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cD ======================= 

La decisión do abordar el presento trabajo, so debo el com-

promiso con el pueblo del Departamento do Puno, para analizar la sl 

tuaci6n on ~uc se encuentra. La elaboración, en cuanto a rocopil~ 

ción do datos, conocimiento sonsorinl 9 fuó realizada durante mi pe~ 

r:m.nencia como prncticnnto en la Dirección do Desarrollo '3o;pjosorial. 

(do la Dirección llogi.onal do Propiedad Social de Puno) 9 do Abril a 

Junio élol 81. Luego 9 nprovochn.ndo mi prc.;n:.nc::~a en la c::.ud2.d de J¡ya

viri (Cape de la Prov. de Melgar), como trabajador del Sector Ed.uc.e 

ción, de Agosto del 81 a Diciembre del 82, utilicé técnicas de in--

vestigación, como: observación participante, entrevistas informales 

no articuladas y recopilación bi bliogTáfica. A ello se debe i'tmda--, 

mentalmente, ~ue los datos manejados pertenecen a esos períodos. ~E 

bocé luego una primera aproximación (primer borrador), posteriorm~~ 

te empecé a formul2.r les análisis de Hipótesis C::w.:::_"'.D:-: 9 planteadas 

en el trabajo~ Enfrenté dos caminos de explicación de la realidad ~a. 

graria. De ~uienes parten del conocimiento previo, de definir a la 

sociedad como Capitalista y do los ~ue lo hacen desdo la catogoriz~ 

ci6n do Semifeudal y somicolonial. Para los primeros como Rodrigo -

l\1ontoya9 nol feudalismo" 11 ora una realidad válida s6lo para Europa" 

de ~uo 11ol feudalismo11 no tenía ninguna utilidad para el análisis -

do la realidad peruana:'. Adolfo Figuoroa9 en su libro :tLa :méonomía 

Campesina do la Sierra del Perún 9 señala 1lLa familia campesina do -

hoy os también proletaria'' 9 Eduardo Grillo, dice 11El campesino a

travós do los milenios ha desarrollado un modo do producción propio" 

:Por· ello, en su práctica personal y do sus gTUpos han dejr-ldo do dis 

tinguir entre explotados y explotadores en el campo. Los segundos, 

partidarios do la Revolución Agraria, plantean por su parto 9 ~uo el 

Capitalista formal (en términos do Mariátegui) establecido en el p~ 



rú1 no ha llegado a romper con el modo do producción feudal, el la

tifundio y ol minifUndio, como extremos de conglomeradoS de pose--

sión do tierras y de población, reafirma que el problema agrario se 

reduce al problema de la tierra, que las oconomf'as naturales de las 

comunidades, so hallan en un período do producción feudal y no capi 

talista, el desarrollo del capitalismo se ve limitado por la estre

chez del mercado y el carácter do la economía, que el proceso do di 

visi6n del trabajo y especialización de la producción conducen a la 

meyor integración al mercado de las economías naturales y a la de-

sintegración paulatina do las relaciones feudales y somifoudales do 

producción. Frente a estas propuestas se realizó la redacción defi

nitiva del trabajo, la contrastaci&-_ :lo hechos nos ha llevado a con 

validar las hipótesis plantoadaso 
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I. G E N E R A L I D A D E S 
================= 

1.1. Ubicación. 

La microrogi6n materia del análisis, so encuentra en la p~ 

te Oeste y Central del Departamento do Puno y entro las coordenadas 

goográficass 14° 05' - 15° 20 1 de Latitud SUr y do 69° 50' 46n do

Longitud Oeste. 

Ea espacio geográfico que ocupa la microregión os de 660,192 

Hás. dentro de las cuales están considGradas también~ los distritos 

do Pucará y Ocuviri que no portoneMn a la provincia do Melgar~ que 

tienen 52,592 Hás. y 79,258 Hás. respectivamente, que forman parto 

de ln provincia do Lampao 

La mayor :part0 está comprendida? entro los 3,800 a 4,200 m..s. 

n.m. encontrándose trumbión altitudes mayores do 47200 m. qu0 son--

parte do la cordillera Occidental. 

liD. clima es rígido, somiseco y frío, nsí, en un año nornal .!:!: 
3 proximadamente, el 85 %de la precipitaci6n pluvial nudo 780 mn , -

concentrada on los mases dé verano, .do noviembre a abril. El resto 

del año so padece del fenómeno que so conoce como la helada, donde 

la temperatura llega a. bajar a -8°C y como máximo llega a alcanzar 

18°C. 

El 17 % do la tierra os apta para el uso agrícola., 51,100 -

Hás. se pueden dedicar a cultivos para uso pecuario (cultivos on s_2 

lides de las clases III y IV); y 61~000 Hás. de la clase V son ap--

tas para el cu1 ti vo do pastos. 

1.2. Antecedentes Hist6ricos. 

Puno, presenta una economía do subdesarrollo generalizado, -
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do producción prin2rin9 sinplo, exportadora extra-regional do gana

do en pie, lanas, fibras y minerales. 

Siempre so ir.1puso en olla u.n:n estructura acorde con los inte 

rosos provalociontos en los centros dominantes nayorcs de la rogióri 

sur 9 .Aroquipa y Cuzco. 

Los pobladores originarios son los umasuyos, paccajes y puc~ 

ras?en la zona. La colonia liquida la base de producción antigua, -

reemplazándola por una economía minera orientada hacia el exterior, 

donde el núcleo dominante era Potosí (Eolivia) y la Prov. de Melgar 

era abastecedora de productos textiles, pecuarios y mano de obra a 

través de la mi tao 

La República no al tora la antigua base feudal que se h.ab:l:a -

constituido en la zona, resurgiendo con el período de dominaci6n i~ 

glesa, la actividad agropecuaria como la principal, pero orientada 

al sostenimiento do la economía e~~ortadora costoña9 desarrollando 

la producción de fibra a partir do la penetración del capital finan 

ciero inglés~ 

Durante el período do la dominación norteamericana, so reac

tiva el sector minero dentro del sistema enclave (minas de San .Ant_2 

nio do Esquilacho del grupo Hochachild, minas do San Rafael do Lam

pa l.1ining Compatzy) • 

Es significmtvo 9 que el desplazamiento de los ingleses por 

USA, no hace desnp&recer ol núcleo do producción, exportadora do 1~ 

nn.s y fibra, sino quo os orientada de acuerdo a los intereses bási

cos do la nueva potoncia, que por ejemplo en 1,943 nos compr6 el -

88 %del total do exportación de la fibra de alpaca. 
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Con la exportación do la fibra a buenos precios, se produce 

la exigencia, a los lati~1distas de mayor producción, que s6lo se 

pod.rá llevar adelante, de dos manerass con producción intensiva (m!!; 

yor productividad) o producción extensiva (apropiación do meyor e~ 

tidad de tierras). Las condiciones llevaron a optar por la segunda 

al torna ti va, apropiándose do la tierra do las comunidades. Así ae -

sabe 9 que en el período de 1870 a 1916, el número de las haciendas 

aumentó en la región do Puno de 300 a corea de 1,100, que agudizó

las luchas interg~upalos do eliminación entre los latifundistas de 

J!Iolgar con los do Azángaro. Además la parcelación en exceso que so· 

había realizado en las antiguas explotaciones, hace que los tcrrat~ 

ni~~tos vean como solución a sus problemas, el quitarles la tierra 

a los indÍgenas, esto coincide con el período de las ~andes revolu 

ciones campesinas. 

La reconcentración do tierras en pocas manos fué dada por la 

incapacidad do pago do lon latifundistas, a los grandes corrrprado-

ros (capital comercial o feudal comprador), como consecuencia de la 

caída do precios en 1014-1929. Por ejemplo, en 1926, naco la 11Soci_s 

dad Ganadera del surn do la frunilia Gibson do .Aroquipa9 en 1930 9 la 

familia Rossoll y Storn7 entreg<:lJ'l la hacienda Huaracnni a la :'Casa 

Roth o Hijos" do J~roquipa. 

La respuesta campesina estalla y so producen las rebeliones 

de Rumi Maki (Hlk~1canó), las sucesivas do los campesinos do Asillo, 

Orurillo; Azángnro 9 Saman, ••• etc. Donde se produjo resistencia-

crunpesina fué donde mayor concentración poblaciional tenían y donde 

actualmente se mantiencn9 no así, en las tierras de mayor altura y 

de menor población; donde las conunidades fueron acorraladas a las 

peores tiGrras. 
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En 1968~ la forma do explotación servil~ estaba bajo la he~ 

monía del capital comorcialy que a pe.rtir do una estructura ol.!_ 

gopeJli<.;Cl.' d.Ominantevinculada a las formas precapi teJ.istas, subordi 

nándolas a los intereses del Imperialismo. 

Con la dación del DL. 17716 do Reforma .Llgrario.., so desplaza 

a los terratenientes ausentistas, poro no so reemplaza el capital

comercial, la burocracia los desplaza a un nivel subordinado? en a

delante el EStado so constituyó en el agente dinanizador do la ro--

g'ión. 

Puno ocupe. una posición subordinada y periférica con respec

to a .Arequipa9 centro dominante regional, que a través de un inter

cambio desigual logra ventajosamente apropiarse del excedente econ6 

mico y exportan insumas y bienes industriales hacia la zona del al-

ti plano. 

Puno es el centro o una fuente de acumulación originaria del 

capital básico :para activar el proceso de desarrollo de .Areq_uipa. 

La 1'L6gica de desarrollo 11 
9 basado en las ventajas comparati

vas, exportaciones con bajo valor agregado, requiere q_ue ol Estado 

resguarde o posibilito el 11 dosarrollo"de espacioanonorGs~ el Est.!: 
do se reestructura asimismo, y en función de: 

a.- Las formas qu0 adq_uiere el sistema, por el tipo de flujo de pr~ 

ducción, d0 consumo, financiero. 

b.- Las formas do relación, competencia o dominación complemGntaria. 

Co- ][ papel del sistema (del Estado) do complemento o componente -

dinamizador básico. 
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Ha delimitado regiones (espacios) diferentes como 111Jnbi to de~ 

tro del cual recogiendo los lineamientos del Plen se prepara y esp~ 

cifica las estrategias do desarrollo derivada do la política do a--

condicionamiento territorial; los criterios QUe provalocon on la d~ 

marcación do la región son los políticos y técnicos y con ella so 

implementan microregionos diferentes como 11unidados 11 o espacio 

geográfico mínimo 9 en cl cuo.l os posible o11contrar una estructura
.t' 

roductiva propia2 un ecosistema relativamente homogénoo 9 y un sis
'i'i 

toma vial QUa posibilita los intercambios, al mismo tiempo que oxi~ 

to una unidad mínima do administración. Este ámbito sociooconómico 

debería admitir la programación do actividades y proyoctos 11 • Por lo 

quo 9 asumiendo que on la delimitación subrogional llevada a co.bo -

por el INP 9 ofoctivamonto so encuentra una estructura productiva h2 

mogcnoa 11propiatr 9 un ecosistema rolativamonto homogéneo. Hemos va--

rindo ol espacio do ru1álisis en cuanto eliminamos do la Prov. do --

ll[olgo.r 9 el distrito de J:,."ltauta9 do distinta conformación debido a -

la producción do la mina San Rafael y su r.r¡ayor altitud relativa y -

aumentando los distritos de Ocuviri y Pucará QUe portonocon a la--

Prov. do Lampa 9 poro no mantienen comunicación con su Prov. sino 

con J¡yaviri 9 car>ital do la Prov. do Molgar9 os docir 9 ol espacio do 

análisis os la Microregión do Melgar. El INP (Oficina Regional do -

Puno) 9 sostiono 9 QUO en la delimitación, "so ha tratado do mnntoner 

la. integridad do las empresas asociativas", consideración ósta roa!, 

zada b1sicam~1to sobro las'Emprosas Rurales do Propiedad Social, 

que en su extensión r'dofinenn el espacio do análisis y que nos cen-

tramos en su análisis dadas estas características. 

(~ \.:)1.3. Planteamiento del Problema. 

La realización de este trabajo de investigación, surgió de -

:E De "La Delimitación Subregional 11 • Ili!P - Oficina de Puno. 
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la. reflexión sobre la experiencia de la actividad agropecuaria en -

la Prov. de Melgarj lo que nos ha conducido a la evidencia de que -

la sobrevivencia y desarrollo de lasempresnsagrarias depende en 

grru1 parte do la naturaleza del escenario político9 social y econó

mico en el cual so desenvuclven9 del modo do su inserción en este -

contexto, y do las estrategias quo las empresas pueden desarrollar 

frente al ambiento quo las rodeao 

En general, ol sector agrario está considerado como la Iarto 

crítica do la economía peruana, on ol caso específico do las empre

sas autogostionarias do la Prov. do Melgar, su perspectiva económi

ca os algo más alentadora. ]Th:ltán dedicadas principalmente a la pro

ducción do fibra do alpaca y lana de ovino para la O:A.']!ortación 9 han 

encontrado favorables condiciones on el mercado con tendencia alcis 

ta en los precios, sobro todo do la fibra do alpaca9 por ello, a p~ 

sar do al~~ graQo do descapitalización producto del saqueo realiza 

do por los hacendados antes do la afectación por la Reforma Agraria 

la mayoría do ostQs omprosas están produciendo oxcodontos. Sin em-

bargo, esto indicio aparontomonto positivo escondo algunas parado-

jas. Tradicionalmente, los trabajadores y pastores on las haciendas 

del altiplano tonÍém niveles do ingrosos 9 do educación y do organi

zación social i~forioros a los do los pequeños agricultores y gana

deros de las ccroUl1idados y parcic~idados. Como consecuencia do la -

reforma agraria los ahora socios do las empresas asociatiVQS tien-

den a tener niveles do ingresos y oportunidades sociales y cultura-

los mayores que los campesinos do las comunidades, hecho .que crea -

resentimientos y conflictos. 

Aunque en la práctica las diferencias en el nivel do vida e~ 

tro los trabajadores do las empresas y los comuneros y parcoleros -
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n.o sean graneles, su situación relativa y perspectivas para el :rutu.

ro han cambiado a favor do los primeros. La situación aparontomonto 

alentadora do estas empresas en general no so debo nocesario.monto -

al buen manojo do ollaso 

Casi todas las empresas se encuentran en una situación de -

transición de la hacienda tradicional hacia la empresa moderna y e~ 

pítalista. Desde w~a lógica rentista de la extracción de la plusva

lía de haciendas caracterizadas por bajos niveles de inversión, ni-

• veles'mínimos de pxoductividad y relaciones laborales no capitalis

tas están pasando a una racionalidad capitalista con mayor ~nfasis 

en la capitalización y reinversión de los excedentes~ la bú.sq_uoda

do niveles más altos de producción y eficiencia y el establecimien

to de relaciones contraactualos. El hecho de q_uo estas empresas so 

orienten hacia el morcado externo los permito generar oxcodontos a 

posar do los niveles bajos en la eficiencia en el uso do rocursos 9 

por lo menos mientras los precios mantengan su tendencia alcista. 

