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UNA RESPUESTA AL FUJISHOCK LAS 
INVITACIONES CON PAGO, EN LIMA" 

Jean-Marc Gastellu ** 

Resumen 
En el Perú, en agosto de 1990, el nuevo presidente lanzó un plan de estabilización. Este 

"Fujishock" tuvo como consecuencia una compresión muy fuerte de la demanda de los hogares. En 
Lima, ias familias tuvieron dos comportamientos. Mientras que las categorias medias acababan con sus 
ahorros, las más desfavorecidas reducían de manera drástica su consumo y multiplicaban las pequeñas 
actividades. Para tener ingresos adicionales, algunas familias o asociaciones organizaron invitaciones 
con pago, las que dan muestra de una solidaridad de connotación andina en el medio urbano. 
Palabras claves: Agricultura, ciudad, ajuste estructural, hiperinflación, recesión,familia, reciprocidad, solidaridad, 
Lima, Andes, Perú. 

UNE RfiPONSE AU FUJICHOK : LES INVITATIONS PAYANTES A LIMA 
Résumé 

Au Pérou, un plan de stabilisation fut lancé en août 1990 par le nouveau président, A. Fujimori. 
Ce "Fujichok" se traduisait par une très forte compression de la demande des ménages. A Lima, les 
groupes domestiques eurent deux comportements. Les catégories moyennes épuisaient leur épargne 
tandis quelescatégories défavorisées restreignaient de façon drastiqueleur consommationet multipliaient 
les petites activités. Pour trouver des ressources supplémentaires, des familles ou des associations 
organisèrent des "invitations payantes", qui révèlent une solidarité de connotation andine en milieu 
urbain. 
Mots-clés : Agriculture, ville, ajustement structurel, hyperinflation, récession, famille, réciprocité, soliahrité, 
Linla, Andes, Pérou. 

A RESPONSE TO FUJISHOCK INVITATIONS FOR A FEE IN LIMA 
Abstract 
In Peru, in August of 1990, the new president, A. Fujimori, initiated a stabilization plan. The policy, 
popularly known as "Fujishock", had as its consequence a strong decrease in consumer demand by 
households. In Lima, families responded in two ways. While the middle class used up their savings, the 
least favored groups drastically reduced consumption and multiplied small-scale activities. To acquire 
additional income, some families and associations sponsored invited events that required payments; 
these are an example of Andean style solidarity in an urban environment. 
Key words: Agriculture, city, structural adjustment, hyperinflation, recession, family, reciprocity, 
solidarity, Lima, Andes, Peru. 
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El estupor cayó sobre el país. EI nuevo presidente del PerÚ, elegido el 10 de junio de 
1990, se había comprometido durante su campaña electoral -en caso de triunfar- a no tomar 
ninguna medida que perjudicara a los más desfavorecidos. Por el contrario, su adversario, 
Mario Vargas Llosa, y la coalición que lo apoyaba, el FREDEMO, habían adelantado que era 
inevitable un reajuste a causa de la situación heredada del gobierno de Alan García y 
habían trazado ya los principales lineamientos del mismo. Tal diferencia tuvo mucho peso 
en la victoria de Fujimori. Al asumir el cargo, ell 28 de julio, el presidente, en su discurso, 
se refirió extensamente al programa de lucha contra la corrupción. Si embargo, el 8 de 
agosto, sin ninguna preparación de la opinión pública, anunció un plan económico 
particularmente duro. Después de calificar su elección de ”tsunami”, la prensa dió el nombre 
de “Fujishock” a este plan. 

A fines del mismo año se realizó una encuesta sobre las consecuencias de estas 
medidas. Mientras que los programas de ajuste se enfocan desde el principio desde una 
perspectiva macroeconómica, en este caso se trataba más bien de una “aproximación por lo 
bajo”, es decir, de estudiar los comportamientos de la población. Esta encuesta se enmarcaba 
en un proyecto más general referido a una ”economía de la vida cotidiana” que se centraba 
en las defensas, resistencias y reinterpretaciones de las políticas económicas, pero percibidas 
desde el interior de las familias. De hecho, parece difícil dar cuenta de la heterogeneidad de 
las situaciones, y al mismo tiempo alejarse de los esquemas explicativos de la microeconom’a 
y proporcionar resultados en términos inteligibles para las instancias de decisión. Lo Único 
que queda de este proyecto es su valor testimonial. 

En esta misma época, me habían encargado enseñar los métodos de encuesta en el 
medio rural a los estudiantes de econom’a que terminaban su primer ciclo en la Universidad 
Nacional Agraria La Molina, en Lima. Resultaba paradójico razonar acerca de métodos sin 
llevar a los estudiantes al terreno, y eso no era posible por razones de seguridad. Resolví 
entonces encargarles que tomaran los datos biográficos de varias familias en la capital y sus 
alrededores. A cada uno le tocaba entrevistar a cinco familias; las monografías obtenidas se 
inscribirían en la encuesta general. No se trataba de representatividad estadística, sino de la 
comprensióndeprocesos. Elresultado fuesorprendente, pueslos estudiantes se entusiasmaron 
con esta primera experiencia. Quiero rendirles homenaje e intentar hacer una síntesis de sus 
memorias (Cuadro 1). 

Tal síntesis no es fácil, ya que si bien cada uno disponía de un esquema preciso, todos 
dieron rienda suelta a su capacidad de invención para elegir las zonas y las familias, así como 
para la realización de las entrevistas. A esta diversidad hay que añadir las dificultades 
propias del tratamiento de las biografías, siempre tan apasionantes cuando se recogen y 
siempre incomparables cuando se trata de cotejarlas entre sí. 

Algunos estudiantes establecieron un diagnóstico económico en el momento del 
Fujishock, tanto en el medio rural periférico como en el medio urbano, mientras que otros 
estudiaron los (ajustes efectuados en el seno de los hogares. Uno de estos ajustes retuvo mi 
atención. Me había quedado impresionado por el florecimiento de las invitaciones con pago 
en Lima, en las que mis amigos a menudo me pedían que participara. Merecen que se las 
examine, pues en esa época la literatura científica las ignoraba. 
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Cuadro 1 - Encuestadores y encuestas realizadas entre 1990-1991. 

1990 El ajuste económico en la vida cotidiana de Lima. Estudio 
de casosde seis familias vecinas 
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-11% 
- 15 % 
-56% 

En un primer momento recordaremos, a escala macroeconómica, los antecedentes y 
el contenido del Fujishock. Luego, a escala microsocial, haremos un diagnóstico sobre 
algunas familias y analizaremos sus comportamientos ante la nueva política económica. 
Finalmente, concentraremos nuestra atención en las kvitaciones con pago, como una de las 
diversas respuestas a una crisis extrema. 

