayor  cons iste nc ia  a·l p l a n  de  
trabajo y le  confie re n  u n a  pre-

ex istencia s imbó l ica de l proyecto 
económico, que es ind ispensable a su 
rea l ización.  Así, e l  proyecto o plan 
de trabajo es ajustado a la t radición 
cu ltu ral  y a l  saber  ca l ibrado de la 
comun idad ,  recibiendo la necesaria 
" fue rza  g enét ica" q ue lo h ará 
prosperar, como una semi l la  fé rt i l . 

A cont inuac ión comparamos la  
tecnolog ía autóctona and ina  con la 
moderna.  La tecno log ía moderna 
occ identa l  ( también su  secc i ó n  
ag ropecuaria) es u n  sub-s istema 
m u c h o  más s o f i s t i c ad o y 
desarro l l ad o .  Carece de aque l l a  
d i mens ión s imbó l ica. U n a  de  sus  
características es  precisamente su  
casi independencia como  sistema y 
s u  evo l uc i ón  h asta fo rmar  u n a  
i nsti tución d e  re l ativa autonomía e 
i ndependiente de otras i nstituciones 
como :  l a  re l i g i ó n ,  l a  ét ica ,  l a  
defensa, e l  comercio, la  educación, 
etc. E n .  un  cuad ro comparativo se 
destacan sus d i fe renc ias con  e l  
·sistema de  la tecnolog ía and ina . 
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PARADIGMA COMPARATIVO DE LA TECNOLOGIA 
AGROPECUARIA ANDINA Y OCCIDE NTAL 

Tecno log ía A n d i na 

1. El medio natural 

El  medio es considerado como una 
total idad. Basándose en una v is ión 
cosmocéntrica, e l  med io  natu ral se 
impone al hombre y éste se adapta 
i ng e n i osamente  a los p rocesos 
naturales.  

E l  p roces o 
c u l t i v a c i ó n  d e  

prod uc t i vo  e s  
l a  n at u ra leza ;  

ce lebrac i ó n  r i tu a l izad a  d e  s u s  
procesos en q u e  el  hombre participa 
real izando su propia existencia. 

Po r  la re lac ió n  ét ica hombre 
med io  n at u ra l ,  ex iste p ropiedad 
co lectiva de  los recursos naturales. 
La conservac ión del medio Y' de los 
r e c u r s o s  n a t u r a l e s  e s  
responsabi l idad de la comun idad.  

2. Concepto empre�arial 

E l  fin de la actividad económica 
es el  auto-abastecimiento colectivo 
e i nd iv idua l ,  y el mayor  g rado de 
autarq u ía .  Por eso,  l a  "empresa" 
está orientada h acia l a  comunidad y 
e s  " a u t o - c e n t ra d a" ( S e n g h aas ,  
1 977 :  263). 
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Tecno log ía Occ identa l  

La natu raleza es la total idad de  
rec u rs o s ,  de  m ate r i a  p r i m a  
d ispon ib le ,  d e  i ns u mas para l a  
producción. Basándose en una  vis ión 
antropocéntrica, e l  hombre trata de 
imponerse a la natu raleza y de 
m a n i p u l a r  p r of u n d a me n te l o s  
procesos naturales. 

El proceso productivo constr iñe 
la n atu ra leza  e s  (q u ím i c a  y 
mecánicamente) ; está mecan izado e 
i nd ustr i a l izad o  ( b i o - i n d ust r ia )  y 
t iene carácter de s imple producción 
de mercadería. 

P o r  l a  re l ac i ó n  e c o n ó m i c a  
h o m bre m e d i o  n at u ra l ,  e x is te  
propiedad privada de los recursos 
naturales con recargo de los costos 
del deterioro y agotamiento hacia la 
co lectiv idad. 

E l  f in de l a  act iv idad económica 
es el l ucro y la gananc ia con la  
mercadería productiva; l a  empresa 
se or ienta al mercado y "hac ia 
afuera". 



Tec no log ía A n d i n a  

L a  norma·  empresarial es : mayor 
seg uridad económica, dentro del 
marco de la cosmovisión, mitolog ía 
y la tradición andinas. 

3. Inversiones 

Estas van a la  i nfraestructura 
agropecuaria, que es constru ida por 
y para todos (terrazas, regadfo, 
e tc . )  es  c onse rvada  por  la  
comunidad. 

La· i nversión de la economfa 
andina se d i rige cas i  totalmente al 
sector agropecuario de alimentos. 

4. La producción 

Se produce en pequeña escala y 
de acuerdo al medio andino, con 
orientación a la . .  mayor variedad ; 
con uso ·más · I ntens ivo y más 
detallado de los recursos disponibles 
de protección contra enfermedades, 
plagas y fracasos de producción;  
con abonos naturales diversificados; 
usando en forma intensiva el trabajo 
humano. 