LAS RELACIOIJES COF EL "ESTADO.- Las I!lRPS 9 están funcionando -

relacionadas con la actividad estatal. Por el proceso do reforma a

¡graria se conformó el PI.AR 11Umachiri-Nuñoa11 al cual pertenecían las 

empresas de Propiedad Social. La modalidad do adjudicación fue apr~ 

bada en ol mes do Febrero do 1976 9 por la Dirección General do Ro-

forma Agraria y .M3ontamionto Rura.l 9 la alta Dirección y el Ministe

rio do Agricul tur~:: 9 fu dicha aprobación so consideró la formación -

de 5 sociedades agrícolas do Interés Social (SJJS), siendo ostasg

I~olkoparki 9 Umachiri 9 Kunurana 9 Nuñou. y ll.lianza9 a las cuales so do 

bía adjudicar 201 predios con una superficie total do 277 9 658 Hás.a 

integradas de 12 cormmidades campesinas. Posteriormente 9 al promul

garse el DL. 21317 y al darse la directiva N° 1 de,1976 9 del Fánis-
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torio de Agricultura y CON11PS 9 en la que se ostipul2.ba el procedi

miento do adjudicación do EPS en ol área r~al y existiendo las con 

diciones para la adjudicnción 9 la Zona Agraria XII mediante acta -

del Comité Zonal de Adjudicaciones, hace el siguiente reajustes 

- Que las adjudicaciones roali zadas para consti tuír 5 SJU:S ~ se modi 

fique y la adjudicación so haga a 5 ERPS. 

- Las ERPS podr&n ampliar sus actividades a otros sectores do la c

conomía9así como a la producción industrial 9 minora9 artesru1al 9 do 

servicios, oto. 

- En cuanto al aspecto social le.s EPS estarán normadns por el, DL. -

20598 y DL. 21317. 

ESto estaba ligado al modelo de desarrollo dol Gobierno del 

General Velnsco 9 aunque un poco en forma tardía so pluntoaba, en -

los lineamientos do Desarrollo de la Región Sur lll tiplñnica 1975--

19789 on el largo plazo, 11Una industrializncion rural 9 en una primo 

ra etapa localizada on espacios menores previamente delimitndos 9 ta 

los como los Proyectos Integrales do Asontnmionto Rural (PI!~) del 

sector agrario". 

Las ERPS están sujetas a. las normas del Hinisterio do .Agri-

eultura referentes a. las actividades agropecuarias y 9 como las Cl~ 

y Si:.IS 9 dependen del Banco J¡grario para su capital do trabajo (prós 

tamos do corto plazo). Hasta antes do su consti tuci6n dofini tiva.9 -

como empresa on 11 formaci6n 11
9 no toníon comités directivos elegidos 

por los trabajadores sino, Corai tós de Gestión con una raa¿{oría do -

nicmbros que oran funcionarios del Estado. T2!ílpoco dependían única

r,lentc del Banco L.grario para su cródi to 9 sino también tenían la po

sibilidad (por lo nonos on principio) do recibir fondos do FONJ~S. 

Sin ombargo 9 los fondos dol FONliPS fueron canalizados a través del 
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Banco 1~ario 7 como fidoicomiso 7 ejerciendo ln función do supervi-

sión on reprosont<:eción do FOlifll.PS. m tianncnte hn..r1 tenido acceso a ~~

fondos canalizados por FOIJJ:.PS 7 de la. Cooperación Técnica JJ.emana y 

Holandesa$ destinadas a inversiones de largo plazo en condiciones 

blandas. 

EL CONTEXTO :DZP llRTLMEN'TliL.- ])ebido a la especialización eco

nómica regional aún vigente 9 que confirió a Puno un rol periférico 

de simple productor de materias primas 7 no hubo ni hay una capaci-

dad privada regional para determinar un significativo crecimiento -

de su economíac :Do este modo no sólo resulta incoherente 9 sino tam

bién imposible 9 pensaron un capitalismo nativo como elemento mo-

t:riz de su economía. En consecuoncia7 lograr un desarrollo integral 

es improscindi ble apo;yarso sobre las políticas de desarrollo regio

nal del gobierno, espacialmente sobro las do financiamiento. Esto -

supone varier las ca.r<:tctorísticas rogionalo·s básicas que condicio-

nan el desarrollo agropectl.a.I'io 7 cornos 

La economía es poco diversificada y orientada a producir bienes -

primarios o de poco valor agregado. 

Tia oxcodonte económico os extraído a travós de las rodas do comer 

cialización do los productos primarios y manufacturados. 

Un sistema do precios y términos de intercambio totalmente desfa

vorable. 

Los términos productivos han sido poco dosarrolladas 7 esto debido 

a la persistencia do relaciones do producción procapitalistas que 

fueron usadas on beneficio del capitalismo mercantil oxtrarogio-

nal. 

EL USO DE Fii.CTORES Eli! EL AGRO.- Las condiciones naturales oon 

las primeras on condicionar todo tipo do explotación agraria. Así,-
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encontramos que la ecologÍa do la rnicrorogiÓn según Tossi so clasi

fica en dos pisos8 

b.h.M. ESto piso os adecuado para la explotaciÓn ovina9 vacuna y 

alpacuna 9 tam.bión para el cultivo de productos do pa."l llevar como 

papa; quinua9 avena y otros. 

:B.M.h. 8.11. y tp.L .• Piso on ol que so puedo desarrollar la explo

tación do camólidos sudamericanos y ovinoso 

Cabo ampliar que los suelos on general son do textura franco 

gravosa do formación azonal portonocionte a la sorio Nufiea do ori....._ 

gen aluvionico-glacio pluvin1 9 con un buen drenaje do 5o6 pRo olasi 

ficados ocológicenonto dont~o do la pradera o bosque húmedo montano 

y monto o páramo húmedo sub-alpinoo Cuenta también con fuentes do ·

agua como puquios 9 ríos 9 lagunas quo permitirían la instalación do 

nuevas áreas bajo riogo.faltnndo solamente la infraostTilctura ade-

cuada (ello pretendo realizar ol Proyecte do Irrigación Chuquibam~i. 

lla). 

Las organizaciones do productores so distribuyen indistint~. 

rnente 9 en el ñrea inclinada (3 7 812-4 9000) so encuentran ol 77 % do 

comunidades y el 50 % do parcialidades on ol área do ladera (4 9000 

-4 9 200) en olla so oncuontrnn ol 23 % do comunidades y el 32 ~ ~o ~ 

parcialidaios9 en el 2roa do cordillera (4 9 200 a más) concentra ol 

18 % rlo parcialidades (según ln microrogión Melgar). 

La tierra os destinada en alto porcentaje para la producción 

agrícola on las comunidc..dos y parcialidades y en rr.onor escala en 

las ornprosas 9 os-Go.s Úl timus destinan la mayor parto do la tierra a 

la producción pecuaria. También os 11sada do acuerdo a sus condicio

nes climáticas, hidrográficas 9 cte. En las panpas so cultiva y so-
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la usa para pastos 9 niontras la tiorra ubicada en laderas do cerros 

sólo son usadas para pastos naturales. La p~oductividad 9 está dircc 

tar:1ento dotcrminnda por lo ce.lidad do tierras. El desarrollo do las 

fuerzas productivas y la tecnologÍa usada. 

El f::tctor cnpi tal es oscaso 9 poro con la presencia clol pro-

yecto I!licrorogion21 9 las expectativas han mejorado en cuanto a su

uso de parte de las empresas. 

La mano de obra es usada en forma tradicional 9 exceptuándo

se claro está9 a los cuadros empresariales, o la de aquellos que 

han sido entrenadoso 

1o4o Objetivoso 

Los estudios globales de la socied~d son insuficientes en 

t2nto ocultan los movinüentos divergentes de sus componentes acos-

tumbrándose a no ver más que un todo homogéneo allí donde existe -

multiplicidad do situaciones diferentes a Aparece pues la r.::;:::obidad 

do desagregar el estudio económico~ por ello este trabajo tiene co

mo OBJETIVO GE1\JJTIRAL 9 intentar el análisis do la situación concreta, 

de un componente do la economía global 9 el sector agrario dentro de 

un os~acio socinl y económico específico. Esto supone aceptar9 U11a 

dolimi tación (microrogional) do un espacio más o menos homogéneo y 

una determinación do los puntos centrales del análisis, la estructu 

ra do las empresas rurales y de Propiedad Social. 

También nos preocupa la estructura do los cambios exteriores 

dado que entendamos que el sector agre.rio so encuentra: limitado en 

cierto modo 9 por el contexto, por lo quo obsorvaromos la relación -

del espacio microregional con el espacio reg~onal 9 usru1do para ello 

fuentes de sogw1do orden 9 para ubicar la relación. 
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Como objcti vos eS])ocíficos -tcnom<Js t 

1o- Determinar ol estado situacional do las economías empresariales 

do transición do las ErPS? 

2.- Analizar el ~apel del Estado on el desarrollo agrarioo 

3.- Evaluar la racionalidad económica de los peQueños y medianos 

productor os. 

4-.- Dotorminar la ::tctua.l o:xplotación dol ganado huaccho. 

HIPOTEJIS G:El'DTIR.AT...~ ~ 

El proceso c1o Reforma Agraria inic:i::1.t1a por el gu biorno do 

Juan Volasco 9 no hizo doso.pnrecor las :::'ormas proca::.;:d -l;alisto.s do p:·~~) 

ducoión, por tanto, el sistema actual 08 UDO. comoino.ciÓn ao formas 

tra,''lSicionales hEtcia la modernización do lao orgEtnizacionco ecoe(·;,:i 

cas a una forma r2.cional y co.rlitalista~ 

HIPOTESIS P.f.JlTI CUI:P..R!JS ~ 

El dosarrollo do las economías omprosarialos 9 doponé:.G en 

gran modidc. de la l1ntu.:caleza del escc.'1.ario político~ 

El Estado 9 os cü oJ:'go.nismo dinnmizru1to y propulsor d0 la 0~<2, 

nomia do la zona, oso hace, que ol capitalismo que so desa:crolla os 

do un tiro bt-eocrático 9 os decir~ onfoudada a las nocosidados do e.c. 

conomú:s oxtrarogi.onalos y sustentado por las ac:::ionos do J?olftica 

del Estado. 

La vía do desarrollo cnpi talista en o1 nc:;:·o 9 terrateniente o 

11 junkor" convive on pormo.nonto conflicto con la v:'to. cnL!pesina o 

"farmor". 
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Le.. o:x:plotación dol ganado huaccho rop:;.:oson"lia la :p:. :..:Boncia cio 

::;.~olacionos :procaJ}i tclistas on el agro y cumplen 1;.n rajXll dotormin~1}; 

to on ol dosa1.-rollo 9 como on la ca:ractorizacién du J.a formaci6n oc 

nÓl':lÍ OC•., SO OÍ al. 

J.a. implementación ele pastes oul tivados ~ G.ll 0.1. área no rompe11 

lo.o::: relaciones procari t3listas 9 aparecen comd sa1i6.J. alternativa aJ. 

so b:ropns toro u:: . 

.. 
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IL ANALISIS DEL CONTEX'ID DEP ART.AMENTAL 
======~~==~======~=~==~~=========== 

2.1. IDENTIFICACION DE LOS RECURSOS HUM.AKOS DFTJ DEP.ARTAMENTO • .... -.:-~.........,_=._.,....___.,.,._ __ .-.. ...... ..,_=---~·-"-''''"""'-= .... "Z"-. .. ·.·--~....-.. -- .. .,...,_.,_, __ ,.....,........_, -~ .;; .• --~"..,.,.,.'"""" --·-···· - _.,, -- .... ~~-c ...... 

2.1. 1. Población Total. .. --------,~,=--~~ 

La población total de Puno viene d.ismin'..lyendo en términos re 

lativos frente a la población del Perú9 asf podemos apreciar que en 

1940, la población del Dpto. era el 8.8 %~ 9 en 1961 bajó a 6.9 %, -
en 1972 llegó a 5.3 %y en 1981 sólo es de 5.2 % que ~1 términos a~ 

solutos es 890 9258 habitantes. 

CUll.DRO N° 1 g POELACION. 

liÑO PER.U % PD1if0 

1940 6' 8o7 9967 100 541,371 8o8 

1961 9'906,746 100 CCC 9 260 6.9 

1972 "13'538,205 100 7769 í79 5.3 

1981 17'0059211 100 8909258 5.2 

FUENTEg I~JE. Censos Nacionaleso 

La tasa de crecimiento intercensal es de 1.5 y la tasa de ~i 

gración -17.9 % (en 1972). 

2.1.2o La Población Econ6micamente Activa. ,.-...........,.,,_ -~--J<-____ ......._.,.,....,,._.,_,.._,o~----'1'0- ~·...,~---- __,,. 

El PEA en 1981 ropresGnta el 35.6 % do la población total~ -

on 1972, era ol 29.3 % do la PT 9 en tórminoo absolutos era do 

306,791 de ellos 9 sólo 291 9791 es población ocupada y/o subocupada9 

que vendría a ser ol 95 Jb de la PBho Esto considerando a todas las 

:!E 
Ver I:l Problema Regional Hoy - Ed.ic~ Tarea. 
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personas ocupadas mayores do 15 años 9 específicamente del PEA9 sólo 

'* el 33.5 % está ocl~ada. 

]e esta población ocupada 9 la cantidad do porsonns dedicadas 

a las actividades agrícolas ha disminuido en términos porcentuales 

do 69.6 % a 66.5 %y las personas dedicadas a las actividades indus 

trialos también disminuyeron do 1972 a 1981 do 10.1 % a 8.6 %, ello 

do por sí nos sof\ala la precariedad do las políticas do desarrollo. 

Habiéndose incrementado los sectores do comercio y servicios do --

1.4% a 1.6% y do 8.6% a 9.8% respectivamente. 

CUi:J)RO N° 2s · D:pto. do Puno s Dist. Porcentual do la Población Ocupa

da do 15 m1os y más 9 según actividad económica (72-81) 

RJJ.U DE l~CTIVIDf1D 1972 1981 

T O T J;. L 100 100 

Cifras absolutas 2119973 2919534 

/¡_gricul tura 69.9 66.5 

Th..'})lotación de las lUnas 0.9 1.9 

Industria manufacturara 10.1 8.6 

Construcción 2.3 2.5 

Comercio 6.4 8.5 

Transporto 1.4 1.6 

Servicios 8.6 9.8 

Otras ramas do a.cti vi dad 0.4 o.6 

FU:lJ:tJTEs Rosul tados Provisionales del Dpto. do Puno. INE. 

2 • 2. EL RECURSO TI IlliUi. s 

2.2.1. ~spcctos Dspacialos. '#--. 

Desdo el punto do vista de ocupación económica del espacio 
~· 
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rogional 9 existen tres áreas diferentes g 

;~ca circunlac~mtro 9 densamente poblado con predominio do la acti 

vidad agrícola y comorcial 9 en ella so encuontrru1 las ciudades do 

Puno y Juliaca que también le dan características do poder admi~ 

nistrativo y ele decisión sobre los recursos. 

lxoa Cordillorana 9 poco poblada9 entro las cordilleras so dospliS 

gan las pampas altiplfu1icas 9 cuenta con un clima frío y su parto 

más baja ost2 por encima do los 3,9CD m.s.n.m. Tih ella so encuen

tran ubicadas las actividades pecuarias y minoras. 