1. CRISIS EXTREMA Y FUJISHOCK 
Un balance de la crisis en la que se encontraba el Perú en 1990 nos permitirá 

comprender los grandes lineamientos del plan de estabilización puesto en práctica en el 
mes de agosto. 

1.1. Una crisis extrema 

Los autores están divididos en cuanto a los orígenes de la crisis en el Perú. Para 
algunos, todos los males provienen de la Reforma Agraria del General Velasco, en 1969, la 
que desorganizó las plantaciones de algodón y caña de azúcar de la costa y las grandes 
propiedades ganaderas de altura. Dicha Reforma provocó el derrumbamiento de la agricultura 
de exportación. Tales acusaciones las hacen los nostálgicos de los viejos tiempos de las 
haciendas. Desde un punto.de vista más económico, se observa un incremento de la deuda 
de largo plazo del país, con relación al PNB entre 1970 y 1987 (Salama & Valier, 1990: 19). 
Otros señalan que la crisis es el resultado de la evolución de los términos de intercambio de 
los productos exportados por el Perú. La caída de éstos ocasionó un desequilibrio de la 
balanza de pagos que afectó al sistema económico en su conjunto (Ugarteche, 1991). El 
desmembramiento y la venta de muchos latifundios antes de Pa Reforma Agraria dan pie a 
esta interpretación, ya que probablemente habían perdido parte de su interés económico. 

Cualesquiera que fueran las opiniones, la crisis que afectó al Perú entre 1987 y 1990 es 
antigua, dando testimonio de ello la lista de los principales planes o "paquetazos" desde 1975 

agosto - septiembre 1975 -10% 

abril - mayo 1979 
octubre - noviembre 1977 - 15 % 

- 7 Yo 
agosto - septiembre 1979 
abril -.mayo 1983 
enero - febrero 1985 

-7% 
13 Yo 
-8% 
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Todos los autores concuerdan en la doble ruptura que se produjo durante la 
presidencia de A. García, con una experiencia heterodoxa. La primera ruptura ocurrió en 
contra de los organismos financieros intemacionales, durante el discurso de juramentación 
de julio de 1985, cuando el reciénelegido presidente anunció que el Perú, a partir de esa fecha, 
no pagaría en concepto de deuda extema sino el 10 YO del total de sus exportaciones. Esta 
declaración marcó el cese inmediato de los financiamientos intemacionales y el inicio de la 
asfixia del aparato económico. La segunda ruptura se produjo con el anuncio de la 
nacionalización de la banca, en julio de 1987, lo que provocó una revuelo que no guardaba 
proporciónconelproyecto(1). Deestemodoel presidenteseenajenó alosmedios financieros 
y empresariales -los que expatriaron sus capitales- sin hablar de la pérdida de confianza de 
la opinión pública. Fue al fin del mismo año cuando comenzó la espiral de la hiperinflación 
y de la recesión. La emisión de moneda sirvió como paliativo a la falta de recursos. 

De 1987 a 1990, el Peni se vió envuelto en un proceso de estadación (Robles, 1989). L a  
aceleración progresiva de la inflación es clara. EI promedio de inflación anual fue el siguiente: 

1987 

1988 

1989 

85,85 % 
666,88 Yo 

3 398,60 Yo 

1990 7 481,70 Yo 

FUENTE : GBmez, 1994 

Cuadro 3 - Promedio de inflación anual entre 1987 y 1990.. 

Para la década 1980-1989, la tasa de inflación fue de 10 680 O00 YO (Salama & 
Valier, 1990: 13). 

La recesión se lee en algunos indicadores. De enero a julio de 1989, el PBI cayó en un 
17,9 YO con relación al mismo período del año anterior. La producción agrícola bajó en un 
6,2 YO con relación al año 1988, pero también en un 43,8 YO con relación al año 1987. En agosto 
de 1989, las remuneraciones habían disminuido en un 28,7 YO con relación a diciembre de 
1988 y en un 53 YO con relación a julio de 1985. La presión tributaria era sólo de 6,l% del PBI 
(CIDEP, 1989). 

Hiperinflación y recesión se alimentaban mutuamente (Robles, 1989), lo que llevó a 
una tasa de desempleo sin precedente. La moneda nacional se devaluaba diariamente con 
relación al dólar americano (2) que se vendía en la calle, y en las ciudades se podía constatar 
un desarrollo muy importante de los sectores informales. 

A este desastre económico se juntó otra crisis, social y política a la vez (Dollfus, 1988). 
El Estado era impotente y desorganizado para enfrentar el terrorismo, el cultivo y tráfico de 
la coca, la represión militar, la corrupción de la administración y la inseguridad general. Día 
tras día, Lima carecía de agua y electricidad, en las zonas pobres más que en los barrios 
residenciales. Paulatinamente se dejó de hacer el mantenimiento de las vías de communicación. 
El hombre de la calle repetía sin cesar: "¡peor que jamás!" 

(1) El 80 % de la banca ya estaba nacionalizado en el Perd. 

(2) Fines de septiembre de 1987: $1 = 33 intis. , 

F i e s  de septiembre de 1991 : $1 = 1. OOO. OOO intis. 
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1.2. EI Fujishock 
Se hacía urgente un plan de estabilización. EI Fujishock del 8 de agosto de 1990 

marcaba el retomo a una economia ortodoxa, puesto que el objetivo ya no era la reactivación 
del empleo sino la contracción de la demanda. En el plano extemo, quería ser la prueba de 
la voluntad de reinserción del Perú en los círculos financieros intemacionales, lo que explica 
una dureza que sobrepasa los programas habituales de ajuste. En el plano interno mostraba 
que el país ya no iba al garete, lo que esperaba gran parte de la opinión pública. 

Este plan constaba de tres partes. El aspecto más impactante fue una importante 
compresión de la demanda, consecuencia de una brutal alza de los precios al consumidor: 
el precio de la gasolina se multiplicó por 30, el de los transportes, azúcar y leche enlatada por 
10,eldelpanyelarrozpor 3.Caberecordarquetalrestricciónseenmarcabaenunalargaserie 
de deterioros del nivel de vida. Fue complementada por una restructuración del sistema de 
precios. Se aumentaron los sueldos pero sin relación con la subida de precios al consumidor. 
Las múltiples tasas oficiales de cambio, que variaban según el sector económico, fueron 
unificadas y la moneda nacional flotó para encontrar su real valor de mercado. Un impuesto 
temporal de 10 YO sobre las exportaciones debía ayudar a reflotar la tesxería, mientras se 
suprim'an los subsidios a las importaciones de alimentos. Finalmente, los impuestos al 
consumidor pasaron de 18 YO a 14 YO y se anularon las exoneraciones. El tercer punto del plan 
era una medida de acompañamiento: un "programa de emergencia social" (PES) tenía como 
propósito ayudar a las familias más necesitadas a atravesar este difícil período gracias a una 
ayuda estatal a los comedores escolares y populares, a las asociaciones para la protección de 
las madres y niños (clubes de madres, vaso de leche). Este programa se inició tardíamente 
debido a la escasez de los ingresos fiscales. ' 

Este "ajuste con shock" iba más allá de las recomendaciones de los organismos 
financieros internacionales, que no pedían tanto (3). En los primeros días hubo protestas 
violentas, en particular en el distrito de San Martin de Porras (4). Prontamente dejaron paso 
a la resignación: nada comparable con lo que se podía observar, en la misma época, en 
Argentina, Brasil y Venezuela. 

