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Economías domésticas y factores que influyen en su desarrollo: Caso 

Urcurume – Cutervo 

Nicolás Agustín Torres Castro1 

 

Resumen 

Hablar de economía doméstica es hablar de un microentorno en donde las familias 

ahorran, invierten, gastan, comercian y (muchas veces) pierden. Estos aspectos que de 

una forma u otra inciden en la economía de una casa está liderado por una mujer, de 

quien depende disponer el dinero, invertirlo, y por supuesto gastarlo. 

Por lo tanto, nuestro análisis se centrará en la dinámica que han impreso los pobladores 

de Urcurume (Caserío de Cutervo), describiendo y explicando  las relaciones entre la 

unidad doméstica y la fuerzas externas que inciden sobre ella, haciendo hincapié en 

forma tanto sustantiva como formalista en las relaciones económicas culturalmente 

construidas, focalizando adecuadamente a: “agricultores”, “pequeños agricultores” o 

“pobladores rurales pobres” en tanto potenciales beneficiarios de sus propias acciones 

de desarrollo, teniendo en cuenta la economía de mercado imperante en el Perú 

(primario exportador y utilitarista) propia de la economía clásica. 

El objetivo central en la presente investigación es la de definir características de los 

pequeños campesinos identificando en ellos sus carencias que imposibilitan su 

desarrollo integral falta de capital, débil acceso a la tecnología, ausencia de integración 

a mercados consolidados, entre otros), además de incluir su propia lógica de 

desenvolvimiento propios de su dimensión social. 

 

Palabras clave 

Economías domésticas, Desarrollo, ruralidad.  

 

Introduccion 

Debemos precisar que economía doméstica es el conjunto de medidas que permiten 

ordenar y administrar la economía en un hogar. Por lo tanto, este tipo de economía 

regula, controla, provee y satisface a cada uno de los miembros de la familia de recursos 

suficientes para alcanzar una mejor calidad de vida. Por lo tanto, asumir y llevar a cabo 

éste proceso es una responsabilidad de todos los miembros que forman el núcleo 

familiar, los cuales deben conocer todos los componentes de dicha economía (el trabajo, 

los ingresos, los gastos y el ahorro). 
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La economía doméstica hoy en día es muy importante ya que satisface a los miembros 

de la familia, y en la zona rural aún más, ya que se cuenta con una economía muchas 

veces de subsistencia, en una agricultura de autoconsumo o de alcance al mercado 

local. 

La cada vez más cambiante realidad implica definir mejor los procesos productivos en 

las zonas agrícolas dentro de los ámbitos social, económico y cultural que se están 

produciendo actualmente en el mundo rural, refuerzan la necesidad de revisar objetiva 

y críticamente las herramientas teóricas, conceptuales y metodológicas desde las cuales 

se planifican e implementan iniciativas de desarrollo rural. En efecto, las formas 

tradicionales de organización de la producción doméstica en general y en particular de 

su fuerza de trabajo, evidencian profundas transformaciones derivadas principalmente 

de su mayor dependencia del acceso a mercados de trabajo locales y regionales (Ortiz, 

20022). Incluso entre aquellos grupos domésticos que mantienen su rol de productores 

primarios en el campo, el “proyecto productivo” de estas unidades ha dejado de 

construirse exclusivamente en base a actividades netamente agrícolas o rurales, 

especialmente en relación a los grupos de edad más jóvenes, este fenómeno no tan 

nuevo se configura como “nueva ruralidad”, cuyas actividades se desarrollan en el 

mundo rural con actividades diferentes a las tradicionales agropecuarias. 

En base a este análisis, podemos decir que el dinámico y cada vez más cambiante 

mundo rural actual, éste “proyecto productivo doméstico” también evidencia fuertes 

transformaciones, incorporando prácticas no agrarias en su vinculación con mercados 

de trabajo extra productivas, así como estableciendo relaciones de diversa índole con 

instituciones de desarrollo (fundaciones, ongs, etc.). Este nuevo conjunto de prácticas y 

relaciones permite incluso fortalecer el componente productivo predial del proyecto 

doméstico, accediendo a recursos materiales y simbólicos de importancia. Sin embargo, 

debemos remarcar que ésta nueva forma de relación productiva, no se realiza al margen 

de situaciones de conflicto. Por el contrario, en estos casos el conflicto se estructura en 

base a formas de oposición fundamentales de las que dimos cuenta en el desarrollo de 

este trabajo. Cabe enfatizar a aquella que se establece entre el trabajo asignado a tareas 

productivas tradicionales y extra productivas, que era parcialmente resuelto recurriendo 

a la pluriactividad de sus miembros. 