1iroa de Selva y Coja do Solva9 os una zona do colonización con -

predominio do acti vi dados forestales 9 agropecuarias y minox:as (m~ 

talos preciosos). 

Estas subzoncs no han cbsarrollado sin embargo 9 dinámicas re

c,-"ionalos diversas y contradictorias. JJsto porque la organización 

dol espacio está on fm1ción do las economías extrarog~onales. Los 

centros do importancia consti tuyon 11 contros do acopio11 que so ro--

fuerzan por las vías orientadas hacia el oxterior9 y la falta do ar

ticulación entro iroas y centros menores do la rogión. 

2.2.2. Uso do la Tierra. 

m área de cultivo en secano os la que mayor volúmon repro

sonta9 alrededor del 97% y en ellos so dan los cultivos representa 

tivos ele la zona. TIL área do tierras irrigadas está rlcdicado a la -

producción do pastos cultivados, avena forrajera 9 alfalfa, trébol 9 

etc.? on 1976 9 sólo ora do 3.9% el total do tierras aptas para ol 

cultivo. :el 59.3 % clol total do tierras del área del ü_epartamonto so 

dedica a las acti'ñdacles pocuarias 9 siendo un problema el sobropas

toroo y la oxistoncia on mayor proporción do ganado criollo además, 



no oriste un centro clonc.le so produzcan semillas para mejoror los 

pastos. La agricultura ostá caracterizada por ol cultivo ele ospe-

cies andinas como la papn., cobada 9 quinua9 cañihua 9 ollucos 9 izaño 9 

y otros. Y en la zona do ceja do solva9 café 9 cítricos 9 os suporavl 

taria en productos como el cafó 9 la papa 9 la quinua. La producción 

pecuaria on sus rubros principales os superavi tr.ria permi tionclo su 

colocación en morcaclos extraregicnales. 

Los factores clim2ticos tienen una incidencia negativa por -

ol carácter cxte1-:si vo ele l0. producción y por la escasn. utiliznción 

do abonos on los sectores do minifundio. 

CULDRO 1if0 3 g PUNO s DISTRIBUCIOliJ m:; TI"'Tt?.R.,::S s:cmm COI:illiCI011JJS DB USO 

(en L1ilos do hccté.:r·oas). 

USOS DE TIJTIR.,..~iS 1975 1976 

C.L.bsoluta.s % C.Lbsolutas % 

~l:roa total 69738.6 100 

1. ¡'iroa ele labro.nza 219.0 3.24 219 3.24 

1.1.i'J.'oa cul tivacla 122.5 1 .81 123 1.82 

.etc secano 120.0 1. 78 119.1 1. 76 

.con riego 2.5 '0.03 3.9 0.06 

1.2.l.rea do descanso 96.5 1.43 96 1.42 

2. Pastos natm·alos ~,957.9 58.73 49000 59'.36 

3. Bosques 1,772.1 26.30 19719.6 25.52 

4. Suelos no aptos }Jara 

uso agropo cu:.;l'i o 789.6 11.72 800 11.87 

FtJ:íJI.'TTn g I :NP • 

. So considera ol 93.1 % dol iroa total o sea el 499.6 Dil hoctároas 9 

lo restante corrosponelo al lago Titicaca9 parte Peruana. 
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2.2.3. Estructura do la Propiedad do la Tierra. 

r:n 1961 ol censo o.gropocuario 9 consideraba b;Ísicw.onte dos 

formas do propioclacl~ la privada y la comUnal y sus cifras sólo so 

referían al 43.79% do l2 superficie rogional 9 bastante limitado en 

cuanto al número y tamm1o de las com1llúdados 9 poso a sus limitacio-

nos nos da la icloo. do la importancia del sector latifUlldistn. ns -

así quo.~ las unid2.clos inforoantos mn.yoros do 500 Hás. llegan a-

2,265.9 milos clo H6.s. quo son ol 77 % del toto.l del áro:1 consada. -
menores 

Las pequeñas y mcclim1o.s proricdadcs do ent once a do 5,000 

H6s. sólo llogru1 a sumar 685.1 milos do Hás. quo os el 23% del 

croa consada9 estos suma-'1. a 1089 707 unidades informantes que es el 

' 92. 3 % clel total clG uniclados informantes. :Más aú.n 9 707 11roriotarios 

(lóo.so terratenientes) quo oran ol 6.15 j, do 11propiotnrios11 ·ocupa-

bru1 1 9 939.2 oilos de Hns. que representaba ol 65.71 % c1ol área. 

CUil.DRO N° 4-I\.. -- Tan. SUPDRli'ICID ~niles clo hect6,reas )_ 
Tot. Unicl_. RTDDL'Jl.IT D:O T7"1l''f'JNCIL. 

Hect. Inforoa.n Propis_ Il.rron- L.pnrc. CoEJuno Col:luni Otras 
tos. tnrios damto. ;ranac. ro. dRdo forl:l. 

l.lonos do 1 20.2 18 0.2 0.2 0.4 1.4 

Do 1 a 5 91.3 82.9 0.8 0.4 2.8 4.4 

Do 5 a 500 573.6 480 26.9 2.3 1 o. 1 8.3 4.6 

500- 1,000 257.1 198 22.2 7.6 27.3 

1,000- 2,500 480.938 6.7 27.1 11.6 55·5 

2,500- 5,000 366.8 295-5 31.1 2.7 37-5 

5,000-10,000 389.3 313.6 49·7 9.2 21.8 

1_0.:¡000 
, 

771.8 74:2·4 26.4 a mas 

TVTALIJ.S 21921 22520 153 2.9 13.3 41-4 220.3 

1) La suporficio cl:J lo.s comunidades os !:lucho mayor que el que apar.9. 

ce en el Censo 9 debido a que on muchos casos so docl2rabru1 pro-
piotc.rios. 

2) m mir:J.oro do cor:n.miclmlos y la extensión os DUcho mayor. m Censo 
sólo ompndronó a aquéllos quo realizaban labor agrícol2 por admi 
nistraciÓno 

li'U1JliTTD~ Conso Hacional do 1 9 961. 
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CUJ.DRO l'T0 4-B. 

NmU:;RO :or; UNIDl:J)J13 LG1~0P::JCU.:.RH.S S:'JGUH R'JGU'['JJ)T :O:G T71N-:-a·~CIL 

i.rren Apare. 
Comu- Cor:mni Otras PROPI::J d . -

SUP:JP..FI CID TOT/..l.J"JS - ar.non Y anaco 
el a d. foro as ])J.D 

to. najo. 
- nero. 

Nonos do 1 49?627 439004 667 713 19285 39958 . 
Do 1 a 5 41?248 379390 337 175 1 9262 29094 

De 5 a 500 17 9842 159690 329 101 534 24 1,164 

500- 19000 372 289 31 14 38 

19000- 22500 320 257 20 9 ·34 
.J 

29500- 59000 105 85 9 1 10 

59000-102000 58 47 7 1 3 

109000 
.. 

31 29 2 a ::J. as 

SUJ3-TO Ti~LTJS 1_Q92603 962791 12440 989 32081 _ /lc9 ~12 252 
Grupos sin 

5,957 1 1 59f1,..23 
tierra. 

~LDTLLDS 11~q_6o 962722 1 2 4;;LO 989 32082 _49 122708 

FUTINT1J2 OJ'TDC. (Canso L.gropocuario 1961). 

In 1977 casi al t6roino do las adjudicacionos 9 se trabajaba 

con. ol cri torio ele ::l.-roo. rcdcroada y no roformnda9 bc..jo mode.lido.dos 

é!.o ndjudic2ción q_uo consiclornbnn las clnsos g 

I .- Parcolncioncs individuales. 

II .- CJ.P y PR~ CLI. ( Cooporn ti vns il.gTFtrias do Produ.cción). 

III .- SUS (Sociodcilos :~grícolas do Interés Social). 

IV .- :JRPS (~JI:;¡pros.:lS Ruri}.los c:c I'ropiedad Social). 

V .- Cor.mnidG.dos C['.f:1T>osina.s. 

Así toneEJosg 



CUL.DRO N° 4-Cg 

TIJ?O DD ORGAliJIZLCIOIT 

Jtroa Rofornndn. 

Si:.IS 

Ci:J? y pro CJ'.I' 

.: . ..roa no Rofornc.c1a~ 

Comunid. y parcic.lidados 

?ro:pi0tnrios inclivjduales 

L.rea do dor:1inio pub. 

Superficie afoct;:cla }Jara 
aclj ucli ca.ci ón. 

20 

NONIJRO 

40 

20 

15 

05 

685 

7,014 

SU?'3RFI CI :S 

H:."JCTJ.JL"J.AS. 

1 '550,210.3 

855,023.6 

524 9 292.1/c 

170,887.66 

982,939 

685, 70lt 

14.!;-, 562 

F/1NILii1S. 

5,678 (1) 

6,212 (2) 

736 

53,386 

----------------~----------------------------------------------------------
'IDTL.LES SUi":-::::?.FI CI::J 

1) In.cluye 12 conwricbclos. 

2) Incluyo 69 comun.icl:::.clos. 

Fl.TJNT.Jg IIIT'-Diagnós-tico jlogional 1977. 

:Csto cuach•o nos nuestra quo hts tierras están concentradas -

en la gTan propiedad bajo las fornas autogostione:.rias 9 pues poseen 

on conjunto 2'405 9 828.4 H&.s. y bonoficiabn a 12 9 626 fn.r:ülins. Ds qs 

cir 9 ocupabEm ol 57 j~ del &en y beneficiaban al 17 % do fo.Lrilias. 

Y contr2rianente, lo_s commll.clades y propioto_rios incli vidua-

los constituían 60 9 !;-00 fnn. caopesinas que ocupaban el ;¡_o % del 

6roa9 os docir 1t668 9 6~3 Hás. Dl 83% do las familias dedicadas a-

las actividades agropoctk~ias ocupnban el ~O % del 5rea9 nótese tao 

lJiÓn que no estanos consicloranclo a los uedianos propietarios on el 

cuo.dro 9 esto so clobo n que henos escogido el cuadro dol término real 
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del proceso do reforma agraria donde so 

q_uidado el latifundio y la sorvidu.'!lbro. 

2. 2.4. El Producto Erute Interno Regional. 

La composición porcentual del PBI, nos indica q_uo la región 

continúa siendo una zona básicamente agropecuaria, pues 9 peso a que 

la participación del sector agrario ha. disminuido del año 1971 al -

1981 de 31.9% al 24.5 %9 so mantiene como el principal sector. Tia 

sector manufactvxoro ha m~1tonido prácticamente su participación 

con leves variacionoG generalmente incrementales en 10 años ha va-

riado do 13.4% al 13.8 %. So incrementó si~ficativamonto la par

ticipación del sector gobierno del 12.2 % al 16 %9 asimismo, so in

crementó el sector construcción del 3.5 % al 5.9 %. 

E1 último ru1o de análisis 9 los sectores primarios consti~ 

el 30.4 % del PBI y el sector secundario s6lamente 19.7 % lo que -

por si, nos muestra el fTacaso de las políticas de sustitución en

la zona, el sector terciario consti tuído por el sector comercio, ~ 

bierno 9 vivienda y otros constituyen el restante 49.4% del PBI. 



CUADRO N° 5~ PUlifOg DEPARTAMEH'.ro DE PlTITO - POR ACTIVIDAD EOOJ.::-OMICA. VALORES A PRECIOS DE 1973. 

(:Millones de soles). 

- -- . .. -- _..,. ___________ _ 
CLASE DE · 
ACTIVIDAD 1,971 1,972 1,973 í,974 1,975 1 9976 19977 19978 1 9979 1 9980 1 9981 -----... ---·~--~--------- ..... ~---- -~-. ..-..---· 
T O T A 1 6,580 69455 6,615 6,669 6,871 6,747 6,722 69 820 6,928 6,964 7 9 386 

------ . ..-.-...- __ ..,. ___ -... ----------------------
Agricultura 2 9096 1 9950 1~889 19805 1,735 1 9733 1 9732 1 9821 1 9820 19 698 1,809 

Pesca - • - - 2 2 4 5 6 7 7 

:Minería 293 261 343 318 350 34.2 382 391 412 413 425 

I-fa¡1u:factura 884 920 972 1 9020 1 9072 1 ,021 942 930 964 1 ,009 1 9022 

Construcción 229 257 28L). 372 390 370 355 344 365 391 435 

Comercio 427 422 426 442 457 423 395 414 415 401 427 

Vivienda 684 704 724 744 765 780 796 8o3 813 821 833 

Gobierno 864 8L~8 873 898 950 998 1 9022 19007 993 1 9024 1 9 183 

Otros ser. 1,163 19093 1,104 1,070 1,150 1,078 1 9094 1,105 1,140 1 9 200 1,246 - ..... __.. -..-..-----~-~,._ .-.......-. 

FUEI:JTE~ DGCN-INE (Resultados provisionales). 
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2.2.5. Características de la Microregión Melgar. 

PO:BLACIONg 

Según el Censo de 1981 9 la población de sus diez distritos -

era de 61,957 habitantes, siendo 24 9 220 población urbana que repre

senta el 39 ~~ del total y 37 9 737 de población rural 9 siendo la de -

mayor concentración urbana Ayaviri que tiene 10 9797 habitantes, 

igual al 17.43% do la población total. Netese que so considera po

blación urbana a concentraciones poblacionales de 188 9 517 y 477 --

personas que de ninguna manera a mi critorio 9 puedo sor urbana 9 si

no son simplemente villorios 9 además, carecen do servicios elomont~ 

les como agua pota"blo 9 desagüo 9 luz. Otras concentraciones poblaci_2 

nales urbanas a mi criterio son Nuñoa9 Santa Rosa y Pucará9 por su 

cantidad do población y sor importantes• centros do comorcializaci6n 

zonal. AsÍ 9 la población urbana so vería reducida al 31 % do la po

blación total o soa9 do 19 9 144 habit~~tos9 la población rural sería 

entonces el 69 % del total. 

La.ta.sa do crecimiento intorcensal 1971-1981 fue do 0.8%-

anual en el área trrbana y del 0.16 % en ol área rural. 

CONCENTRACIOliT Y DISTRIBUCION ESPACIAL DE LA PO:BLACION~ 

La densidad promedio os do 9 hablkm. siendo el do menor den

sidad Ocuviri con 1 habi ta11to por km. y el do mayor Orurillo con 17 
. ... hab,km. en goneral 9 la densidad os m~yor corea do los centros pobl~ 

dos y do acuerdo a las subzonas. Así 9 en el ~oa inclinada ubicada 

entro los 39812 a 49000 m. s.n.m. 9 que son consideradas como plani-

cios 9 se encuentran los mayores centros poblados. liYaviri 9 Santa R_2 

sa9 Umachiri 9 Orm"illo y I'ucara. En ol ároa do ladera 'do Ll-?000 a 

4,200 m.s.n.m. os do pendientes moderadas y ostá compuesto por los 

distritos do S~1ta Rosa. El área do cordillera ubicada entro 1 a-
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4,200 a más 9 os bGstante nccidontada y on olla so encuentran la Pq! 

to alta do Ocuviri 9 Nuñoa9 Santa Rosa y Macari. 