Esteplcundetuvodeinmediatolahiperinflación,mientrasquelarecesiónsemantenia, 
o talvez se agravaba. A mediano plazo, hay que reconocer su real eficacia. Un retomo al Perú, 
en octubre de 1993, me permitió comprobar una mejoría en la vida diaria de la población y 
el apoyo popular al presidente. Pero en el momento de los acontecimientos, las familias 
tuvieron que enfrentar el Fujishock con sus propios medios. 

2. FAMILIAS EN LA TORMENTA 
Las memorias de los estudiantes de la UNALM establecen un diagnóstico 

económico de las familias en el momento del Fujishock y precisan sus comportamientos 
frente al plan. Las observaciones hechas a nivel microsocial son múltiples y abundantes 
y resaltan la diversidad de las situaciones, puesto que no están basadas en la regularidad de 
los grandes números. 

(3) Los planes Baker de 1985 y Brady de 1988 recomendaban un "ajuste con crecimiento". 
(4) según los peri6dicos, hubo tres muertos. 
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2.1. Una economía familiar 
La unidad observada fue la familia yno el individuo, porque no nos parecía necesario 

reconsiderar el método utilizado en el medio rural. Por lo tanto, el diagnóstico se refiere a los 
núcleos domésticos en el campo y en el medio urbano. 

2.1.1. En el medio rural 
El pueblo escogido fue Caqui, que depende de la cooperativa de usuarios (CAU) de 

Villa Hermosa, en el valle del río Chillón, al norte de Lima. Esta zona es muy representativa 
de la agricultura de la periferia de una gran metrópoli (5). La cooperativa actual tomó el lugar, 
en 1987, de una cooperativa de producción fundada en 1973, poco después de la 
Reforma Agraria. En realidad, se habían producido cambios en la tenencia de la tierra desde 
la década del 40. La superficie total es de 530 ha, 415 de las cuales fueron repartidas entre los 
parceleros, mientras que las 115 restantes permanecían bajo el control de la colectividad 
(Canchucaja et al., 1990). La encuesta abarcó 19 familias, nucleares en gran parte (6). 
Los cabezas de familia son migrantes o descendientes de migrantes que llegaron ahí para 
trabajar en la antigua hacienda. La mayoría son oriundos de los Andes Centrales. 

La agricultura es la actividad principal y los sistemas de cultivo son diversificados. 
Familias acomodadas que tienen como fin la rentabilidad económica se dedican a la 
fruticultura (7). Hay también cultivos de la costa (8), practicados por productores que no 
tienen el mismo espíritu de empresa, y una asociación de estos dos tipos. Sólo los agricultores 
más dinámicos se dedican a la crianza de ganado mayor. 

Cada agricultor posee sus propias herramientas, pero puede contar con la maquinaria 
agricola dela cooperativa. La fuerza de trabajo estáconstituidabásicamente por lamanodeobra 
familiar.Esasícomoalgunosh.abajoscolectivosseorganizanconlaayudade1oshijosqueviven 
en Lima. Las operaciones urgentes, como sembrar, desherbar, cosechar, obligan a recurrir a los 
jornaleros. Dos familias emplean obreros permanentes a los que se les presta una casa. 

La diversidad de ocupaciones se debe a la proximidad de Lima. Una familia 
propietaria de dos microbuses y una camioneta se dediba al transporte. Algunas mujeres 
administran tiendas. Los que estudiaron se ocupan de la administración de la cooperativa. 
Algunos alquilan casas. Parientes cercanos o hijos se han establecido en la capital, 
muy próxima, donde se desempeñan como empleados, asalariados, estudiantes. Otros 
emigran al extranjero en busca de un empl‘eo. Se encuentran ahí muchas de las características 
descritas a propósito de la zona costera del valle del Cañete (Érésué & Auzeméry, 1986; 
Alcántara & Diez Matallana, 1989). 

El carácter más destacado es una fuerte estratificación de los hogares, que aparece con 
la elección de un sistema de cultivo y se afirma con la contratación de una mano de obra 
permanente. No estamos en una situación de economía campesina, sino en presencia de una 

~~ 

(5) La prensa se preocup6 por la desaparici6n de las tierras cultivables en esta zona, bajo la presidn de la 

(6) Según la tipología de P. Laslett (1972). Comprenden también núcleos domésticos ampliados, hasta 

(7) Fruticultura: naranjas, mandarinas, manzanas, melocotones, uva... 
(8) Cultivos de la costa: algodón, maíz, f+oles, arvqas, habas ... 

especulaci6n inmobiliaria (“La República”, 05/07/93). 

múltiples. 
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agricultura con una base familiar, muy diversificada, donde encontramos algunos individuos 
sin tierra, pero dueños de un tractor que alquilan a destajo, tales como fueron descritos en un 
estudio sobre el valle del Mantaro (Mayer, 1981). 

2.1.2. En la capital 
En la ciudad, esta diversidad es tan grande como en el campo, según los distritos: al 

norte y al centro (Caray Rodriguez, 1991), al este (Hinostroza Cano, 1991), al oeste y al sur 
de Lima (Alvarado Flores, 1991). La procedencia de los jefes de familia es diversa, pero la 
mayoría son de origenandino. Se observa una preponderancia de familias ampliadas, y hasta 
múltiples, debido a la superpoblación de la capital con relación a las capacidades de 
alojamiento (tugurizacibn). Otra idea preconcebida que se desmorona: las familias no son más 
nucleares en la ciudad que en el campo. 

Las actividades son diversas. Van de una ocupación formal, con la posesión de un 
taller y la contratación de obreros, hasta los polifacéticos sectores informales que incluyen la 
venta ambulatoria de comida o el cambio callejero de dólares. La rentabilidad de estas 
actividades esmuy variable, sobre todoen período de recesión. En las categorías desfavorecidas 
se buscan los pequeños trabajos, los “cachuelos”. Las ganancias, medidas en sueldos 
mínimos mensuales, van bajando en el largo plazo. 

La mano de obra es familiar, sobre todo en los sectores informales. Tener un taller obliga 
a la contratación de obreros fuera de la famiLia. Sin embargo, estas relaciones de trabajo también 
pueden establecerse en el seno de las redes de parentes‘co, que rebasan el marco estrecho del 
núcleo doméstico. Como vemos, en esto también la gama de situaciones es amplia. 