En el aspecto teórico de la investigación, podemos afirmar que los procesos 

globalizantes han cambiado vertiginosamente la manera de percibir y entender los 
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elementos centrales de la ruralidad; procesos locales y globales (antes separados) hoy 

se vuelven inseparables, este entrelazamiento cada vez más complejo, nos hace ver 

que factores de desarrollo rural, como la división del trabajo, factores productivos, etc. 

tienen como elemento interviniente los procesos agrícolas como eje fundamental de 

desarrollo (o supervivencia) de los pueblos. Esto implica abandonar las clásicas 

dicotomías que entendían “lo rural” y “lo urbano” como totalidades sociales asimilables 

a sistemas cerrados, incorporándola compleja dinámica de sus interrelaciones, donde 

las economías domésticas3  juegan un rol preponderante. 

Comprender cómo los diversos modos de constitución de estos “pequeños productores” 

en Urcurume, la afrontan en este escenario de economías domésticas, tan dinámico 

como complejo, por lo que, necesitamos hacer una descripción objetiva y veraz de estos 

procesos, insistiendo siempre en el carácter multidimensional y hasta cierta veces 

conflictivo, focalizando adecuadamente a: “agricultores”, “pequeños agricultores” o 

“pobladores rurales pobres” en tanto potenciales beneficiarios de sus propias acciones  

de desarrollo, teniendo en cuenta la economía de mercado imperante en el Perú 

(primario exportador y utilitarista) propia de la economía clásica. 

Otra de las interrogantes que se plantean en la presente investigación son las de definir 

características de los pequeños campesinos identificando en ellos sus carencias que 

imposibilitan su desarrollo integral falta de capital, débil acceso a la tecnología, ausencia 

de integración a mercados consolidados, entre otros), además de incluir su propia lógica 

de desenvolvimiento propios de su dimensión social.  

Finalmente podemos señalar que los factores externos (lineamientos de política agraria 

del MINAGRI, por ejemplo) en la productividad de la economía doméstica de Urcurume, 

no influyen o no son tomados en cuenta en este microentorno, ya que se trata 

fundamentalmente en una economía doméstica de autoconsumo, con una débil relación 

con el mercado local (Cutervo). 

 

Planteamiento del Problema 

La globalización ha cambiado vertiginosamente la manera de percibir y entender los 

elementos centrales de la ruralidad; procesos locales y globales (antes separados) hoy 

se vuelven inseparables, este entrelazamiento cada vez más complejo, nos hace ver 

que factores de desarrollo rural, como la división del trabajo, factores productivos, etc. 

tienen como elemento interviniente los procesos agrícolas como eje fundamental de 
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desarrollo (o supervivencia) de los pueblos. Esta nueva forma de ver y debatir este 

nuevo escenario en América Latina, se propone dar cuenta de este proceso, poniendo 

en cuestión las conceptualizaciones tradicionalmente empleadas para referir al mundo 

rural. 

Esto implica abandonar las clásicas dicotomías que entendían “lo rural” y “lo urbano” 

como totalidades sociales asimilables a sistemas cerrados, incorporándola compleja 

dinámica de sus interrelaciones, donde las economías domésticas3 juegan un rol 

preponderante. 

Nuestro análisis se centrará en la dinámica que han impreso los pobladores de 

Urcurume (Caserío de Cutervo), describiendo y explicando  las relaciones entre la 

unidad doméstica y la fuerzas externas que inciden sobre ella, haciendo hincapié en 

forma tanto sustantiva como formalista en las relaciones económicas culturalmente 

construidas. 

Comprender cómo los diversos modos de constitución de estos “pequeños productores” 

en Urcurume, la afrontan en este escenario de economías domésticas, tan dinámico 

como complejo, por lo que, necesitamos hacer una descripción objetiva y veraz de estos 

procesos, insistiendo siempre en el carácter multidimensional y hasta cierta veces 

conflictivo, focalizando adecuadamente a: “agricultores”, “pequeños agricultores” o 

“pobladores rurales pobres” en tanto potenciales beneficiarios de sus propias acciones  

de desarrollo, teniendo en cuenta la economía de mercado imperante en el Perú 

(primario exportador y utilitarista) propia de la economía clásica. 