EDUCACIOH. 

La población on edad escolar totaliza 32~ 122 niños y el 

56.6 % roci bió atención escolar durante el año do 1981 ~ sólo ol 7. 2 

jS roci be orientación a lo. capacitación técnica. El indico do deser

ción os do 11.29 j~. Jlll a.YJ.alfabotismo tiene tendencia creciente do -

1.9 ~en 1981 el 40.72% do la población ora analfabota9 en educa-

ción primaria la población desatendida ora do 19502 niños, os do-

cir9 el 10 % do la demanda. En educación secundaria la población d.2, 

satondida os dol 70 %. 

SALUD. 

Según datos do 1979 9 la tasa do mortalidad ora do 20.14 % y 

ol do defunciones entro 0-1 años do edad ora do 46.51 rf;. La desnu

trición alcanzó el 61 }> entro los niños do 0-5 años. La población -

desatendida fuó do 12 9 141 habiatntos 9 os decir, aprox.ir:1adru:1onto el 

20 ~ do la población total. 

SERVICIOS. 

El desagüe alcanza a 19 220 far:1ilias 9 os docir 9 al 21 ~do la 

población 9 os decir al 9.8 % do la población total. El agua e~canza 

a 29 577 familias orl docir 9 al 21 f, do la población total, clo óstas 

el 14.4 fo son a través de bonbas do agua. 

LA POBLACIOH JECOHOIUClJ'lJJNTE ACTIVA. 

Según Fill!i. 1972 9 esta alcanza al 30 %do la población tota1 9 

siendo de 17,254 y el 61 p do la r.ásma? fue PJllil agropccuexio, o-

soa9 10 9 523. So ostina que para 1981 tal estructura se ha mantenido 

constante debido c. la alta migración que on la región ora do -19 1a 
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la tasa nota do migración. 

LJ~. 1!.CTIVIDL.:D IJiillUSTRIJJ.,~ 

La acti viclo.d do transfornación está limitada a la obtención 

do productos derivados (queso-mantequilla) y a una planta do cur--

-Gicmbro. Existen además 2 pequeñas plantas do gaseosas on Snnta Ro-

sa q_uo están en proceso do extinción. 

I IilFRA.J"JB TRUCTLJR..:í. ~ 

El ojo vinl está consti tuído por la carretera do Julia.ca-Cu~ 

90 que pasa por :;:'ucn:r69 Lyaviri 9 Sa.nta Rosa y las que van do i~Jravi-

ri a los centros poblados siendo on resumen 341 km. formando por el 

30 ~ do carrotaras afirmadns 9 32 1o sin afirruar y 32 1o do trochas ca -
rrozablos; las carreteras sin afirmar y las trochas carrozablos son 

básicamente para ux.dr los fundos y las comunidades a los centros p~ 

blados y a la cnrrotora principal. 

La energía eléctrica no constituyo una infraestructura oconó 

mica9 pues no admito actividades diforontos al consumo doméstico;-

tiene luz f~aviri 9 Santa Rosa 9 Nuñon y Puoará. 



CUADRO H0 6 ~ PORLACION POR DISTRITOS Y SUS CA'RACTERISTICAS. 

----------------------~~-----.... -------·- ___ .........,_, _________________ _ 
O 

DISTRITO AYAVIRI CUPI LLALLI MACARI ~OJ>JSrrA UMACHIRI :truÑOA ORURILLO PUCARA 
CONCEPT · 11. A 

OCUVIRI ID TAL 
-~----· .. ------ ·-----...-.------------------

CARACTERISTI CAS GEOGR.AFI CAS Y · DEJI,[OGRAFI CAS g 

DEll'TSIDAJ) km. 18 7 10 9 _ •• _ J 8 ___ _2. ___ .;..17.:...-___ 1.;..;::5:..-__ __;;;2,___ __ --::;.9_ 
2 . . 

Superficie km 829.6 29070.0 23.9 651.8 759.3 416.9 1 9532.6 641.6 585.9 795.3 6,601.9 
?oblación total 15 9023 19480 29 228 59822 .4?427 39 259 3;551 10 9 927 79774 1 9 773 61,957 
Urbana 10 9797 188 19 482 1,265 29 556 517 39 523 19 147 29 268 477 24 9 220 
Rural 4 9 226 19 292 746 4,557 29871 29 742 59028 9,780 59 199 19 296 37 9 737 
Uso actual de Areas 
Cultivadas 
A¡~eas de desc~~so 
~'eas de ?astos natur. 
Forestal y bosques. 
Otras tierras 
Población Pecuariag 
Vacunos 
Ovinos 
.A..1pacas 
Llamas 
Productos Cultivados 
Agregadosg 
Papa du1ce 
Pa;?a amarga 
Quinua blanca 
Avena forrajera 

1,380 
295 

56,422 
5,000 

19,863 

6,790 
99,050 

2,900 
1, 740 

106 
137 
107 
920 

170 
49 

17,155 
1,000 
2,326 

5,980 
28,860 

820 
330 

35 
35 
28 
46 

391 
82 

11 9 724 
3,000 
7,993 

10,040 
96,300 
9,780 

830 

40 
55 
42 

220 

523 
137 

17,497 
2,500 

44,523 

6,580 
54,630 
11,430 
1,490 

66 
65 
32 

280 

468 
152 

57,981 
2,500 

14,829 

8,410 
77,810 
30,000 

'l 9C40 

34 
48 
19 

325 

531 
48 

37,674 
1,000 
2,437 

7,220 
75,710 

5,150 
520 

41 
48 
20 

345 

408 
306 

74,705 
7,000 

70,341 

12,700 
13,560 
G0,120 
3,580 

69 
35 
79 

140 

1, 569 
586 

47,192 
7,500 
2,273 

13,630 
126,780 

9,620 
6,160 

242 
140 
231 
799 

269 
367 

39,963 
3,500 
9,491 

4,470 
29,810 
2,680 
1,180 

40 
53 
42 
50 

.7 
51 ,672 
2,000 

25,060 

3,110 
35,030 
29,780 
1,590 

5,709 
2,022 

411,983 
35,000 

203,636 

75,350 
753,520 
182,280 
18,460 

673 
616 
600 

3,125 
-----g-------·~ -.. - ... _..,.,..._ ....-.-...... ----·--------------------------------
FUEllTEg Padrón de Catast::..~o Rural 1974 

Directorio de Empresas Asociativas 198o. 
Padr6n de Medianos Productores. 
Reelaborado por la Oficina Departamental del INP. 

Resultados preliminares del Censo 1981. 
A,nuario Estadístico 1980 de la Direcci6n Regional de Refor
ma Agraria. 
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2. 2. 6. La I·olí ti ce. Gubernamental. 

ta.xrtos 

.. 

Esta tiene VéU'indas formas, dentro do ollas, lao ñá.s·inpo:r-

song (analizar on función do la crrrno y fibra). 

L/. :i:OLI TI CL DE :;:'R"SCI OS g 

En los años dol Gobierne Militar, la política do proci0s del 

gobierno tenía tres aspoctosg 

ao- Una política soloctiva do subsidios a ciertos productos do con

suno básicos. 

b.- Una política do control do precios, tmilbión do los Droduotos b~ 

sicos. 

c.- Una tasa do caobio fijo. 

Entro 1975 y 1978 ol precio do la cnrno do vccuno nacional -

ora ol 60 % do le>. oorno-importada9 poniendo on práctica. uno. políti

ca do subsidios o.. la importn.ción para impedir quo el prc,:¡io c1o la -

cQrne y otros prod11ctos aumenten do prccio 9 lo quo equivale a docir 9 

que los ingresos do los productores tampoco aumenten. 

Ei gobierno Eolauncista tenía las siguientes características& 

a.- Una política clo o:;:'BN ]!lfl.RKDr. 

b.- ?recios agr[~ios libros. 

c.- Tasa do CaL1bio libro. 

ror tanto, debía sor el sistema do precios, qvian asi@1e los 

diferentes precios agropecuarios. 

Si analizamos los precios actua~os 9 existo una diferencia e~ 

tro los costos ele los productores y los precios al por meyor do los 

bienes agrarios 9 sumamente ostrocha. Til gobierno permito ol ingreso 

al mercado nacional do c2rno importada del Druguny 9 l~gontina9 a--
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:precios d'U.Ill:ping 9 sin aplicar derechos compensatorios, con lo que conti

núa subsic~w~do el :precio do la carne. Los beneficios que los :pro-

ductores pudior~1 tenor, a merced del tipo do cambio libro 9 en el -

caso do la fibra 9 son apro:piadoc :por los grandes cooorciantos mQYo

ristn.s9 un-J. al tornativG que so vonÍG analizando ora l<1 do :prooovor 

la creación do un holding do :productorcs 9 quo vendan en dólares a -

los exportadores sin ,asu..oir mayores costos 9 :poro esto sólo benefi

ciaría a las empresas y oodin.nos productores. 

LA I'OLITIC:. DE l'RmiOCION Y D:CSJ.RROLLO: 

Durante el gobierno ele Volasco 9 lü. :política do I'roooción y -

Dosarrollo 9 ostnba coractorizada :por el proceso do Reforma Lgra~ria 

y la Ley do Dlucc.ción 19326, se produce en este período una redis

tribución del in6Toso favorccicndo 9 sólo a los caoposinos bonofici~ 

eles :por la refonna; os criticada básicaoonto :porque no llega a ron

por con las relaciones sociales do producción :pro-capitalista aún

existentes y porque no estaba acompañada do nctividados conoxa.s que 

:porrrj_ ti0ran el closarrollo c.gropocuario. Sin oob2.rgo 9 el origen inm.s. 

dinto do las 5 ruro.los do J:'ro:piodad Social 9 os un ?rograoa Integral 

c1o Asentamiento Rural que o.compr:ñaba ( toéricaoontc)" con actividades 

conexas el proceso do Reforma J~.graria. 

Ya durante ol :período do Morales Boroudcz, pareciera sor que 

so opta :por avanzar, antes que dicho gobernante diera por concluido 

el proceso do afectaciones (1977) y constituyen las rurnlos :;-E-S 9 -

que por sus caractorísticas 9 oayor cantidad do tierras que las CA? 9 

y sin Conunidados como l.:ts Si..IS 9 gorontos 9 do 11 nuova nontcliclad11 -

pues todos oran trGbajadoros 9 so pensó que so podí2 dar Ul1 elesarro

llo empresarial do tipo c2pitalista9 os docir 9 estas om~rosas cont~ 

bru1 con ocononí2s do osc~la y actitudes positiv2s~ acceso ~1 crédi-
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to blondo de FO:Hl.l'S, cte. Los acuerdos de los Coni tés de Gestión -

que tonínn nn.yor participación estatal, revelan que so plru1toabru1-

notas que on oso entonces otras onprosas 9 ni lo ponsn.bnn. 

Jll término do las acciones do los coni tós do gestión, conti

núa la asesoría y/ o dirección onprosarial do parto do la Dirección 

Regional de rropiodad Social, suscitándoso luego el cada vez mayor 

clojamionto do las empresns. 

En 1981 9 so instala. ol Conitó do Coordinación Tijocutiva do-

la Microrogión Melgnr 9 por la cual so consolidn.n y pasan a ojecutD:! 

so los estudios y plontonnicntos del INI'-Convonios Rtn'alos (J?o~Ho -
ln.nda) y ol Ministerio ele Agricul turn. a través del I'ro;rocto <lo Irri 

gaci6n Chuquibruabilln. :Os ol estado a través del I'royocto Microrc-

gional, quien dentro do Ul~~ continuidad, tiono como objetivo posi~ 

litar el cambio tccnol6gico do l<lS actividades agropecuarias (rro-

grnmación l1.11Ual ele 1983) 11fortalocer y croar nuevas relaciones en-

tro la población beneficiada y no bonoficiada por "Reforma ii.graria11 

sin "afectar oconór.ri.camonte a las empresas existcntos 11
9 os decir, -

trata de dosa.rroll~ ol capitalismo; poro su orientación nos indica 

quo: 

1.- No se va a afectar oconómicnnonte a las onpresas, quo detentan 

la mayor parto do tierras y do capital pecuario, negando con-

ello el acceso a la tierra a los pequeños productoras. 

2.- El crédito programqdo os orientado hacia los medianos producto

ros (romn.nontos ele los antiguos torratoniontos), os así que el 

4 %do jofos do familia va a percibir, el 26 % dol total del 

cródi to pecuario y el 44 % del totél.l do crócli to agrícola progr1:; 

mado en 1983. 
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Hay que añadir que la :presencia de la Ivlicroregi6n ha creado 

o ha mejorado las expectativas de desarrollo. 

LA POLITICA DE ASISTENCIA Y CONSUlliQg 

La asistencia técnica es bastante restringida y limitado al 

monto del :presupuesto del sector agricultura 9 existiendo otros or~ 

nismos de asistencia, que bajo las formas de enclave de 11 investiga.

ción" y Centros Técnicos de Educación Rural:¡ los que tienen forma -

de enclave son los centros de Chuq_ui bambilla del CIPA y de la 'UNTA, 
' 

al fundo La Raya donde actúan la UNTA 9 San Marcos (IVITA) y extran-

jeros en convenios con esas universidades; éstas no benefician al -

sector agrario, pues los técnicos que preparan son bási'camonte para 

otras zonas. 

La labor del CIPA tiene las condiciones normales de asisten-

cia poro sólo llega a beneficiar a un pequeño sector do campesinos 

básicamente campesinos ricos y medianos productores. 

Los efectos :positivos do la asistencia tócnica9 so ven com--

pensados dosfavorablemonto :para los campesinos :por la difere.n.cia do 

:precios agrícolns y precios industriales (:política do consumo). Es

to so hace evidente, cue~do los :productores exigen :precios do refu-

gio similares a los del gobierno do EEUU9 otorga a sus :productoros 9 

lo que implicaría la organización do un onto comprador y otro vond_2 

dor (monopolio y monopsonio) 9 modalidad ésta sumamente combatida--

por el gobierno. 
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III. ANALISIS SITUL.CIONJiL 
==================== 

3.1. TEI'JENCIA D.Til Ll' ... TIERRJ>. X ORGL.NIZ!.CION- DE: LA PRODUCCION .l ... GROPE-

CUL.RIA. 

3.1.1. La Tenencia do la Tierra. 

~ston 10,230 familias dedicadas a la actividad agropoc~»--

ria y podría decirse casi exclusivamente a la producción pecuaria, 

La diferencia do 10 9 230 familias con la cifra do 8 9 576 fam. que fi-

gura en el anexo 2, so debo a que on dicho cuadro se habla do fami

lias propietariass o:üstiondo entonces 1 9 654 familias do campesinos 

sin tiorras.(la cifra do 10 9 230 correspondo a laMicrorogión Holgar). 

Están subdiVididos en~ 

PEQUJll110S PROJJJCTOR:'IS. 

Los poquo11os productores por lo general so encuentran orgal'!! 

zados en comunidades y parcialidades y son 6 9726 jofos do f2~ilia9 

siendo propietarios do alrededor dol 36 % do la superficie y poseen 

cerca del 40% del capital pecuario do oso é~bito. 