Las trayectorias varían según la iniciativa personal, el apoyo o no de la esposa y de 
los hijos, los percances que golpean en forma desigual a unos y a otros: enfermedades, 
fallecimientos, incendio de un taller o de una casa... Las biografías obtenidas ilustran esta 
diversidad. El hijo de un campesino se convirtió en maestro carpintero; es apoyado por su 
esposa e hijos que venden chocolates en la calle. Otra mujer pasó de la venta de gelatina a la 
raspadilla, lo que tuvo que abandonar a raíz de la epidemia de cólera. Una pareja de 
vendedores ambulantes de fresas es ahora, después de varias reconversiones, dueña de dos 
camionetas y compra la fruta directamente en el campo. Un ex estudiante de idiomas se ha 
convertido en cambista informal de dólares. Un chofer y su hermano menor se dedican ahora 
alaconfeccióndearticulos para fiestas infantiles. Un jefe de familia ha vividoaltemativamente 
en su pueblo de origen y en Lima, a merced de los acontecimientos familiares. 

Esta diversidad se trasluce en los barrios de residencia, que reflejan, unos con 
relación a otros, una estratificación económica y explica la heterogeneidad de las 
soluciones frente al Fujishock. 

2.2. El ajuste de las familias 
Las encuestas de los estudiantes no tuvieron como objeto el comportamiento de las 

familias en el medio rural frente al Fujishock, pero tenemos algunos ecos de lo que sucedió 
en la región del CUSCO. El retiro del Estado tuvo un impacto muy fuerte. La actividad 
agropastoril se vió mermada en beneficio de la diversificación de las ocupaciones: comercio 
clandestino, colonización de la selva. Las relaciones entre las comunidades de origen y sus 
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migrantes en las principales ciudades del país siguieron siendo escasas, más por razones de 
inseguridad que a causa del programa de ajuste. Las estrategias adoptadas por las familias 
no se diferencian mucho de las que se observan en los sectores informales de la ciudad 
(Mesclier, 1993). 

En Lima, los trabajos de los estudiantes fueron llevados a cabo en varias zonas, lo que 
permite una comparación. Una de las memorias (Chumpitaz Trillo, 1990) nos presenta las 
reacciones de empleados y miembros de las profesiones liberales, mientras que otros dan 
cuenta a la vez de las soluciones de las categorías medias y de las desfavorecidas (Delgado, 
1990; Valdiviezo, 1990;Melgarejo, 1990). Finalmente,unestudiante pudo realizar su encuesta 
gracias a la mediación de una organización no gubemamental que operaba en un barrio 
desheredado (Grande Grande, 1990). 

Las respuestas de los hogares al Fujishock dependen del origen de los jefes de familia, 
de su zona de residencia, del tipo de actividad. Un limeño de nacimiento no actuará como 
un inmigrante reciente. Los comportamientos no serán los mismos en los barrios de las 
categorías medias y en los de las categorías de muy bajos ingresos. Finalmente, los que tienen 
un empleo no hacen los mismos planes a mediano plazo que los que se desempeñan en los 
sectores informales. 

Sin embargo, la extrema diversidad de las soluciones se reduce a dos comportamientos 
principales. Las categorías medias tuvieron que recurrir a sus ahorros para hacer frente al 
plan de estabilización, mientras que las categorías desfavorecidas redujeron en forma 
drástica su consumo. Estos comportamientos no son excluyentes y es frecuente que varias 
soluciones se hayan puesto en práctica simultáneamente. 

Para las categorías medias el plan de estabilización tuvo como consecuencia una baja 
muy fuerte del ahorro, con retiros de los bancos y venta de dólares en la calle. Hubo también 
una reducción de los gastos domésticos, sobre todo los alimenticios. EI uso del agua, de la 
electricidad y del teléfono fue controlado de cerca, al menos cuando se contaba con estos 
servicios. Los proyectos respecto a los estudios de los hijos fueron revisados y rebajados de 
nivel. En conjunto, sin embargo, las relaciones en el interior del núcleo doméstico se vieron 
apenas modificadas. Estas categorías aceptaron este plan porque durante su campaña 
electoral el FEDEMO -que se dirigía particularmente a ellos- los había preparado. 

En las categorías menos favorecidas se observó una reducción muy fuerte del 
consumo. En muchas familias no se podían seguir preparando las tres comidas diarias. Las 
esposas y los hijos intensificaron su actividad (9). Fue la época del auge de los sectores 
informales y de los "cachuelos", con una competencia acrecentada. EI alza de los costos de 
transporte llevó a muchos pobladores a movilizarse a pie. En algunos casos ciertas 
hermandades religiosas prestaron ayuda a los más necesitados (10). También lo hicieron 
algunas ONG con los habitantes de las zonas pobres, permitiéndoles así sobrevivir. En 
ramplona Alta, por ejemplo, en el distrito de San Juan de Miraflores, un taller de tejido de 
chompas, cuyos productos se vendían en los barrios ricos, ayudó a un grupo de mujeres a 
superar la crisis (11). 

' 

(9) Según F. Dejo Soto (1991), el número de niños trabajadores habría aumentado en un tercio en esta epoca. 
(10) Porejemplo,enSantiagodeSurco,laHermandad de IosSantosylaHermandad delSeAordelosMilagros. 
(11) Este taller de tejido lo insta16 la ONG "Perú Mujer". 
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Por otra parte, la ayuda del Estado a las familias fue restringida debido a la escasez 
de ingresos fiscales. Los comedores parroquiales de la Iglesia católica fueron los únicos que 
permanecieron abiertos, gracias a la ayuda intemacional de organismos caritativos. 

Una iniciativa espontánea surgió en el seno de las categorías necesitadas, inspirada 
en la experiencia de los comedores comunitarios de origen estatal (Juárez Cabrera, 1990). 
Las madres de familia de una manzana se asociaron para formar una "olla común". 
La finalidad de esta agrupación cera preparar un almuerzo para todas las mujeres y niños 
de cada una de las manzanas. Cada madre, por tumo y con sus propios utensilios, se 
encargaba de la preparación de los almuerzos. La venta 'de las raciones, a bajos precios pero 
a veces demasiado elevados para algunos (12), hacía posible la compra de alimentos al día 
siguiente. Los hombres com'an en su centro de trabajo, al precio de la calle. La célula 
familiar se recomponía en la noche para la comida, cuando la había. 

La crisis extrema y el Fujishock revelaron de esta manera un fenómeno profundo de 
la sociedad peruana: el surgimiento de esa célula fundamental de organización que 
representan una madre y sus hijos. Numerosos observadores quedaron impresionados por 
la importancia que cobraron las mujeres en el, Perú durante este período, en todas las 
cuestiones de organización y administración de la vida coti.2 ana. 