Otra de las interrogantes que se plantean en la presente investigación son las de definir 

características de los pequeños campesinos identificando en ellos sus carencias que 

imposibilitan su desarrollo integral falta de capital, débil acceso a la tecnología,ausencia 

de integración a mercados consolidados, entre otros), además de incluir su propia lógica 

de desenvolvimiento propios de su dimensión social. 

Así tenemos que los problemas a enfrentar serán construidos priorizando dimensiones 

tecnológicas, agrícolas, económicas y sociales. En virtud de esas consideraciones no 

planteamos el siguiente problema de investigación: 

¿Qué características tiene la economía doméstica de Urcurume y cuáles son los 

factores que la influyen? 
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La importancia central de la investigación radica en describir realmente el sistema 

productivo del caserío Urcurume en un ámbito de economía doméstica de carácter no 

mercantil, asumiendo como el trabajo rural como el único factor productivo que los 

pobladores de Urcurume pueden controlar directamente. Es por eso la importancia de 

describir detalladamente la dinámica socio – productiva de esta zona, para no caer en 

desnaturalizaciones, que conciben a las fuerzas productivas como elementos externos 

de la dinámica demográfica, económica y social de Urcurume. Asimismo, se realiza para 

superar las limitaciones en la comprensión de los procesos de transformación de la 

producción propia del lugar y de su correspondiente trabajo en estas estructuras 

agrarias locales. 

El conocimiento objetivo de la naturaleza de los medios de producción tiene que ser 

entendidas como las claves de la “resiliencia” de los pobladores de Urcurume frente a 

las transformaciones asociadas a la globalización en materia agrícola, lo cual permitiría 

explicar su persistencia como sistema socio–económico. 

En el área de desarrollo rural, se evidencia un creciente reconocimiento de estos 

procesos, esto no se ha traducido en la generación de alternativas concretas en cuanto 

a las metodologías de intervención. Aun cuando sean ejecutados en base a 

metodologías participativas, la implementación de proyectos focalizados, sigue 

estructurándose en base al supuesto relativo al control doméstico de la fuerza de 

trabajo, ya que constituye la única “garantía” respecto del cumplimiento de las acciones 

previstas. Mantener esta dimensión al margen de los procesos de cambio, tanto 

estructurales como coyunturales, en los cuales estas unidades domésticas están 

involucradas, representa un oxímoron que contribuye a disminuir el nivel de 

incertidumbre respecto del logro de los resultados previstos en el proyecto (aumentando 

por ende las chances de ser financiado). 

 

Material y métodos 

Ubicación del estudio y tiempo de duración 

La provincia de Cutervo se encuentra ubicada en la parte central del espacio geográfico 

del Departamento de Cajamarca, en la Cadena central del sector de los Andes Norteños 

del Perú. Sus coordenadas son: entre los 5º 40´ 39” en su extremo septentrional, 

formado por la confluencia de los ríos Chamaya y Marañón, en la Jayua, a orillas del río 

Chotano, distrito de Cutervo. Latitud Oeste: Entre los meridianos 78º 10` 36”, en sus 

extremos occidentales, en el cerro Capitán del distrito de Querocotillo.  
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Tiene una extensión superficial de 3 028.46 km² que representa el 0,2% de la superficie 

total del país. 

 

Metodología experimental 

La ubicación del área de estudio es en la provincia de Cutervo, específicamente en el 

caserío de Urcurume. 

La provincia de Cutervo tiene una población de 138 213 habitantes ubicándose en el 

cuarto lugar de las provincias más pobladas del departamento de Cajamarca. Alberga 

el 11% de la población con respecto al total departamental: La Población Urbana es del 

19.00 % y la Rural el 81%. 

La muestra de  representativa recogida para esta investigación fue de 115  habitantes 

de la población total, y fue elegida en forma aleatoria en el caserío de Urcurume. 

 

Técnicas 

Encuesta: Se aplicará un cuestionario de encuesta a  pobladores de la ciudad de 

Cutervo, la misma que se aplicó al azar. 