A la voz quo podemos subdividirlos ons 

Campesinos pobres.- Con poca tierra lo consti tuyon 4,100 jofos do 

farrilia 9 que tionon un promedio do 5.7 Hás. siendo sus ingresos 

inferiores a los do subsistencia. A asto so debo agregar a los 

campesinos sin tierra que son 1 , 654 y sUP."lan 5, 754 famili2.s, o sea 

ol.56.25% del total do familias dedicadas a la actividad agropo-

cuaria. 

Campesinos modios.- Son 2,110 familias con su promedio do 35 H~s. 

representan ol 20.63 % para 10 9230 familias 6 ol 24.6 % p~~a el -

caso do 8,576 familias propietarias. 
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Campesinos Ricos.- Esto grupo está constituido por el 5.~4 % en

ol caso do 10 7 230 faLúlins propiotarias 1 o sea, 516 jefes do f~ 

lia, y el 6.02 ~', en el caso do 21 576 familias propietarias~ q_uic-:. 

nos obtienen insrosos rolc.tivamonte mayores, su promedio do tie-

rras os inferior do 100 Hls. 

MEDIIJITOS rRODUCIDRES. 

Existen 370 modinnos productores (terratenientes tr34icionn

los en su mayoría y 2lg~os modernizados), q_uo tior.on como activi

dad fundamental lQ actividad pecuaria. 

Ropresentnn el 4. 31 ~0 do las farrálins propietarias do tie

rras tienen U11 promedio do fincas do 388 Hás. y sus ingresos so e~ 

culan en 262 d6laros mensuales. 

LiiS ]}':IPRUli..S LSOCil~TIV J,S g 

Consti tuído a partir del Proceso do Reforma J:.g.caria, formado 

por 1 9480 fa,.'I'álias propietarias, o sea el 17.26 % q_uc poseen el 

39.84 % del total do tierras, o el 14 % do 10 7230 familias del to--

tnl do familias dedicadas n la actividad agropecükcria, tienen un 

promedio do 209 E2.o. por jofo do familia. 

Est<l confornado por~ 

Cinco fuprosas Rurnlos do Propiedad Social. 

Dos Sociedades ll.grÍcolas do Interés Social.· 

Una Cooporativ::t A&;rarin do Servicios. 

Poseen ol 40% del total del capital pecuario, ol 20 ~do 

oso ganadoy 8 % del total$ portonoco a los socios o trabajadores do 

osas empresas. 
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Dentro do ollas las ERPS poseen 214,360 Hás~ o son el 74.80% 

Ln. Cl~ 11Huaycho11 poseo 12 9 675 Hrts. q_uo os el 4.42 %, ln.s Sii.IS (Pos_2 

coni y "Lni6n) 9 tienen el 14.40 % do tiorrn.s ó 41,287 Hás. otrn.s 

SJJS, q_ue en realidad no son materia do nnálisis 9 pues consti~on 

parte de otros oicrosistomns (Illnry y otras, tienen 17 9929 Hás.) -

(Ver anexos 1 9 2). 

3.1.2. E1 Proceso Productivo. ,;;¡¡;;,....;;..._ ..... _ • -

La actividad pocuarin. ocupa el 77 % del total do 1~ suporfi-

cie analizada, produciendo con sobropastoroo en las poq_uoñ~s propi.2 

dados, ocupan 510 9 806 H~s. La producción agr:lcola ocupa 26,236 H~s. 

(Arcas do labranza) o el 9 % del ñroa de las cuales el 78% 6 20,527 

Hás. son do dosc~1so. 

La caopaña de 1 9982 tuvo como resultado la producción do--
. . 

5,100 T.m. do cal.~no, distribuÍdo en 2,027 T.I,~. do vacuno 1,976 T.M. 

do ovino, 1 9074 T.H. do al:pacuno y 4,846 1i tros do locho, 1 ,096 T.rr.. 

do lana, 103 T.11. do fibra do alpnca. De la superficie dedicada a -

la producci6n do Pé\112. dulce, ol 24 % a la producción de papa amarga 

y ol 12 % a la producción do la q_uinua (Ver anexo 5). 

Jurídicamente, tru1to on ol caso do los socios do las SJJS y 

C~~S en las Empresas do Propiedad Social, los dueños son los traba-

jadoros 9 cosa q_uo en la práctica os violada. 

TTI:CNI CJ...S DB ñXPLOTli.CION PIJCUJJITA. 

Existen dos tipos do oJ~lotaci6ng 

A.- La Dxtonsiva9 q_uo os practicada :por la m~oría de com~ 

daclos 9 parcialiclados y huncchilloros, la alimentación del ganado so 
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basa. en los pastos naturales ;y· COE10 supleoento los dan sa.l coBún y 

sales r.ri.nora.los. 

B.- La Sor,ú-Intonsiva.- So presenta básicamente on las TIP..PS, 

donde la alir:1ontaci6n os a. ba.so do alimentos suplooontarios, pastos 

cultivados y/o concentrados, para lo cual siembran grandes oxtonsio 

nos do avonn 9 lcg<.:u:únosc.s -¿r g:rarninoas, talos como la alfalfe::., tré-

bol, Ra;ygrass y na.bo forrajero. Los a.ninalos están separados por o

dndos y ag:t"'Upados do 40 o.. 200 on hatos do rodeo o lecheras. 

La oayoría do ganado os criollo, el ganado do plru1tol so de

dica a la oxplotnci6n soLu-intonsiva, ostñ formado do ganado oojor~ 

do, siendo la ocyo:rín do la raza Brown Svds 9 en curu1to o..l nojora-

Bionto do ganado no o:x:isto un cri tGrio unificado do nejor2.1:1ionto ~ 

nótico on las diforontos empresas. 

D1 las Enprosns ol gnnado reproductor oojorado dol plru1tcl -

constituyen activos fijos y ol ganado criollo y do saca constituyGn 

parto del capital de trnbajo. 

P:DSOS Vi:J.1I03 D:C LOS VLCUlifOS D:C SACii 

CLJ.SE 

Toros 

'Jlori tos con dos 
diontos. 

Vacas viejas 

Vaquillas 

Poso on kg. 

400 - 600 

240 

220 

160 

270 

250 

190 

mTTJJ~ Ninistorio do J.gricul turn. 
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SIJP..I~ HISTORICL. DJJL liT-..IGOIITFICO DJJ C1l.BhJ\1ILLi...S ~ ( Cnrcnsa) 

i!ÑOS PI'JJCIOS DE CillCil.Sil NO DE .:J:IT!:l.t.L:TIE 

1976 124.86 2,291 

1977 123.40 2,714 

1978 138.63 2,613 

1979 139.7 3,173 

.. 

FlTJ.fltiJTJJ ~ Contrnl do y;};].pros as Cnrn:posinns. 

LOs I.LP:~cmros. 

TI[ tipo do O}~lotación do ganado alpacuno, os del tipo oxte~ 

sivo, y so ronliza dividido en najQdas. Do su explotación so saca -

fi bro. y charqui 9 los c~"'los so coLl.orcializan en il.:roquipa, Cuzco y -

Lina. Son además divididos :por razas Suri y Huacaya que difieren --

por tipo do vollon7 so crían corcn eLe los ojos do agua on lns al tu-

ras. 

tos ovnros. 

La explotación do ovinos so hace gonornloonto en fo~~a oxte~ 

siva poro on ncjoros :pastos que los al:pacunos, :predomina el tipo m~ 

jorado do raza corriodalo 9 os :pastndo on hatos, on olla.so producen 

Ll.Ozclas con el ganado criollo do los huacchilloros 9 en las comunida 

cl.os y :parcialidc.dos tarilbión os do buena aceptación. La explotación 

do llanas os solamente roali2'.ndo por las coow:ti.dados y :pnrcialida-

des. 

r:::J.. ganado huaccho os l<1 :principal traba en la modol"!lización, 

:puesto que desdo que so orgwúzó la explotación de :pastizales on -

forr.m técnica con especies 3r rnz<J.s no hay nocosidncl do tonax cono -

gL'Xantín los 11hu.acchos" clo los pnstoros. 
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TDCNI CL.S ::OB JJXPLOT/:..CIQl\T ¡._arn: COLL.. 

JJn las oElilrosas la avena ocupa ol 53 % del área cul tivada9 -

so cultiva aclomns lé:!.s po.pn,s 9 tipo imilln nogra 9 ccoo.pis 9 io.illn 

blcu1ca9 :pacaya ~r rucki ( ruJarga). La quinua on sus variedades Karic_9; 

llo, blru1ca ele Juli y blanca nativél. 

Los pastos no.turalos so destinan es:pociclmonto a.l pastoreo y 

su soportabilidnd 6ptign ost6 basada on concordru1cia a la ordena---

ción do pastizal ox~resa.dn on unidades ovino. 

Ci:JITTIDiiJ) DE Pi~STIZJ..L Soportabilidnd 

e 1 ;l. S JJ {u.o. 1 Hq. l 
I 3.5 

II 3.0 

Ill 2.0 

IV 1 .. 0 

V 0.8 

FTü'liJTK:~ Dirección lloforr:n .i:..graria.- Cl2: 
sificación A do BlT. 

:Cn cuanto nl nivel clo tecnología usado os bajo, la r::.ano cl.o -

obra os tradicioncl 9 ol uso do suelos so basa on la rotaoicn'do ct.f!:. 

~ivos y la soparcwión clo canchD.s, poro ello ha traído lD. disninu--

ción clo la fertilidnd por acción rlc la erosión y el sobrepastoreo. 

Las soo.ill2s son do origen local (a oxco:pción do lD.s pastu-

ras y avena) y son clo bajo rondinionto. 

In cuanto r:J. uso clo innunos 9 esto os bajo, o no so usa cooo 

podenon apreciar on el cuadro. 
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CULTIVOS N 

Pnpo. 1 ~ 161 

Quinua 253 

Total Prog. 1~414 

Ventas TINCI 992 

Diforoncia 442 

La prograoación do vontets so hizo con 

25 

20 

FUirrrrD~ Bolotinos Dstncásticos ~TCI. 

p 

975 

126 

1~101 

495 

706 

fórmulo.s bajas. 

21 

10 

Adomñs so cultivan cañihu~ 9 onshua9 ocn 9 ollucos. 

K 

6o8 

608 

139 

13 

00 

Do la :papo. s01:10ticla a procesos do deshidratación so obtiene 

Do las ocas soootidns al proceso ~torior 9 so obtiene la -

cuya. ][ 72 % de la maquinaria agrícola se encuentra en las empre--

sas y ess 

MAQUUJ"ARIA .AGRI cqL_A_._E_D_~_L_~_.1_JI:r_ifTO...,. _s _______ TO_T4f:._. __ _ 

Número de tractores de rueda 

Operativos 

Reavi tables 

No reabitables 

l~ero de tractores de oruga 

EQUIPOS& 
--~·--

Arado 

Rastras 

Sembradoras 

Cultivadores 

200 

178 

17 

3 

172 

156 

35 

30 

lT'lJEIIJ'rE~ n. E. A. A. g Investigación de Maquinaria AgrÍcola 1979-Puno. 
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3. 2. LAS EMP~~TJ1i.ALES DE PROPHID.AD SOCI.ú.L. 

Por D.L. N° 20598 del 2 de mayo de 1 9 974~ se promulga la Ley 

de las Empresas de Propiedad Social, las mismas que en base a sus -

unidades regionales resul ta..Yltes y de la Asamblea del Sector de Pro

piedad Social. Constituyen el Sistema de P. S. por D.L. N° 21304 del 

31 de Noviembre de 1~975? se creó el Sistema Nacional para el Desa

rrollo de Propiedad Social. ror Resolución N° T--045 POWillrS-76 de la 

COlJi:JlS se croó la Oficina Regional de Propiedad Social. 

T-ara dar origen a una Empresa de ?ropiodad Social se roque-

ría una iniciativa, la opinión del Sistema Nacional do T-lanifica--

ción~ del sector público correspondiente. La Comisión 1\fn.cional de -

I'ropiedad Social por Resolución, declaraba a la :Einprosa en 11forma-

ción09 en esta etapa la gestión ora llevada do manera mixta por los 

representantes o_ol Estado "J" los propios interesados. So supone que 

la Empresa cuando pasa a sor constituída (reconocida por Resolución 

do CONAPS) inicia la to~al práctica do la autogostión a través do -

su organización interna5 que tiene el siguiente osquemag 

Asamblea General 

El Comitó Directivo. 

La Goroncia. 

Tarr.bién cuentan con Comité Electoral 1 Comité de Capacitación, Co

mité do Honor, y los comi1és especializados. 
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cm.nno NO 7g EliPR!J3AS DE J:ROPIEDJ:.D SOQIALg 

nmrBRE EN!l'RES;I. E T 1. P L. S LOCAil..?J~ CI ON 

En . formaci6n Consti tuído 

Ilural Kolque-I'a:rke 1976 1980 I'rov. l[olf,rar 

Ruxal Umachiri 1976 1980 I'rov. Lnmpa 11clgar 

l1u:eal Kunurana 1976 198o I'rov. l.Ielgar 

Rural Nu.Yíoa. 1976 1980 :l:rov. Helear 

Rural 1J.ianza 1976 1980 Prov. ¡,~olgnr Car. 

Además oriston E.J? .s. tó.lcs como líinero :lorú~ 11 l1rtosanías l'u 

no 11 
9 Servicios R1.U'nlos en el Dpto. do :;:'u!1.o:; Ladrillos y Tejas en el 

Cuzco 1 maderas Inc.mbnri en Madre do Dios, con quienes consti tuyon -

la Unidad Regional H0 4 HTawnntinkcllpa;1 que en la práctica no fun-

cicna como to.l 9 act"Uc'"llmcnto su sedo os J.a central do Rural Kolquo-

parque, ubicada on liyaviri. 

3.2.2. Dis»onibilidad do Tierras. 

Las Empresas Rurclos do I'ropiodad Socio.l, desdo 1976 en que 

fueron declarados on formación hnsta ol año do 1980, on que fueron 

tro.ns:foridas definitivamente :por Reforma l:..gTari<J. al Fondo lifacioncl 

do I'ro]_)iodad Social y esto a su voz a las EPS, rocopcionaron la si-

g~úcnto extensión do tiorrasg 
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CUADRO N° 8 g EXTJillTSIOJ.IT DE TIETIIU~S RECJTil'CIOHlill!..S I'O:::l Ci~DL IDTJ:.. DE LL.S 

:E)VII'IlDSJ!S m.JTI.l.LES DJJ ?llOI'IT:lDAD SOCIJ.L. 

-------------------~-------._--------~---------------------~--------
Transferencias on 1976 Hñs. 

IIL1.i."'S. RlJCI!!i?CI01ifADO 

Kolquoparquo 22,485.15 

Kunurana 29,043.83 

ITuñoa 34,787.53 

Umnchiri 46,426.98 

lllíanza. 38, 144 .• 18 

TOTL.L TJS 170,887.67 

Ft[TiqTD~ lloolnborndo 

I:.Jstaaistica. Dlil3l:'S-I'uno-1980 

,¡:\CTUAL 
TOTlJL 

359345 

37,028 

43,374 

49,474 

49?139 

Distribución do superficies. D>oyocto Micro-rogioncl do Me];. 
g<ll'. 