Otras iniciativas surgieron durante estos tiempos de desolación. Huertas colectivas 
proporcionaron algunas verduras para la alimentación diaria. En las zonas pobres se 
instalaron postas farmaceúticas (botiquines) surtidas gracias a donaciones, que permitieron 
atender las emergencias. 

A fines de enero de 1991 se señalaron los primeros casos de cólera en la costa 
peruana, en Chancay, Chimbote, Piura (Reyna & Zapata, 1991); luego, la epidemia se 
extendió rápidamente hasta el valle andino de Cajamarca. No resulta difícil establecer un 
vínculo entre esta propagación rápida y el estado de la población después del plan de 
estabilización. desnutrición generalizada y agotamiento de las reservas monetarias que 
debían permitir hacer frente a todos los riesgos. 

Una hipótesis subyacía en estas encuestas, Por mi parte, yo creía que la política de 
shock económico activaría las redes familiares que se extendían entre la capital y el resto del 
país, ampliando los sistemas de ayuda entre varios polos. Era la oportunidad de observar 
la organización del "sector autónomo", compuesto por núcleos domésticos en el medio 
rural y en la ciudad (Gastellu, 1993). 

Sin embargo, lo que sucedió fue todo lo contrario. La población reaccionó a la subida 
de los precios de los alimentos, pero lo mismo ocurrió ante el aumento de los costos de 
transporte. La cantidad de viajes entre la caphl  y la provincia disminuyó notablemente, así 
como el envío de encomiendas. El Fujishocl- provocó una ruptura momentánea y 
no la intensificación de la solidaridad en el interior de las redes familiares. En caso 
necesario se pedía ayuda a los vecinos, y no a los familiares que permanecían en la 
comunidad de origen. 

(12) En agosto de 1990, una rau611 costaba 15O.OOO intis, equivalente a un tercio de d6lar. 
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3. UNA RESPUESTA LAS INVITACIONES CON PAGO 
A traves de la multiplicación de las invitaciones con pago, los limeños consiguieron 

recursosenestacoyuntura decrisis.NocomenzaronconelFujishock.Unafamiliaestablecida 
en la capital desde hace unos quince años ha organizado cada año una reunión de este tipo, 
lo que indica que no es un fenómeno nuevo. Pero ha sido tal su proliferación despues de 
agosto de 1990 que llamó la atención de un observador extranjero. El sábado 29 de Junio, por 
ejemplo, se registraron veintiuna invitaciones con pago en el distrito de San Juan de 
Miraflores y cuatro en Surco (Su Castro, 1991). Examinar cómo se organizan nos permitirá 
encontrar la lógica de esta institución. 

3.1. La organización de las invitaciones con pago 
Estas invitaciones, muy conocidas de todos los que viven en el Perú, son reuniones 

bailables que incluyen comida y bebidas. La participación en ellas se adquiere mediante la 
compra, una o dos semanas antes, de una tarjeta de invitación (Fig. l), que da derecho a una 
porción del plato preparado. Las bebidas, la cerveza entre otras, y otros pequeños gastos se 
cancelan en el lugar mismo y en efectivo. Gracias a la venta de las tarjetas los organizadores 
reúnen fondos que les permiten correr con todos los gastos necesarios para la preparación 
de la reunión. Se trata verdaderamente de una invitación a una fiesta, pero con el pago formal 
de una entrada, aún cuando la invitación está a cargo de una familia (Fig. 2). La idea de 
gratuidad está pues ausente de este tipo de invitación. 

Fig. 1 - Ejemplo de tarjetas de invitación de las asociaciones. 
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Fig. 2 -Ejemplos de tarjetas de invitación de las familias. 

El plato compartido entre todos es el que sirve para designar la reunión, seguido del 
adjetivo "bailable". Se hablará entonces de pollada, anticuchada, parrillada, chicharronada, 
frejolada, cevichada, picaronada ... La came o el pescado vienen acompañados de verduras. 
A veces los participantes deben comprar el complemento en el lugar mismo: por ejemplo, 
choclos 

La reunión tiene lugar en el dcmicilio de la familia organizadora, o en un local 
prestado en el caso de una asociación. A veces el salón tiene que ser alquilado, lo que obliga 
a un gasto adicional. La fecha no se escoge al azar. El último sábado del mes es propicio, ya 
que los empleados y asalariados cobraron su sueldo y están dispuestos a gastarlo. Además, 
el día sigiente es un domingo, lo que permite que los organizadores arreglen todo y que los 
participantes recobren sus fuerzas. Pero los mejores períodos son los fines de semana 
prolongqdos por un evento como las Fiestas Patrias, el 28 de julio, o la celebración de Santa 
Rosa de tima, a fines de agosto. 

Los organizadores pueden ser asociaciones o familias, Entre las primeras, varias 
pertenecen a alguna iglesia: la parroquia de San Martin de Porras, una comunidad de vida 
cristiana de Breña, la hermandad de los jdvenes de la Santísima Cruz de Chalpón ... Otras son 
laicas: un club deportivo, una filial del Rotary Club, una asociación de ex alumnos de 
econom'a de la UNALM. 

queso con los anticuchos, o picarones como postre. 
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El propósito de la reunión es claro: obtener una ganancia monetaria. Pero los motivos 
sorprenden, ya que rara vez se trata de necesidades básicas, excepto en el caso de una 
intervención quirúrgica. Además, la mayoría de estas reuniones no tienen como objetivo una 
inversión para la producción (Mesclier, com. perso.). Sólo en una oportunidad los fondos 
estaban destinados a la apertura de un pequeño negocio. Estas observaciones nos indican 
que las invitaciones con pago no son organizadas entre las categorías más desfavorecidas y 
que no son movidas por el espíritu de empresa. Los motivos son de orden colectivo, como 
la compra de una cocina para un comedor parroquial, la organización de una peregrinación, 
la fabricación de juegos educativos para minusválidos mentales, la refacción de una pista, la 
adquisición de buzos para un equipo deportivo. Otras veces se auxiliará a una maestra en 
huelga desde hace dos meses, se proporcionará un uniforme a un alumno de una escuela 
militar, se iniciarán obras para una casa... Una familia puede lanzar varias invitaciones 
seguidas para financiar la emigracih de uno de sus miembros a Europa o a los Estados 
Unidos, en busca de un empleo. 

La preparación es diferente se@ se trate de una invitación que corre a cargo de una 
asociación o bien de un hogar. En el caso de una asociación se reparten las tareas dos a tres 
semanas antes entre varias comisiones: una para la compra y preparación de la comida, otra 
para la impresión de las tarjetas, las bebidas y el equipo de música, la última para el 
,acondicionamiento y limpieza del local. Hay que recalcar este formalismo que nos hace 
recordar la repartición de los cargos en una comunidad andina. EI día de la reunión estas 
comisiones ocupan sus puestos: en la cocina, en la caja y la venta de bebidas, en la recepción 
de los participantes y en la animación musical. En una familia las funciones de cada uno 
dependen de la edad y del sexo. El jefe de familia se atribuye preferen¿emente la recepción 
de los invitados, mientras que su esposa e hijas atienden la cocina. Los hijos varones se 
encargan de la animación musical y de la venta de bebidas. Una fiesta exitosa reune de cien 
a ciento cincuenta participantes. 