Observación: Técnica que se utilizó en forma continua en el proceso mismo de la 

investigación, se tomara notas de campo. 

Fichaje: Técnica que permitirá construir el marco teórico, conceptual y referencial.  

 

Instrumentos 

Elaborados a partir de la operacionalización de las variables de estudio, entre los 

instrumentos de investigación tenemos: Cuestionario de Encuesta y entrevista, Guía de 

Observación y Fichas Bibliográficas de Resumen.  

 

Análisis estadístico de los datos 

1. Evaluar y realzar la calidad de los datos 

2. Describir la población de estudio y su relación con alguna supuesta  

3. Evaluar la posibilidad de sesgos (p.ej., no-respuesta, negativa a contestar, y 

desaparición de sujetos, grupos de comparación) 

4. Estimar las medidas de frecuencia y extensión (prevalencia, incidencia, media, 

mediana) 

5. Estimar medidas de fuerza de asociación o efecto 
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6. Evaluar el grado de incertidumbre a partir del azar (“ruido”) 

7. Controlar y analizar los efectos de otros factores relevantes 

8. Buscar una mayor comprensión de las relaciones observadas o no observadas 

9. Evaluar el impacto o importancia  

 

Resultados 

La unidad doméstica4 en Urcurume es difícil entenderla, a pesar de su cercanía con el 

distrito de Cutervo, sino que, penetrar en la privacidad del poblador de Urcurume  para 

comprender los procesos económicos es compleja, ya sea por su desconfianza o por el 

abuso de promesas incumplidas por el gobierno local, regional o nacional.  La economía 

doméstica tiene un peso significativo en la economía global del país por la magnitud de 

la fuerza de trabajo que ocupa y las necesidades básicas de la población que satisface, 

es por ello que este tipo de economía se constituye en el factor interno de desarrollo. En 

ella se realiza habitualmente una importante cantidad de trabajo productivo y se efectúa 

una insustituible contribución al desarrollo. De ella se han ocupado muy poco los 

economistas debido a que las familias suelen ser consideradas como unidades de 

consumo, y no de producción de bienes y servicios y de reproducción de factores 

económicos. Pero en las ciencias sociales, y en especial en la sociología rural, cobra 

inmenso interés ya que de ello se desprende el sustento básico de las familias como 

unidades de desarrollo y punto de partida para el establecimiento de relaciones sociales. 

 

 

Esta “invisibilidad”5 del trabajo doméstico autónomo, lo que se explica básicamente 

porque su producción no tiene expresión monetaria (mucho de ello se da en intercambio 
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con semillas, productos o fuerza de trabajo) y, por ello, la dificultad para cuantificarlo y 

apreciar su magnitud. Históricamente se ha tratado de dar valor a este esfuerzo 

traducido en trabajo familiar no remunerado o economías domésticas a través del 

trabajo de la mujer en el hogar y en función de reivindicar ciertos derechos asociados a 

dicho trabajo.  

En la valoración del aporte de la economía doméstica de Urcurume al desarrollo del 

proceso de producción de las familias, gran parte de los ingresos de ellas es destinado, 

a través de los gastos de alimentación, salud, educación, cultura (festividades 

culturales)6 y recreación y de los valores de integración social y comunitaria.  

La mejor manera de interactuar con estas personas e ir allá donde trabajan; es decir, 

visitarlas en sus “chacras” y ser testigos no sólo de la información que nos proporcionan 

sino que a la vez somos parte de ese proyecto de vida que ansían compartir. Los 

pobladores de Urcurume dedican los suficientes insumos del trabajo para sus 

actividades agrícolas, para obtener sus cosechas que mayormente son para el 

autoconsumo. 

Otra posibilidad es el desarrollo de una educación que vuelva a preocuparse por las 

necesidades de conocimiento y formación requerida por la economía y producción 

doméstica. Pero lo más importante es la necesidad de un cambio cultural que permita 

descubrir las potencialidades de realización humana implicados en la recuperación de 

las familias como comunidades de trabajo y vida, integradas en barrios y comunidades 

dinámicas y en desarrollo. 

A continuación unos cuadros que resumen las características de la economía doméstica 

de Urcurume y que demuestran su naturaleza de autoconsumo, trabajo familiar no 

remunerado y la utilización de tecnologías tradicionales transmitidas de generación en 

generación. 