La capi kutzaci6n so puedo medir do diversas mo.nora.s, como a 

po.rtir del ganado, reuniendo datos sobro invorsionos,sobro el mojo-

ramionto do g;:~nado, sobro el crecimiento do ingrasos por saca. 

Nosotros utilizo.romos el criterio do ln.s inversiones. Las í;2 

versiones do las Dmprosas l0xralos do I'ropiodad Socinl so realizan a 

través del financiamiento interno y extorno. 

Los primeros son ronlizados por las om:prosns en e.dquisición 

y reposición do activos fijos y capitales do trabajo, mientras quo 

las segundas son cnptnda.s do ontidn.dos crediticias (fundamentnlmon

. te so hacían del orgnl".tismo finru1cioro del Sector do lTopiodad So-

ci'nl) quo en grru1 medida so invierto en operaciones ru1unlos y ropr,s 
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sontan ol mayor volumen do recursos financieros. 

CUL..DUO N° 9 g nw:::m.SIOlTT'nS DD LJ.S mrs. lillOS 3 197 6-1980 (mil os do S o

los). 

1976 1977 
-...........-----~-...-...-~-

F· 
do 

J.cti 
u J:..ct.?:, Ca.p. 
o 

trabajo 
VO 

~ vo fijo 
~o fijo 

~ ~67256 50,000 42,500 
+\-
t .--.-.- ............... 

Cap. do 
Trnbn.-
jo. 

12~500 

* 

1978 1979 1980 

ll.cti Cap. do J.cti Cap. J.,ct.!, Cap. 
vo trabt:r vo Tra.- vo tra
fijo jo. fijo bajo fijo bajo 

150000 - 350000 - 66aXXO 

FUill'PlS: Dstadistic.::t Dlm::li'S - IV.no-1980. 

Como pod.or.1os aprocir:.r on ol cuadro H0 9 9 ol incremento do lns 

inversiones nos muestrn.n las :r:mrs, so vienen capita.lizando 9 si las 

compGr.::tmos con L:;s vontns podemos nproci2.r. 

Vr:::tTTl:..S :BRUTL.S DTi I...:~S IJIT'lliSi;.S illJ?Ji.L:iJS D:rJ :L':COI'I;])f ... D SOCIAL. 

QJJiOllO no 10~ 

JJtos 
1977 1978 1979 1980 

::il::U:UIX:l11S --
Kolquopnrquo 16,335 46,312 82,000 125,000 

Umachiri 22~570 509308 1199948 160~000 

Ktu1urana 12,000 25,000 80~000 98,000 

Huñoa 10,205 75,000 90,000 97 ,ooo 
¡'J_innza 14,805 57,860 88,988 no,ooo 

TOTJ~L 75,915 254,480 460,936 650,000 

Las vonta.s 110 cubren los préstamos o 11transforoncinsu do -

FOl'TJJ'S que nos muostrnn su gran dopond.oncia ospocialmonto los años 

do 1977 y 1980, donde yn no so puedo hablar do defectos de ln ro--
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ciento implementación OQprosnrial 9 refiriéndonos a las inversiones 

FOIJ¡'J.?S en capital ele trabajo y no on activos fijos. 

Lo grnvo os q_uo la inversión dol cnpi tul do trnbajo os menor 

on téroinos nbsolutos n L:.o vontn.s brutn.s g Sin ombr.rgo 9 la,s rnismas 

DD1~S nos muostrag 

CI/:.L (milos do solos). 

·' Ñ o S ~· - --· 
____ _._......,_ 

_.J.Jm_ 1:978 1,979 ___ ..:GJ89__ 

Kolq_uopnrq_uo (412) 6,354 11,000 15,000 

Umachiri 4,670 29670 5397!6 609000 

Kunurnna 200 1,500 7,500 13,000 

IJuñoa 609 2,000 4,000 7,000 

J:J.ianza 3 '24.3 31,553 37,459 4-0,000 

~'OTAL 8,310 44,077 113 9 711 135,000 

FlJ:JNTIJg Dstadísticas DIRi""1L'S. J:'uno 1, 98o. 

TodGs las omprosGs nos muestran utilidn.dos crociontos 9 poro 

esto pGrociora "fGlsott, puesto q_uo dos do estas or:rprosas 9 Rural 11--

linnzG y nural Km1aranG 9 fueron doclGrGdos en reestructuración por 

el :Ministerio do J¡,gricul tura, procisru:1onto por su mc.l f'uncionru:Jion-

to. J>.domñs, fuimos testigos prosoncialos do la debacle do nural 1-.-

licmza q_uo llegó a voné'tor sus Gctivos fijos, por su onla gestión e.El 

prosarial 9 a :posnr do tenor grandes utilidades desdo el inicio mis-

no do su gos tión onprosGri ::U. 