La originalidad de estas invitaciones consiste en que la venta anticipada de las tarjetas 
permite asumir todos los gastos. EI único desembolso que los organizadores deben efectuar 
eslaimpresióndeestas tajetaS.Noestá alalcancede todos. Porotraparte,elaportede trabajo 
de los miembros de una asociación o de un grupo familiar es voluntario y gratuito, 
observación que no hay que olvidar cuando busquemos una interpretación. 

La fiesta comienza al mediodía y se prolonga hasta avanzada la noche. EI número de 
participantes aumenta a medida que transcurre la tarde y que el equipo de música atrae más a 
los vecinos. Este equipo juega un papel importante, ya que la música y el baile incitan al 
consumo de cerveza, uno de los principales rubros de ganancias. A veces, un grupo de músicos 
sustituye al equipo, y habrá que retribuirlos. Al inicio de la reunión se pueden observar grupos 
bienseparados: los organizadores y sus parientes, los amigos, los vecinos. Al correr de las horas 
los grupos se disuelven y se recomponen, de acuerdo a otras afinidades (Su Castro, 1991). 

Se dedica el día siguiente a ordenar y limpiar el local, hacer las cuentas y calcular las 
ganancias, devolver todo lo que se tomó prestado, repartir las sobras de los platos entre los 
organizadores. 

Las invitaciones con pago son una solución, entre otras, para sacar una ganancia 
monetaria en una situación de crisis económica. Pero no está al alcance de las categorías más 
necesitadas, ya que hace falta un mínimo de recursos para la impresión de las tarjetas. Por 
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Rubros 

Impresión tarjetas 
de invitación 
Carne o pescado 
Guarnición (verduras, 
condimentos.. .) 
Cervezas 
Gaseosas 
Cigarrillos 
Alquiler de un local 
Otros gastos 

eso es que en la misma 6pwa no se registraba ninguna actividad de este tipo en el pueblo 
joven de la Flor, distrito de Carabayllo. Hay que tener en cuenta que está integrado por 
inmigrantes recientes, sin empleo estable y que además mantienen contactos con el interior 
del país. Estamodalidad de invitaciónse practica dentrode lascategorías quese establecieron 
en Lima desde hace tiempo y cuyo modo de vivir se asemeja al de las clases medias. 

YO 

1,5 % 

30,5 Yo 
5,7 Yo 

53,3 % 
1,7 % 

1,3 % 
2,4 Yo 
3,6 Yo 

3.2. La lógica de las invitaciones pagadas 
Una lógica aparente, fundada en la ganancia, oculta otra lógica, de orden social, que 

engloba a la primera. Esta lógica subyacente da el verdadero significado de esta institución. 

Total 

3.2.1. Una lógica aparente: la ganancia 
Si bien el propósito de este tipo de invitación es la obtención de una ganancia 

monetaria, a veces se experimentan fracasos: cuando los organizadores son poco conocidos 
en el barrio, o la fecha es inapropiada, o le falta potencia al equipo de música ... Puede suceder 
también que el jefe de familia tome su función anfitriona demasiado a pecho, tomándose con 
sus "patas" gran parte de las botellas de cerveza, y por ende, de los beneficios esperados, ante 
la mirada afligida de su esposa e hijos que nada pueden hacer (Su Castro, ibidem). Todos los 
ejemplos no son tan desastrosos, y en la mayoría de los casos se obtienen ganancias. 

Se estableció, en forma metódica, el detalle de las cuentas para diez reuniones 
(Anexo 1). 

100 % 

GANANCIAS 
Rubros 

Venta tarjetas 
de invitación I 

Venta de cervezas 
Venta de gaseosas 

Otras ganancias 

Total 

YO 

64,2 % 

31,5 Yo 

1,7 Yo 

2,5 Yo 

100 Yo 

Cuadro 4 - Total de gastos para las invitaciones pagadas. 

La impresión de las tarjetas deinvitaciónsólo representa el 1,s YO del total de los gastos 
(Cuadro 4). La cerveza (53,5 YO) y el plato de fondo (30,5 YO) son los rubros más importantes 
que hay que abastecer. EI resto de las compras (15 YO) está destinado al acompañamiento del 
plato de fondo (verduras y condimentos), a la preparación de un plato secundario, a las 
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gaseosas, cigarrillos, platos y vasos desechables. EI equipo cuadrofónico, sillas, bancas, 
generalmente se piden prestados. Las principales ganancias provienen de la venta de las 
tarjetas de participación (64,2 %) y de las cervezas (313 Yo); estos dos rubros constituyen el 
95,7 7'0 del total de las ganancias (13). 

La ganancia, que es variable, debe ser relacionada con el salario mínimo, que era de 
38 intis millones en el momento de la encuesta, entre marzo y julio de 1991: 

Ganancia en número 
de salarios mínimos 

d e l a 5  
d e 6 a l 0  
de 11 a 15 
de 16 a 20 

Número de invitaciones 
con pago 

9 
2 
1 
1 

FUENTES : Peñaranda & Víkhez, 1991; Su Castro, 1991. 

Cuadro 5 - Ganancia en relación a1 número de salarios mínimos. 

EI promedio es de 6,5 salariosminimos; se acerca a la canasta mensual del ama de casa. 
Se puede estimar que este promedio constituye el nivel que permite clasificar las reuniones 
según su éxito. Los dos tercios de estas invitaciones arrojan una ganancia inferior a cinco 
salarios mínimos. En dos casos solamente la ganancia superó los diez salarios mínimos. Las 
mejores oportunidades se presentancuando una asociación se encarga de la organización de 

gastos. De la misma manera, una familia sacará de su propia reserva el carbón vegetal 
necesario o condimentará la carne varios días antes, en lugar de comprarla ya preparada en 
una tienda. Pero, como lo demuestran las cifras, los riesgos de pérdidas son más elevados 
para las familias que para las asociaciones. A fin de limitarlos, es preciso contar con el apoyo 
de una red de personas que se sienten obligadas a participar en la reunión. 

la reunión. Los productos, proporcionados en forma gratuita, no se contabilizan en los m 

3.2.2. Una lógica subyacente: la reciprocidad 
Las personas a quienes se ofrecen tarjetas no se escogen al azar. Son gentes con las que 

se tienen vínculos de parentesco, de amistad, de vecindad: "se hace con relaciones". Ahora 
bien, los organizadores están obligados a participar en las fiestas de este tipo que organizan 
a su vez los participantes. Se instaura así una solidaridad basada en una lógica de la 
reciprocidad (14). 