 

Discusión 

La investigación pretende aportar a la discusión sobre la economía doméstica de 

Urcurume y como factores como: política agraria nacional, economía de mercado, etc. 

Influyen decididamente en su desarrollo como eje fundamental en la supervivencia de 

las familias. 
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La economía doméstica en Urcurume tiene características bastantes sencillas de 

entender, algunas de ellas son: 

Se lleva a cabo a nivel del hogar. La desarrolla el esposo, aunque se ha visto el papel 

preponderante de la esposa. 

Se logra llevando un presupuesto realista de los gastos que tiene la familia, como es la 

compra o la obtención de semillas, fertilizantes, mano de obra (peones) y otros insumos 

propios de la agricultura.  

Todos en la familia tienen la responsabilidad de ayudar en la economía doméstica, se 

desarrolla principalmente un trabajo familiar y de compadrazgo. 

La disciplina y organización son básicas para mantener la economía en la familia y la 

comunidad, prácticas como las mingas siguen siendo una forma de mano de obra en 

las unidades agrícolas. 

La educación de los hijos deben ser parte del presupuesto. 

 

Conclusiones 

De los resultados expuestos y en base a las condiciones que primaron en la presente 

investigación, podemos concluir que:  

La economía doméstica es muy importante y es la que se inculca en casa, ya que a 

partir de ella se puede trabajar sobre la economía  local en sus diversas modalidades 

Se ha demostrado que mantener una buena economía familiar le da tranquilidad y 

menos estrés a los encargados de la familia, sea este el padre o la madre.  

La economía familiar es el sustento económico primario, que permite a las familias 

invertir en educación en las nuevas generaciones (Hijos, nietos, sobrinos y otros) 

Finalmente, este tipo de economía familiar en la zona rural es el sustento del tipo de la 

agricultura nacional, que es mayoritariamente una agricultura de subsistencia, sin (o 

débil) acceso a créditos, capacitación, tecnología, etc. 

 

Recomendaciones 

Articular la política regional agraria con la naturaleza de este tipo de economía familiar. 

Fortalecer mecanismos de asociatividad entre los pequeños productores de Urcurume 

y las demás asociaciones de productores. 
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Ampliar programas de fortalecimiento agrario, como es el caso del Programa 

Sembrando futuro de la Municipalidad Provincial de Cutervo, que permita a los 

productores de Urcurume sacar la mayor rentabilidad de sus productos.  

 

Notas  

1 Docente de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Facultad de Ciencias Históricos 

Sociales y Educación. Dirección de Sociología. Email: ntorresca@unprg.edu.pe. 

2 Ortiz, Sutti. “Laboring in the factories and in the fields”. Annual Reviewsin Anthropology. 

2002; 31: 395-415. 

3 Compuestas por las personas, solas o agrupadas en familias, que realizan, desde el 

punto de vista económico, dos funciones principalmente: Demandar bienes y servicios: 

los consumidores compran bienes y servicios para satisfacer sus necesidades en 

función básicamente de sus preferencias y de sus ingresos y Ofrecer factores 

productivos: las familias ofrecen a las empresas su trabajo a cambio de unos ingresos 

(salario), lo que les permitirá hacer frente al consumo de los mencionados bienes y 

servicios. No obstante, las economías domésticas también pueden ofrecer a las 

empresas los otros dos factores productivos: recursos naturales (por ejemplo, pueden 

alquilar a una empresa un terreno) y capital procedente de sus ahorros 

4 Unidad doméstica o economía doméstica se usarán indistintamente, ya que ellas 

significan unidad económica producto de la presente investigación. 

5 La economía doméstica no es tan pequeña como aparece en las estadísticas y cuentas 

nacionales, pues una parte relevante de su producción está orientada al autoconsumo 

o se distribuye por los canales de la llamada “economía informal” que no deja registros 

susceptibles de su apropiada cuantificación. Es por esa falta de reconocimiento que 

podemos hablar de la “invisibilidad”. 

6De ello hablamos en un trabajo anterior denominado “Influencia de costumbres y 

creencias en la integración de los pobladores de la ciudad de Cutervo 2012”. Resolución 

N° 0110-2012-CISE – FACHSE. 
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