5. El factor trabajo 

Este es el  factor principal de la 
p rod ucci ón ; se usa en  fo rma 

Tec no log ía O c c i d e n t a l  

L a  norma e mpresarial es:  la 
creciente productividad, dentro del 
marco del prog res ismo técnico 
occidental con sus imperativos de 
renovación y cambio. 

E s t a s  v a n : 1 )  a l a  
infraestructu ra (no exclusivamente 
agropecuaria), que es pagado por 
todos, y que es construida para las 
demás empresas y administrada por 
el Estado;  2) a la maquinaria de 
propiedad particu lar. 

La invers ión agropecuaria de 
al imentos no tiene prioridad, por 
s e r  éste e l  · secto r m e n o s  
productivo. 

Se produce en g ran escala 
(escala c reciente) y orientado. a 
menor  · variedad con  producción 
masiva y monocultiva; con el ' uso (o. · 
abuso) extens iv o  y g loba l  de 
recursos natu rales, aún d istantes ; 
con técn icas artificiales (químicas 
p a ra i n se c t i c i das ,  e t c . )  de 
protección del producto; con abonos 
y fert i l izantes artific iales (químicos 
hormonales, etc.), usando en forma 
intens iva �1 capital comerc ial e 
industrial (maqu inaria). 

El factor capital ( la máquina) y la 
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Tec n o l o g ía A n d i n a  

i ntensiva; s e  da toda prioridad a la  
capacitac ión mu lt iforme de l  t rabaJo 
de  base; con  pr ior idad para los 
conoc im ie n tos de  l a  natu ra leza;  
d ivu lgac ión de la tec:nología que es 
p r o p i e d a d c o l e c t i v a .  L o s  
t rabajadores (de conoc i mientos y 
p o c a  e s pe c i a l i z ac i ó n )  e s t á n  
organi�ados en  pequeñas _ er:npresas 
(ay l l u )  i n teg rad as y d e  m ú l t ip le  
act iv iciad .  

Trabaj o  i gua l i tar iq ,  rotat ivo y 
s i s te m a  e q u i d i s t r i b u t i v o  d e l  
producto. 

G ran _m ov i l i d ad _ fu n c i o n al _ y  
geográfico del  t rabajador. _ 
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Tec n o l o g ía Occ id enta l  

tecn ol'og ía de l  especial ista t ienen 
amp l ia  pr ior idad s obre e l  factor 
t rabaj o ;  se  - d a - p ri o r i dad a la 
perfección  de la máqu i na  y a la 
e s p e c i a l i:z ac i ó n  de ( a lg u n o s )  
t rabajad ores ;  pr io r i dad para los  
c o n o c i m i e n tos  téc n i co  amp l i o s  
c ie n t íf icos ; conce ntrac i ó n  d e  la  
tecnología que es propiedad privada 
e l i tar ia .  Los trabajadores _ están 
sectorizados en 1 )  espec ia l istas 
ag ropecuar ios ; 2) obreros _ P.OCO 
capac itados , .  y 3) empresarios y 
p ro p i e tar i o s  d e  c a p i t a l e s  y 
tecnologías. 

S e c t o r i z ac i ó n  d e l  t ra b aj o :  
e l itario-especia l izado-des'preciado y 
s istema de d istribución  acumu lativo 
del  producto. 

Bajo g rado de movi l idad funcional 
y gec;>gráfico d el trabajad or. 



6 .  C o n c l u s i ó n 

Terminamos repit iendo que este 
aporte pretende destacar la val idez 
de los conceptos espacio autóctono 
y moderno para el estud io de la  
real idad and i na y del proceso de su 
d e s a rro l l o  e m a n c i p at o r i o .  Los  
conceptos representan más bien una 
po larid ad t ipo lóg ica. Como tal , l a  
real idad social ,  l a  formación social 
actual ,  se encuentra menos en las 
z o n as s uperi o r  e i n fe r i o r  d e l  
esquema 2 ,  y m á s  b i e n  e n  l a  
i n termedia,  q ue es l a  z o n a  d e  
i nteracc i ó n ,  d o n d e  se  art i cu l an  
ambos espac i os de  acuerdo a l a  
presión del sector dominante u rbano 

y a la  respuesta i ng e n i osa  de l  
h o mbre q u echway m a ra con su 
" lógica campes ina" .  I nvest igar con 
e ste  i n s t ru m e n t o  a n a l ít i c o  la 
problemática del  desarro l l o  and i no  
como real idad h istórica y d ialéctica, 
perm i t i rá enfoca r  y e ntende r l a  
res istencia y la  fuerza renovad ora 
de la comun idad and ina, s iempre 
d ispuesta a luchar por sobrev iv i r, 
p o r  l a  es t rateg i a  t rad i c i o n a l :  
adaptándose superfic ialmente a su 
med io represivo para mantener v iva 
l a  conc ienc ia  de su ide nt idad 
h istórica y cu ltu ral .  Esta conciencia 
es para él ambas: la fuente de sus 
energ ías morales en esta lucha y el 
motor de su desarrol lo .  
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