La reciprocidad en estos casos tiene sus limites, ya que no todos los invitados se 
sienten involucrados en la p,reparación de una reunión de tal magnitud. Además, es una 
reciprocidad diferida, por la necesidad de esperar otros fines de mes, cuando se hayan 

(13) Los porcentajes de la encuesta de Su Castro (Anexo 2) son diferentes. El costo promedio de la impresión 
de las tarjetas no es tan elevado, ya que en un caso de los tres presentados fue asumido por una asociación importante 
(Rotaryclub de Lima). Las ventasdeestas tarjetas (48,4 %) y delascervezas(42,2%) siguensiendolos rubros principales 
de los ingresos. 

(14) Quiero agradecer a Denise Pichelin y a sus amigas Elsa y Hélène, religiosas del distrito de Carabayllo, por 
indicarme esta pista de investigación. 
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cobrado nuevos sueldos. Por lo tanto, el ciclo de reciprocidad puede durar unos años. Se 
distinguen varios grados al interior de esta red. La reciprocidad es ineludible cuando 
parientes que residen en Lima se han desplazado para participar en una fiesta. Se admite que 
es menor cuando se trata de simplesvecinos. No obstante, las relaciones de interdependencia 
mutua introducen múltiples matices entre estos dos polos. 

Esta noción de reciprocidad evoca una connotación andina en una institución nacida 
en el medio urbano. Además, el trabajo proporcionado por los organizadores se considera 
gratuito. Es grande la tentación de relacionar estas invitaciones con la ayuda mutua en una 
comunidad campesina (ayni), o con las tontinas. Sería una pista equivocada porque estamos 
ante un proceso de recomposición en medio urbano, que se ha operado de acuerdo con el 
modelo implícito de una solidaridad tal como se practica en las comunidades de origen, y de 
la cual hay testimonios muy antiguos (Garcilaso de la Vega, 1982(II): 67-69). Sabemos que los 
lazos de pertenencia a un mismo pueblo, a un barrio, pueden ser a veces más fuertes que los 
lazos de parentesco, lo que hace que se preste ayuda a un vecino próximo más fácilmente que 
a un pariente que vive en otro lugar. En realidad, vínculos de parentesco y relaciones de 
vecindad están mezclados inextricablemente (Ossi0 & Medina, 1985: 87). 

Esta ayuda está basada en una reciprocidad simétrica, distinta de las relaciones 
asimétricas que aparecen en otras ocasiones, como la organización de un camaval de la 
que se hace cargo un hombre rico, para afirmar ciertas relaciones de dependencia 
(Alberti &Mayer, 1974). La institución de las invitaciones con pago no reproduciría en medio 
urbano la comunidad andina en forma idéntica, sino relaciones de ayuda mutua idealizadas 
(Alberti&Mayer, 1974) quela caracterizanentreotras,yqueseestablecenentreparticipantes 
de un mismo estatuto social y económico. La red de reciprocidad comprende tanto parientes 
radicados en Lima como amigos y vecinos, envueltos en relaciones interpersonales. En este 
sentido, se observa que los organizadores de estas reuniones no pertenecen ni a las categorías 
privilegiadas -que no las necesitan en absoluto- ni a las categorías desfavorecidas, para las 
cuales el costo del inicio de la operación es demasiado elevado. 

En una situación de crisis extrema, durante la cual las relaciones con el resto del país 
han sido interrumpidas por razones económicas, se ha visto proliferar en Lima y en otras 
ciudades del interior una institución que revela una fuerte solidaridad entre todos los que 
residen en un mismo lugar: parientes, amigos, vecinos. Esta institución se ha difundido 
solamente dentro de un sector de la población; no ha tocado ni a los limeños de origen, para 
quienes las referencias andinas son discretas, ni a los inmigrantes recientes, para quienes son 
todavía muy presentes. Se trata más bien de pobladores establecidos en la capital después de 
las primeras olas de migraciones, a partir de los años 60, y que hoy se asemejan, en parte por 
lo menos, a las categorías medias. 

Este fenómeno-muestra una ruptura momentánea, por razones económicas, de los 
lazos mantenidos entre los migrantes y su comunidad de origen, tales como fueron descritos 
en 1983-1984 (Gölte & Adams, 1990: 57). Esa descripción correspondía, tal vez, a una 
categoría socioeconómica diferente de la de los organizadores de invitaciones con pago. Pero 
para estos autores las reglas de la comunidad de origen no se aplican en la ciudad de modo 
rígido y uniforme; se transforman ante los nuevos desafíos. Tal interpretación apoya la 
hipótesis de una recomposición en medio urbano, pero operada según un modelo implícito. 

A mediados del año 1991 se reanudó la ayuda del gobiemo a los comedores populares 
y las "ollas comunes" desaparecieron en gran parte. 

1" 
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4. CONCLUSI~N 
La finalidad de la encuesta iniciada a fines de 1990 no era medir el impacto del plan 

de estabilización sobre la economía nacional, sinoestudiar loscomportamientos, las reacciones 
de las familias según un enfoque comprensivo. Frente al Fujishock, ellas tuvieron dos 
comportamientos. Las categorías medias hicieron una sangría en sus ahorros, mientras que 
las categorías desfavorecidas redujeron su consumo, procurando también multiplicar las 
pequeñas actividades. En la mayoría de los casos actuaron en varias direcciones al mismo 
tiempo. Lo que variaba era más bien la dosificación de las soluciones respectivas, según la 
estratificación socioeconómica. 

Nuevas formas de solidaridad en medio urbano surgieron o se multiplicaron. Las 
mujeres de las categorías más necesitadas se agruparon alrededor de las ollas comunes, para 
asegurar por lo menos una comida diaria a sus hijos, en condiciones decentes. En las 
categorías un poco más favorecidas, se intensificó la organización de las invitaciones con 
pago a fin de reconstituir un ahorro momentáneo con miras a satisfacer necesidades 
inmediatas. Sin embargo, estas necesidades no revestían un carácter de urgencia, excepto en 
unos pocos casos, y las ganancias no tenían como propósito iniciar una actividad de 
producción. Esta limitación se explica probablemente por la recesión generalizada. 

Estas iniciativasnoson frutodelazar. Seemprendieronsiguiendoelmodeloimplícito 
de la solidaridad de vecindad en la comunidad andina, aunque esta comunidad no ha sido 
reproducida en forma idéntica en el medio urbano. De ella se extrajeron algunas relaciones 
idealizadas que fueron luego trasladadas a la ciudad. 