43 

3. 2.48 La I'roducción I'ocunria. 
~~~-----~~---~-~~ 

Ln :población gc:nndor:: do las oí:rprosns rurt::.loo do I'rc,:piodnd -

Socinl a diciombro do 1~980g 

CULI>UO N° 12g :'OBLLCIOH :;:'JJCUJ.Jl.IL. DD Li~S ::1r'J:S. Ji. DICIJltBPüi DD 1 ~980 • 

...... ....,.__.._ ... M ... ___ 

GJJ:<T L.JX.) DSi"'DCIDS TOT.l'.L :Roél.. --
niT'lilB !S OVIlTO l;Jl; }.C1J3 v:1cmros ID.ITD.- OVINO 

Kolquo:po..rquo 539890 1 ~925 1,986 7Lh545 

KW1Ul'n.t1n 4-1~195 7,351 3,115 88,112 

Umnchiri 62?49/:. 7,231 4,810 í 229 664 

1Tu..'1:oa. L]J.~-~ 856 7~535 3? 195 98, 78_1 

J~ic.nzn 8,626 24,395 659 86~975 

-----------------~----·- .. -----------------------·------------~-
211,625 14,485 /.c72,097 

·------------------~-·-------------.---..~ ... -... ----.-

FU:.jiJTjJ8 :Dst.:u:L{sticn Dlll:JI:'S I\mo-1980. 

La orionJcctción hctcict la pl'Oducción ele ovinos, alpo.cw1os y -

llanns, so clobo ct lns ca'nctoríoticns ele la zona po..ro, la producción 

ele la fibra y e nrnos rojees. 

LaG onprosc.s ejecutan ol sistor.m extensivo péll'n go..nc:do do no. 

jr.ch y sor:li-intonoivo pnro. gc.no.do do plC'"ntol. 

Las :principc:los activiclndos g~ndorns son~ 

Solocción. ::J11 ol go.nc:clo ovino so o.plicn. el nótodo osto.dísti-

co y J:Toocolandós, tonionclo en cuenta los fnctoros 9 poso vivo y pceo 

vollón. 

En ol go.nc;.do vr>.cw1o so ronlizn en bnso o. la producción loe~ 

ra y/o cnrno. Ih ol GQJ.1o.clo cnmóliclo sudanorico.no so efectúo. tonion-

do on cuanto. la nocosi~c:d do los roncliniontos do fibra y poso, on-
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ot-ros aspectos f.:ll tru1 t6onic2s ndocunc1ns pn.rn ln región. 

HT'.JOTIJJI[[}]:1'm Y UJTJ.ODUCCIOH.- Las onprosns están mojornndo -

su gc.J.mclo. Las p2.ricionos on nlpncn.s 9 ovinos y vacunos so hncon pn.-

ra obtener m2Yor cantidad do crías. 

JI.LUI.:"'il:TTl.CIOlT.- Inicialmente fue con pnstoo nat1-1Xnles, poro -

en la actualidac1 9 cuentan con pnston cultivados~ usando nnboo en lo. 

alinonto.ción del ganado. 

Ln. producción do 1N1n y fibra.- Ln producción y suz rondi---

niontos proooc1.io 9 quedan rosuoiclos on ol siguiente cuadro: 

CULDD.O N° 13s ::2D.ODúCCIOH DP. IJ' .. NJ... Y FIBIL'J.- CJJr'¡:;:¡JiA 1979-1980 .. 

L/:JH\. FIBI'u:";. 

1J·:IrTIISA rr::so nn ll:rJFfD.l'llON. :vnso JJH nrn.m.rnoM. 
___ _T.l\1. x N1/kg. T.H. ¿._}!fy[..g. ,_ .. 

Kolquo:pn.rque 204 2.3 4.2 1.4 

Kuxrurnnn 1~r5• 7 2.1 16.8 1.5 

Uonchiri 230.4 2.2 16.2 1.~-

Nuño a 159.2, 2.3 n.o 1.6 

]UÍé'.llZQ., 12/~. o 1.8 59.7 1. 6 

TO TAL 763.3 2.1 113.9 1.5 --
FTJjJ}JTDg Dstndísticn DITI::-!'S-runo-1980. 

Cono podooos n.:prociar, lo..s eqpreons tienen uproxioé'.do.nento -

los r.ri.smos rend.iDientos por n.nioal on el c2.so c1o la fi brl".9 ln onpr_s 

su JJ.innzo. tiene un roncliniento inferior, ele 1.8 kg/o.n, osto so d<>-o 

be a que so encuentra on nayor altura que las otras empresas, on lo 

que so refiero a lw1n. 

Los sistomn.s do esquila que so utilizan on su ucyoríu son DE; 



nualos 9 habiéndose incorporado rociontononto la esquila con náqui--

11C!..S. 

I[ ronc1ioicnto en CQrnon 9 no os posible procis~ con oxncti-

tuc1 9 porquo no coDorcic.liznn nu ganado en cnrcm:m.9 sino on a.nioal -

pcrado con los proooclios niguiontos & 

--------------------------------------------·---------------------------
:i?DSO ~D.ON:'JDIO % :;:'~OIIT:IDI O 

Gene: do & VIVO kg. C. Carcasa. kg. DS~:IMADO 

Ovino 35 16.80 48 ?b 

Vacuno 281 118.00 42% 

.Alpacas 50 25.00 50 % 

La sanidad se ejecuta siguiendo el calendario sani tario 9 re~ 

lizan dosificaciones 9 tratamiento, vacunaciones, daños, etc. Se ca -
rece de medicamentos suSicientes 9 así como de instrumental y equi-

pos adecuados, no tienen una capacidad acorde a las necesidades los 

11 técnicos11 de mando medio, lo mismo que los trabajadores directos. 

Los insumas, las ser~llas, son nacionales (papa, q~unua) e -

iü1portadas los de pastos cultivados, los fertilizantes, insectici

das y fungicidas son do origen oxtraregionaJ (Aroquipa9 Lima) 9 los 

combusti blos y lubricantes son do origen nacional. 

La limi tanto :para ol incremento para la actividad pecuaria

es la sobrocapitalización ganadora tanto do las empresas cono del

ganado huaccho. 

Los mayores ing;rosos que so porci bon por la fibra nL.--von pa,-



ra la mantención do estas onpresas, pues su bajo costo productivo -

pernitc la utilización do sus margenes~ 

La superficie cultivada do tierras no os significativa7 por 

sor una actividad sooundoxia y oor.plemGntaria a la ganadería, la--

:ttealización de las actividades agrícolas se hace en pequeña escala 

y básicamente con finos do autoconsumo, todas debido a que ln mayor 

parto do tierras no son a.ptn.s para. el cultivo. La tocnologío... tradi

cional do rotación do CN~chas con la incorporación del uso do maq~ 

narias como tractoros 9 sombradorns 9 cosechadoras, os la que predomi 

na. La superficie irrigada so circunscribo o os dedicada a la pro-

ducción do pastos c1.:>.ltivados 9 en 1980 tenían 425 Hás. irrigo..dn.s.-

Dentro del contexto nücrorogional Molgn.r, so proveo su ampliación a 

3~000 Hás. Do 3, 770 Hás. dedicadas 2. la labranza sólo 426 Hás, o el 

11 % del tota.l do tierras do labra.nza~ os dodica.do al cultivo do 

productos do forro..jos (n.vona 9 cebada forrajera) y el resto 1,896 

llás. o ol 51 % os 6roc. rlo dos canso. Los pastos cu.l tivac1os ostá.11 inE. 

toJ.ados on 1, 233 Hás. siendo el 0.43 % del totcl do tierras. 

3. 2. 6. Comorcinlizo.ción. ----·-----·---...--.. ... - _.., 

La.s empresas rurales do Propiedad Social, lo ofoctúa.n a tra-

vós do las forma.s siguiontcsg 

La comorcializa.ción por licitación pública interna., ciñóndo-

so a. normas logn1os existentes pare esta clase do eventos, los pro-

cios a obtenerse están en función do la concurrencia do los compra-

dores y la ópoca Qol año en que so roaliz~1~ produciéndose la con--

oontración do intormooia.rios (ganadoros) 9 que en algunos ca.sos son 

quienes deciden el precio. Esto sistomn abastece la.s nocosidn.dos 
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oxtrnrogionclos 1 como .Aroquipn 9 Lina 9 Moquogun 9 Tncna. 
1 

- La comercialización directa a ln población consumidorn os im 

plomontada y orgrunzada por la Dirección Regional del Hilnstorio 

do Agricultura, os realizada a pequeña escala y los precios que las 

empresas señalan compensan poro no remuneran la actividad agropoc'll2, 

ria.:¡ esta comercialización está orientada paro. abastecer el morcado 

oon carcasa (ovli1o y vacU11o) 9 eus productos lácteos y productos ~ 

grícolas (pnpn 1 cl:mño 9 norcya.9 quinua, coñihua., oto.). 

En la comercinliza.ci6n por licitación pública interna, las -

ventas so roaliznn con gnn.ado on pie 9 no so conoce por ello en for-

na exacta el porcentaje ele cnrcnsa. sobre el peso total; el valor do 

los cueros, la fibra y l . ..._ lema es vendida por libras, poro en grD.J.'}-

dos cQntidados. 

La participc..ci6n on ferias agropocu."trias sería Ul1C.. tercera -

forna do comercialización. 

La producción pocu2ria so hace básicamente para sor conorci~ 

lizadn. La. producción agrícola tiene diferenciación on cuanto nl ~ 

dos tino do olla. 

CUADRO N° 15g DESTIHO DE LA PRODUCCION AGRICOLA DEL JJ.REA ii.SOCIJ~TIVA 

PRODUCTO 

Ce bndo. en grano 

Quinua. 

Avena forro.jora 

Cebo.da forrajero.. 

Cañihua 

AUTOC01JSU1'10 % 

10 

100 

5 

100 

100 

10 

EX:CEDD.TT:G 

CONERCil~Z.L\ClON . ,té 
90 

-
95 

90 

FlDiJlflTEg Diagnóstico clol Sector l.grario - 1980-Mo A.l1e 



En el cun.tlro podenos n.prociar que lo. actividad ngrícoln. está 

orientada a servir la actividnd pecuaria, produciéndose con ello la 

ospocializaci6n, la cooorcinlizaci6n s6lo so realiza en pro~uctos 

oono la papa 9 quinua y cru1ihucq los dos Úl tinos na.ntionon precios 

que favorecen su proclucci6n, le. papa cooorciclizaél.a os d.ol tipo n.-

nnrgn 111\Ü Perú" do n::tyor productiviclo.cl por hectárea, resistencia a 

plagas y otros fr..ctoros cl.o ln naturaleza, la mayor producción do 

quinua y cnñihua han ele clopondor do las preferencias ele los cons~ 

cloros 9 ele su cn.pc:wiclL:.d do subsistir otros productos do ln. CéJ.l'1.'1Sta -

fnniliar. Los otros procuctos cono ln cebada en grano, avena forr~ 

jora, cobndn forrnjor::t 9 son utilizados en la alioont::tci6n cooplcoo~ 

tarín del g::tnndo do plantel soniostnbulaclo. 

La conercic.lizCLción do la producción pecuaria so hnco indis-

tinto..o.onto por tipo <lo producto en los tres sistooas 9 proclor.ünando 

ol do c0nsuno público, do precios que hnco difícil el ~16lisis do 

la convonioncia o no do ln venta do gnnado en pie; ln venta ele ro--

productores os sólo ro.::dizaclCL on las ferias ::tgropocuarias. 

Las ferias agropocunrias son en roalidnd rooatos cnlondariza -
clos para todo tipo ele grumdo y so roalizn oh Mnyo o11 el clistri to do 

Santo. Rosa, on Sotioobro en I!yaviri 9 en Octubre 011 Nuñoa, 011 ll.gosto 

en Pucará, estos so hacen sobro un precio bnso y al nnrtillo pudió~ 

c1.oso observar 011 ellos la conpotoncin propia do una acti viclacl oopr_2 

serial do tiJ?O privn.do. 
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CUADRO N° 16s m::srrnro DE LA PRODUCCION DE LANAS Y FIBRAS DEL DEPAB-

T Al1JThf_LlO DE Pm~o (en porcentajes %). 

.!;.ÑO 

1965 

1967 

1969 

1974 

INDUSTRIA 

1 

1.1 

1.9 

-.-

FIBRAS 

CONSUMO 

13.5 

27.4 

9.7 

9-3 

F!J]1NTEg Ricardo Claverlas. 

LA N 1i. 

EXPORT. liÑO LOCJ\L 

85.5 73 30 

71.5 74 10 

88.4 

90.7 

EKTRAJ. 

70 

90 

---~---

Otros autores 9 como l:J.. berto Che Pi u 11El Proceso de Produo--

oi6n y Comercializaci6n de Lana y Fibra en el Departamento de Puno 

1964-197511 , señala que en los años citados la fibra de alpaca esta.-

ba siendo e~~lotada en un 98.6 %promedio. Ofelia Oyakawa estima 

por su parte que la exportaci6n representaba el 68 y el 83 %P el 

año 76 s6lo el 2e % era exportado en bruto~ el '~esto" era export~ 

do en Tops y Slivors. 

La producción pecuaria se ha especializado en funci6n de los 

intereses capitalistas extranjeros, su morcado es altamente favora

ble para la producci6n de fibra, los ingresos que preveo son la ma

yoría del total do ingresos que perciben las empresas, en sí la ac

tividad on sí misma es rentable do acuerdo a la mayor o menor acce

sibilidad al mercado extranjero, quienes so ven beneficiados por 

los altos precios do la fibra son quienes lo conducen al morcado, 

on sus diferentes formas, ya sea on bruto 9 en tops, slivors, produ~ 

tos artesanales, oto. 
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3. 2. 6. La Problo~<i!,i..<2.._c;._d.:.9_ las fln:prosas. 

La presencia del ganado huaccho, os la. traba principal en la 

modernización do las omprosas 9 su presencia hace ~uo so produzcan -

problemas do sobropastoroo9 sobrocapitnlización9 mezcla del ganado 

criollo con el ganado do plG.ntol 9 etc. 

Existo UXk• débil política do consolidación empresarial mani

festada en un lonto cambio tecnológico, en la poca diversificación 

ele las líneas do proc.lucción y un manojo administrativo poco técnico. 

La ingerencia patornalista do la Dirección Regional do Pro-

piedad Socinl ost6 acompañada do similares actividades do parto do 

la Dirección Regional do Agricultura y do la dependencia del FONJ~S 

y del Banco J~Grio. 

Dentro do todos los problemas, el principal os la presencia 

do trabajadores poseedores do ganado huaccho en el seno do la ompr~ 

sa, aspecto ~uo pasamos a analizar. 

El crecimiento del ganado (tanto el do las empresas como del 

ganado huaccho), hu llegado a niveles que superan la soportabilidad 

de los pastos de la empresa, como podemos apreciar 9 é~ste una so-

braoapitalización en 3 empresas, y el ganado huaccho representa en

tre el 17 % al 46 7& del ganado de las empresas. 
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CUADRO N° 17 g RELACIOW Ei:TTRE GANJJX) Y SOPORTABILIDJJ) DE Lf:..S ClilifCHAS 

ErT L!1S CINCO EMPRESAS RURllLES DE P. S. (1~980). 

{En Unidades Ovino Reducci6n). 

A B e SOPORT_b SOBRECá 
EMPRESA Giilltl.DO GJJVJ)() 

B 
PITli.LI-

TIMPRJSL. HUACCHO 
Blll;:=% 'I'OTlu.~ BILIDJJ) 

ZACION. 

}J.ianza 76,654 30,576 40 107,230 83,887 23,243 

Nuño a 92~441 26,190 29 113,631 110,631 8,000 

Kolqueparque 54-,047 8,996 17 65,043 65,820 2~777 

Umachiri 78,000 36,000 46 -.- -.- -·-
Kunurana 75,547 18,331 20 43,878 58,878 36,637 

FUENTEs ~rección Regional de Propiedad Social. 

La so brecapi talizaci6n impide que se puedan realizar los pla 

nes de desarrollo de las empresas, para el futuro, sin aeabar o fre 

nar la inmensa cantidad de huacchos; esto no sólo por su ~anÜ.dad-

absoluta, sino que su presencia ostá aparejada a otros prejuicios, 

oomo la mezcla del gw1ndo huaccho que es criollo con el ganado mej2 

rado 9 los pastoras no so identifican plenamente con la empresa y --

tratan on mejor forma a su propio ganado. 

3.3.2. Política do las Em~esas Frente al HuacchillajQ. 

Las olllJ?rcsas ante ol fon6mono s6lo tienen dos al torna ti vas¡-

o bien eliminan ol ganado huaccho, o incrementan la soportabilidad 

mediante ol cultivo do pastos, la evolución do esto conflicto está 

relacionado a las políticas del gobierno. 

En l1.gosto do 1976 las empresas acordaron~ 

1.- "Eliminar los huacchos en un plazo do cinco años". 

2.- Ningún trabajador podÍa. incrementar el número do sus~ 
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3.- Ningún trabajador podía tenor más do 150 UOR on sus huaochos al 

31-12-76. 

4.- Los trabajadores estaban obligados a vondor ol sobrante a la cm 

prosa a precio do plaza. 

5.- La empresa dooía dar ocupación on forma proferente al trabaja--

dor qua no tenía huacchos. 

6.- Mientras no procedía a la eliminación do huacchos, estos paga~ 

rían por ol pastajo do acuerdo a una tarifa runcaa 

:ro 
Do 

Do 

jo a: 

De 

De 

1 a 

41 a 

201 a 

40 

200 
,. 

mas 

UOR 

UOR 

UOR 

gratuito 

S/ 0.05 por cada uno. 

S/ o. 20 cada uno. 

Luego los Comitóo do Gestión incrementaron ol cobro do yerba.-

1 a 100 

101 a 200 

201 a más 

UOR 0.10 solos. 

UOR 0.15 soles. 

UOR 0.20 soles. 

- Posteriormente cada una de las empresas a través de sus comi

tés directivos incromont6 ol sistema do tarifas, por ejemplo, la ~ 

prosa Rural Alianza 9 que cobró desdo ol 1 de Julio do 1980, aplica

<los on Setiembre do 1980 cuando so pagaron los salarios atrasados, 

lo siguiente~ 

1 a 100 o. 20 solos. 

101 a 200 0.30 solos. 

201 a 300 0.40 soles. 

301 a 350 o.6o solos. 

351 a 400 o. so solos. 

401 a 500 1.00 sol. 

501 a 600 1. 20 solos. 
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601 a 700 

701 a 800 

1.40 solos. 

1. 50 solos. 

Nótese QUe es progresivo a partir de las 300 UOR. 

Por animales ubicados fuera de la zona asignada a los huao-

chos so hacía un cobro do S/ 10 por vacuno y de S/. 15 :por eQuino, S/. 2 

por ovino y S/. 8 por alpacunos o llamas. 

Estando aún bajo la dirección do los Comités de Gestión, las 

empresas acordaron la política do incremento del cobro de yerbajo, 

con la zonificación (soctorización) 9 os decir, la separación del &:::: 

nado do la empresa del ganado huaccho. Ultimarncnte se fijó un tope 

de 300 UOR 9 c/u, para la posesión de huacchos 9 sin embargo n1 31-12 

-80y el topo ora do 500 uon. 

Otras medidas complcmcntariasg 

Aumento do sueldos para los pastores con menos do 50 uon en huac

chos. 

- Venta mensual do carne a precios do costo a los pastores sin huac 

ches. 

La otra opción do incrementar la soportabilidad do los pao

tos, al parecer fuó más fácil de implementar por las empresas, asíj 

En 1981 las empresas tenían~ 

Rural Nuí1oa I!JRI'S 

Rural Umachiri Ei.IPS 

Rur2l Kunuran2, EPS 

TOTAL 

75 Hás. 

130 Hás. 

220 Hás. 

425 Hns. 

Tenían 425 Hás. irrigadas, todas dirigidas al cultivo do pa~ 

tos, el Proyecto do Irrigación ChuQuibarnbilla, beneficiará a lss e~ 
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" Además ele:~ c.u:1aclo huaccho 9 en diciembre de 1980, en lu em:pr~ 

se. K.unura;1a cac.l.:· ;):~stor ;::>oseía tierra de la empresa (parcelas). 

Otro case sir.ülar a1 de Rural .Alianza 37 al de toclas las em--

!Jas :;?J~imeras 10 UO?.. era..:.1 c.;ratvitas~ luego de ello;¡ 

1 a 40 UOR 0.10 -sc.J.es/día. 

t~-1 a 90 UOR 0.20 soles/día. 

91 a más Üot1-0 soles/día. 

il. :)aJ:-tir ¿¡_.~1 .A¿os-co clo 1930 hasta Setiembre de 1982 9 se at.unent6 el -

oo :;:o:>o de yerbaje, ele acu:::,rd.o a la siguier1te tasas 

Los }!rl.meros 40 UOR 0.10 soles/día. 

41 a 90 UOR 0.20 soles /día. 

91 a 150 UOR 0.60 solesfclia. 

151 "' 2.00 solGs la.ia• a lil2S 

3.3.3. Los Pasto:;.'8S. __ .,.._.....,. __ .................. ,., ..... 

Tienen clos tipos cl·3 ingreso: su salario y lo q_ne ol.1tie:1en 

:poJ:- la vel1ta de s._- (;'3nad.o huaccho 9 eristie.ndo di:fer~mcias~ desde el 

oi0 de la empress. 9 q~uc no es huaocb.illero;¡ hasta el rn~_s-Gor huacchi-

llel1 0 socio ele la .:;;-1presa1 que es la mayoría que lle&,Cl a niveles -

el.::> direcci 6_n o lJE':c1e participar de la ges ti6n empresarial. m. pastC!l:' 

\tL'.C j_10S ocu.pa es ol t:t:pico 9 que tiene ctos tipos de in[:;l."esos y obse.! 

vamos que la distL1ción con otros se basa en la :posesión de caballos~ 
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~~ su propiedad inclividual el huaccho está conformado en su 