El contexto de crisis extrema muestra no un repliegue de los individuos, sino una 
recomposición social. Ayuda además a percibir procesos que hasta ese entonces eran 
discretos. Las "ollas comunes", por ejemplo, indican de qué manera la célula integrada por 
una madre y sus hijos se constituye en un elemento fundamental de organización de la 
sociedad. Es un aporte para una reflexión sobre las unidades económicas en los medios rural 
y urbano del Perú, que debe influir en la concepción de las políticas económicas y las 
modalidades de intervención. 

Asimismo, el aumento de las invitaciones con pago nos hace ver que no hay 
atomización de la sociedad peruana cuando las redes de parentesco se rompen 
momentáneamente. El Fujishock revela así un doble movimiento: la afirmación de una célula 
restringida y la multiplicación de formas de solidaridad, en dos niveles distintos. 
Un fenómeno complejo se está produciendo ante nuestros ojos y merece toda nuestra 
atención. Una historia y una sociología de las invitaciones con pago y de las ollas comunes 
se hacen indispensables para interpretar este doble movimiento. 

El Fujishock ha ido más allá de lo recomendado por los organismos financieros 
intemacionales ¿Era necesaria una reducción drástica de la demanda, cuando muchos 
planes de estabilización habían arruinado ya los hogares? La recomposiciónde una solidaridad 
en medio urbano se efectuó bajo presión. De ello no se debe deducir que se puede promulgar 
cualquier política y que la gente se va a adaptar. La rápida propagación de la epidemia 
de cólera y el número de víctimas demuestran que el país ya estaba exangüe en el 
momento del Fujishock, que se había agotado el ahorro y que era imposible afrontar 
todos los tipos de riesgo. 

I 
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Y vemos que el comportamiento de los núcleos domésticos abre un camino para el 
futuro. La atención ya no debería concentrarse en los individuos vistos como consumidores 
cuya demanda es preciso reducir por el bien de todos, sino que debe extenderse a las 
econom'as familiares como constituyentes del aparato de producciónnacional. Las políticas 
económicas ganarían mucho, formulándolas nuevamente en este sentido. 

Referencias citadas 
ALBERTI, G. &MAYER, E. (ed.), 1974 -Reciprocidade intercambio en los Andes peruanos, Wp. ,  Lima: IEP. 
ALCANTARA, M.A. & DIEZ MATALLANA, R.A., 1989 - Las unidades productivas de los parceleros 

del Valle del Cañete. Boletín Sistemas Agrarios, 10 : 49-57. 
ARAMBURÚ, C., 1987 - Características demográficas, culturales y económicas de los hogares 

rurales. in: Los hogares rurales en el Peru. Importancia y articulación con el desarrollo agrario 
(Portocarrero Maisch, J., éd.): 125 -173. 

CIDEP, 1989 -Informe económico agrario nQ 1, Lima, UNALM, 30p., mimeo. 
DEJO SOTO, F., 1991 -El shock Agosto 90. Cuando losajustes económicos causan más desajustes sociales, 28p., 

DOLLFUS, O., 1988 - Le Pérou devient-il un chaos borné? Problèmes d'Amérique Lutine, 4875 : 109-122. 
l?Rl?S&, M. & AUZEMfiRY, C., 1986 - El proceso de parcelación de las cooperativas agrarias del Valle 

GARCILASO DE LA VEGA, Inca, 1982 - Commentaires royaux sur le Pérou des Incas, 334p.v. I ) ,  

GASTELLU, J.-M., 1993 -Pérou : la protestation d'un secteur autonome. in: Agricultures et paysanneries 

GOLTE, J. & ADAMS, N., 1990 -Los caballos de Tro a de los invasores. Estrategias campesinas en Ia Conquista 

G6MEZ GALARZA, V., 1994 - Marché intemational, politiques macro-économiques et politiques 

LASLETT, P., 1972 - La famille et le ménage. Annales ESC, 4-5 : 845-873. 
MAYER, E., 1981 - Uso de la tierra en los Andes: ecología y n ricultura en el Valle del Mantaro del PerÚ con 

MFSCLIER, E., 1993 - Cusco: espacios campesinos en un contexto de inestabilidad económica y 

OSSI0 ACUÑA, J. & MEDINA GARCfA, O., 1985 -Familia campesina yewnomh de mercado, 24Op., Lima: Crese. 
REYNA, C. & ZAPATA, A., 1991 - Crónica sobre el cólera en el PerÚ, 136p., Lima: DESCO. 
ROBLES, M., 1989 - La estanflación de los Últimos meses. in: CIDEP 27-30. 
SALAMA, P. 61 VALIER, J., 1990 - L'économiegangrenée, 222 p., Paris : La Découverte. 

Lima: Metric. 

del Cañete. Bulletin de l'Institut Français d'gtudes Andines, XV(1-2) : 179-205. 

282 p. (T. II), 332 p. (T. III), Pars : F. Maspéro, coll. La Découverte. 

en Amérique Lutine. Mutations et recompositions (Linck, T. éd.) : 225-230. 

de la Gran Lima (2da. éd), 242 p., Lima: IEf'. 

agricoles au Pérou : 1950-1990, Montpellier, Universite Montpellier I, 272p., annexes, minieo. 

referencia especial a la papa, 125p., 1 carte, Lima: C d .  

retracción del Estado, Revista Andina, 1 7-40. 

. 

UGARTECHE, O., 1991 - Inserción y deuda. PerÚ,~l985-1990:un caso especial, 122p., Lima: FONDAD - 
DESCO - CEPES. 



UNA RESPUESTA AL FUTISHOCK. INVITACIONES CON PAGO, EN LIMA 315 

GASTOS 1 2 3 

ANEXOS 

FUENTE : Peñaranda & Vilchez, 1991. 
Anexo 1 - Gastos e ingresos de 10 grupos familiares. 

Promedio 

INGRESOS 
I 
i 

A 
B 
C 
D 
E 
E 
G 
H 

Total 

147,6 210,6 174,O l77,4 
113,l 195.0 156,O 154,7 

39,9 
3P 

90,O 
5 0  
2,O 

16,9 
1572 

GANANCIA 
En número de 

3,U 
@,O 
16,O 

150,O 
15,O 
2 5  

21,8 
2(333 

138,2 201,o 159,4 1663 
3263 5,29 4,19 438 

1,5 
30,5 
9 5  

120,o 
3,O 

10,9 
175,4 

16,5 
200,2 

K 
L 

Total 

7 2  
275 

295,4 

45;O 
18,7 

4693 

19,O 

3665 
15,4 

sueldos mínimos I 
FUENTE : Su Castro, 1991. 

Anexo 2 - Gastos e ingresos de tres grupos familiares. 

RUBROS : 
A : impresión de tarjetas 
B : compra de came o pescado 
C : guarnición 
D : compra de cerveza 

E : compra de gaseosas 
F : compra de cigarrillos. 
G : alquiler de un local 
H : otros gastos 

I : venta de tarjetas 
J : venta de cerveza 
K : venta de gaseosas 
L : otros ingresos 