ma¿lOl'"'Ía por ovi11os 3; luego po1., alpaCUJ.10S 9 ningún pasto1 .. tiex1e tia---

rra como propiedc.:u:::_ indi vidual 9 pero en las chacras de las empresas 

se o-Gorga a cada :pastor una parcela 9 básicamente para. . el cultivo de 

l;upa dulce. 

En la época de los viejos terratenientes ausentistas, el ga,.. 

nado huaccho y el j)rocluoto de sus parcelas, erru~ su única fuente de 

ingreso. 

, 
1lh los úJ.:i:;imos años se aprecia una presión de parte de la ma 

~roría de los pastores 9 para que se les permita incrementar el núme-

ro de huacchos. Se l1a preguntado a algunos pastores la raz6n de su 

e:rigencia y ellos contestaron que gracias al salario que reciben de 

la em:presa pueden al1orrar un poco mensualmente (en forma de huao-

c;10s) 9 ru~tes sL1 sueldo tenían que matar y vender sus animales para 

2.SG(S'LU'ar su subsistencia. 

El trabajo que reaJ.izan para la empresa podemos disJd:1guirlo 

cowo el trabajo a su "cargo" y las faenas. En el primero hasta r:.n--

tes de la zonificación o sectorizaci6n~ los pastores c~udabru1 su ~ 

nado junto con el de las empresas. 

Mientras el pastor está trabajando en las faenas es normal -

que otro miembro ele su familia se encargue de la majada. Oficialmen -
te el pastor tie:1e derecho a 30 dÍas de vacaciones por ru'1o, espacio 

qL'.e teóricamente 2.surne su ncarg"O" otro, trabajador 9 pero en la prác

tica es su familia la que queda al cuidado del ganado. 

Los caporales (jefes de pastores) 9 son los que tie.>1on la o--

blie;ación de se11arar '¿¡r col'!.trolar diariamente el ganado do la empre-



sa y el ganado huaocho. 

Las faenas consisten en actividades tales como recoger abono 

sembrar y cosechar las papas y forrajes, ayudar en las dosificacio

nes, marcar ovejas, tatuajes, esquila, vacunaciones, etc. lJo se sa

be cuántos días son en realidad, este trabajo suplementario a su ta 

rea de cuidar ganado, no es pagado y durante su duración unos 10 -

días en los meses de mayor trabajo, su familia se ocupa del cuidado 

del ganado-majada, por lo que la podemos considerar como la conti-

nuación de una costumbre feudal, de la época de lps antiguos terra

tenientes ausentistas. Las empresas como Kolqueparque se ha introdu 

cido el pago de la esquila y construcciones. 

Otro trabajo individual es el realizado construyendo carret~ 

ras de acceso, d.e la carretera principal a las unidades de produc-

ción en ellas s6lo se proporciona alimentos que en gran parte eran 

donados por la Oficina Nacional de Alimentación (1n 1981 fueron su~ 

pendidas). 

La diferenciaci6n entre Huacchilleross 

En la Unidad de Producción Macusani de la ERPS Alianza, en -

1976 habían 5,412 huacchos para 24 pastores, lo que significa un -

promedio de 226 huaochos por pastor. En febrero de 1980, el último 

mes bajo el sistema de tarifas, habían 10,869 huacchos y 54 pasto-

~es, lo que significa un promedio de 320 huaochos por pastor. Ente~ 

ces hubo un increme..Dto de 41 % por pastor promedio en 4 años. 

De los 14 pastores que trabajaban en el sector Conchotiriri 

en Abril de 1977, 13 pastores tenían el promedio de 324 huacchos, 

mientras que en junio de 1980 tenían un promedio de 429 huaoohos, 

(los datos pertenecen a Hernan Van de Colsejde). 
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Hay diferencias importantes en la tene:1cia de huacchos, como 

por ejemplo en la Rural Kunurana. 

CUADRO N° 18 g UJITID.AD DE P?..ODUCCIOH. NUMERO :OE TRABAJ .AIORES POR UNI-

DAD DE PRODUCCION Y CATEGORIAS~ _ ....._._._.._ ...... --.-...---------- _______ ,.. ____ 
1 a 40 40 a 90 91 a 150 151 a + TOTAL 
----- -----

Huacauta 1 8 10 8 27 

Buenavista 6 8 15 12 41 . 
Pichacani Sta.R. 3 8 2 3 16 

Pichacani Quiri.ni 5 1 1 9 16 

Sa;.1. Martín 6 11 8 15 40 

Kacsile o 37 39 64 161 

FLJIITHTEg Planillas de Ganado Huaccho de Rural Kunurana. 1980. 

Los Ingresos que proveen los Huacchos. 

Anteriormente anotarnos que el máximo que permitían las empr2, 

sas como Rural Alianza en 1980, según el acuerdo que tenían iba a

ser de 300 UOR 9 cifra con la cual podemos hacer una estimaci6ns 

Así, con 300 UOR 9 tendríamos: 

70 alpacas 

5 vacas 

60 ovejas 

3 caballos 

TOTAIJ 

185 UOR 

37 UOR 

51 UOR 

27 UOR 

300 UOR. 

Con estos animales pudo generar los siguientes ingresos: 

ac- FIBRAe 1 alpaca produce 3.5 libras al año, por 70 alpacas, esto 

es 215 libras (= 2.45 qq) 9 el precio del mercado era de 90 9000 

soles por qq los primeros meses de 1980, pero el pastor recibe 



menos por ser su fibra de menor calidad por ser mezclado y su-

cio, más o monos podríamos decir q_ue recibe S/. 759000 po1• qq~ es 

tolo provee de S/. 183,750 (en soles de 1980). 

b.- LM~As Una oveja produce 3 libras de lana por año; 60 ove~as le 

daba 180 libras (a 1.8o qq). EL precio fué de S/. 30~500 el qq • 
• 

dándole en consecuencia un ingreso anual de S/. 54,900 de 1980. 

c.- SACAs La venta de un torete le rendía S/. 40,000 9 la saca de 10 ..2 

vejas a un precio de S/. 5000 cada uno le daría 50,000 soles. 

Sumando, el pastor percibe un ingreso anual de S/. 328 9650; es 

to suponiendo que la familia utiliza la saca de ganado de alpaca P2: 

ra su propio consumo. 

Los gastos por año se estimarons 

- Yerbaje S/. 16 9 200 con todo, según las tarifas antiguas. 

Dosificación más baño 4, 500 soles, dos veces al año, a S/. 15 por -

cabeza. 

]}). suma, esto le rGpresentó un ingreso bruto de 328 9 650 so

les, descontando los gastos, tendría un ingreso neto de 307,950 so-

les, suma que representa una cantidad parecida a su salario; el jo¿:: 

nal diario en Setiembre de 1980 era de 679 soles multiplicando por 

455 días pagados 110r las empresas nos da la cifra de 308,490 soles 

al año. Lo que hace que el pastor considere que más importante en -

su ingreso total son sus huacchos antes que su salario. 

3.3.4. La Comercializaci6n del Ganado Huaccho. 

Sólo ·su producción pecuaria llega al mercado~ sus ingresos -

los usa básicamente para la adquisición de bienes de consumo; un -
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pequeño porcentaje es reinvertido en la mejora de su ganado o adq~ 

sición de más huaochos. 

La comercialización se hace por los mismos canales que usan 

los pequeños productores, pero la adquisición de productos de cona.!: 

mo de origen diverso so realiza algunas veces a través de la empre-

sa. 

E[ hecho de que los pastores tienen excedentes les permite-

actuar como peq uef.íos propietarios. 

CUADRO N°19& PASTORES DE LA UP. MACUS.ANI (Rural Alianza) POR CATE

GORrAS DE PROPIEDAD EN DOS Al~üS DIFERENT:ffi. 

----------~--------------------------------------------- ------
1 9 7 6 1 9 8 o 

-------------------------·-------
CANTIDAD UOR •. N° de Trab. % N° de Trab. % 

--------------------------------------------------------------
1 - 50 

51 - 100 

101 - 200 

201. - 300 

301 - 400 

401 - 500 

501 - 600 

601 - 700 

701 a más 

1 

3 

8 

4 

4 

1 

3 

1 

4 

12 

32 

16 

16 

4 

12 

4 

2 

5 

8 

3 

5 

5 

2 

2 

2 

6 

14 

23 

9 

14 

14 

6 

6 

6 

---------------------------------------------------------------
TOTAL 25 100 34 

------~-----------------------------------------------------
FlJ.lill.fTE: Planilla do Ganad:) Huaccho. Octubre de 197 6-1980. 

Donde apreciamos el incremento de los pastores que tienen -

más de 4=1 UOR y por otro lado la diferenciación se hace más nO'to-

ria. 
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3. 4. .!;,Q§_.R._JRQ)JEI.~qs PR_GDUCTOR:ES. 

Los ~equeños ~reductores se encuentran organizados en 36 co

mw.údades y 41 ~a:rcialidades y una coo~erativa de Producción. 

Las commlidades que subsisten como tales, esto es 7 formado -

por varias familias crunpesinas ~rocedentes de un s6lo tronco fami-

liar genealógico y a su vez doblemente relacionadas :por el matrimo

nio entre miembros consangúíneos de sólo esa comunidad9 que culti--

·V~~ y explotan las tierras de las comunidades sin permitir que 

otros campesinos extraños la usufructuen están en ~leno proceso de 

descomposición. La mayoría de los campesinos minifundistas viven en 

las parcialidades, que son organismos agrosociales que se diferen-

cian de las comunidades ~or el doble sistema de gobierno que los ai 

ministra, no obstru1te representar en lo exterior una sola propiedad 

colectiva, a~arecen como una agrupaci6n de familias inde~endientes. 

Están en realidad formadas por una reunión de porciones de terreno 

llamadas ~areolas poseída por cada uno de ellos por una familia$ -

oonsti tuyéndose en pequefias propiedades. Estas parcialidades y comu 

nidades en descomposición están compuestas por estancias, cada una 

compuesta por una serie de minifundios, que pueden tener tamaño di

verso, de LIDas 40 a 50 Hás. Muchas de las actuales comunidades son p 

parcialidades, transformadas en comunidades a partir del DL. 19400 7 

donde el usufructuo de las tierras es privado 9 pero la transferen-

cia a personas ajenas a la comunidad esta prohibido, muchos de ellos 

tienen una zona de ~ropiedad llamada aynoca9 que viene a ser una ~o 

sesión de un grupo de familias, ~ero no de todas, que son vestigios 

del Comunismo Agrario del Incanato 7 en donde las tierras era.J.'l dis-

t-ribuidas racionalme..."ltc según las necesidades de las f~ .. -con 

derecho a ellas y según un ~lan de rotación. El~~aje de ~

rras ·de cada aynoca no excede a la cuarta parte del total. 
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Las tierras que se explota en forma común, e.n las actuales -

comunidades son los pastizales. 

Las parcialidades identifican sus estancias como parte de -

las antiguas com~midades, están en una posición más desventajosa -

que las comunidades. 

Cada comunoro tiene un promedio de 56.37 Hás. que es infe--

rior a la unidad familiar necesaria para. un desenvolvimiento regu-

lar de pequeño productor (en la zona es de 70 Has.); dentro de las 

comunidades hay un proceso de diferenciación en la cual existen co

muneros que poseen C~LOO Hás. y otros que alquilan su trabajo a ellos, 

en todos los casos los comuneros poseí~1 algo de tierra. Represen-

t~1 1,829 jefes de familia (cifra deducida) y ocupan 100,439 Hás. 

Las parcialidades estro1 constituidas por 4,097 jefes de fa~ 

lia y ocupan 136,371 (cifra deducida), es decir tiene un promedio

de 27.85 Hás. en ellas 9 la diferenciación es mayor que en las coro~ 

nidades. 

LA PRODUCCION. 

El área ocU11a.da. en la producción agrícola es porcentualmente 

mayor que en el caso de las empresas, el 5% o 12,515 Hás. de las

cuales 10,094 o el 81.0% son de descanso. La producción pecuaria

es también la predomimu1te, el 60 % de la tierra es dedicada a esta 

actividad, dentro de esta la mayor explotación es la de ca.mélidos -

sudamericanos (alpacas y llamas). 

La economía se basa en la producción familiar, aún no existe 

un Proyecto Comunal, que dé rendimiento, las mismas comunidades es

tán divididas en unidades agropecuarias, como sucede con la Comuni-
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dad de Paylla, que tiene 246 Hás. que anteriormente era una parcia- · 

lidad, que estaba dividida en Paylla Sur, Centro, Paylla y Ivluni Mayo 

En todos los casos estudiados en la zona más del 50 % de jefes de 

familia tienen otras fuentes de ingreso con un tipo de migraci6n 

pendular y otro de los jóvenes de 30% (Mariana Peters), por ejem-

plo, señala que en Paylla los jefes de familia que tienen otros in

gresos es del 58 % y la migraci6n neta es del 39 %. 

La tecnología usada ea la tradicional, es decir se valen de 

los conocimientos ancestrales, utilizan como herramientas le. chaqU! 

taclla9 la raucana y la yunta, en el caso de la agricultura, en la 

mayoría de casos el insumo utilizado era s6lamente la bosta (excre

mento vacuno) y residuos de los demás animales9 el uso de fertili-

zantes, es restringido al uso de aldrin9 otros como la urea son re

chazados, por que dicen que "queman las plantitas 11 (mal uso). 

En la actividad pecuaria, su ganado es criollo, al6~os han 

mejorado su ganado ovino, la esquila lo realizan en forma manual u

·jjilizan los bañaderos estatales y de las empresas, en algunos casos 

inseminan sus animales y también dosifican sus animales con la ayu

da de los técnicos del CIPA y Agricultura. 

Los más ricos y progresistas aceptan trabajar en forma con-

junta con el CIPA-Ayaviri, constantemente visitan el Instituto de] 

ducaci6n Rural 11\rfajrani 11 , instituto promovido por la iglesia, esta 

aoti vi dad ha originado la creaci6n de 12 comí tés de productores. 

La comercialización de los pequeños productores. 

El acopio de lanas y fibra tiene la siguiente estructuras 
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PEQUEÑO PRODUCTOR 

R~CATISTAS DE LOCALIDAD [ RElCATIS'I'AS DE OOrA l 
JAL.ADOR 1--

...-... KATO 

1 

MAYORISTA 

----------------,EXPORTADOR 

1.- El jalador es un ambulante, q_ue va de comunidad en comunidad, -

adquiere lana y fibra y vende sal? harinas, en al6~os casos es 

twmbién un comunero. El intercambio que realiza se asemeja al -

trueque, con la diferencia que la valorización se hace en soles 

Por ejemplo 9 el :ialador establece 70 soles por 1i bra de fibra, 

además dice que el ldlo de harina es de 40 soles y lo aumenta -

su costo de transporte, que lo establecía en 50 soles, en base 

a estos precios realizan el intercambio, es decir9 por un kilo 

de harina el jalador recibía 0.129 libras de fibra. 

2.- El Rescatista de Feria, se desenvuelve en los katus o ferias s~ 

manales, por lo general es un comunero que está asociado con un 

camionero, tiene frente al productor una posición determinante, 

pues en varios casos financiaba (reemplazaba al capital hanca.

rio) a los pequeños productores, hace préstamos en soles o en-



semillas, trabaja también a "medias" oon el campesino o trabaja 

como arrendista (alquilando también trabajo); es por lo general 

un mediano propietario, su acci6n hace que impongru1 precio a -

los productores. 

3.- El rescatista de la ciudad o poblado. EStá caracterizado porque 

posee una tienda donde adquiere la lana y la fibra y vende lo -

acopiado a los ma3Toristas~ La diferencia de su precio de compra 

con su precio ele venta, es su medio de subsistencia, su acti vi

dad se basa·soJre la instituci6n del compadrazgo, es un simple 

intermediario poco dinámico. 

4.- El Mayorista. Realiza acopio de gTandes cantidades, par-ticipa -

en las licitaciones públicas de las empresas, en las comunida-

des y parcialidades trata do establecer las fechas para compr~ 

les toda la producci6n, tiene un desenvolvimiento similar a los 

"ganaderos" o son también ganaderos, no tiene tienda pero sí 

posee una gra¡1 movilidad y capacidad de compra, generalmente lu 

gareños de Ayaviri y Santa Rosa, abastecen al mercado regional. 

Los Ex:plotado~cs 9 consti tuído por Sarfaty y l!Ii tchell, Incolana, 

y Alpaca Perú, compran a mejores precios, que no tienen una re

laci6n directa con los pequc:ños productores. Son los más benefi 

ciados por los buenos precios de la fibra, determinru1 el precio 

al que se va a adquirir a los pequeños productores en forma in

directa, llegan a concentrar la mayor parte de lo producido, -

controlan el acceso a los mercados exteriores, la competencia -

es fuerte entre ellos, así a la entrada al mercado de Alpaca P~ 

rúe Incolana EPS 9 so produjo una elevaci6n sensible de precios. 

La competencia entre los roscatistas es significativa, fuerte y 

en ausencia de restricciones, favorecería la producción agrope-
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cuaria~ pues en esa situación de competencia estarían producto

res n y n productores y compradores rescatistas. Pero, la comp2 

tencia que teóricamente los productores podrían aprovechar, es 

anulada~ porque, todos los rescatistas están en la misma posi-

ción de vende~ a los rescatistas a un precio ya establecido, r~ 

sulta que los márgenes de discriminación de precios se haéen ÍE 

fimos o menores. 

Toda la organización de la comercialización más las imperfe~ 

ciones que se dan en el mercado dan como resultado que¡¡ EL CARACTER 

FOJSID.AME:ii"TAL PARA ESTABLECER EL PRECIO DE LA CAP ACIDJIJ) D"EL PRODUC'IDR 

DE PODER VENTIER SU PRODUCTO POR CANTIDAD Y SU CAPACIDAD DE PODER 

SALTAR UNO O MAS 1Th'3LAIDNES DE IJ1. CADIDTA DE CO]IJERCIAli1'TE3. 

Cuando el productor opta por ve@der por unidades, es decir, 

vende en libras, venderá al jalador o rescatista. 

Cuando o~ta por vender por cantidad por qq. (una alpaca sólo 

produce 3.5 libras) puede llegar a adquirir mejores precios pues -

ilegará al mayorista y en algunos casos al exportador. 

Ea más pequeño de los productores tiene dos alternativass 

a) Vender a un comunero comerciante o jalador. 

b) Vender a un comprador en el kato o feria. 

En el caso de la lana, parte de ella no es comercializada, 

por ser de mayor utilidad en la economía familiar, pues se la usa -

para elaborar el jergón9 la bayeta y el camirí 9 elementos difíciles 

de sustitución por productos manufacturados. La fibra es comercial! 

zada casi en su totalidad. 

La Comercialización de Productos Agrícolas. 
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.Aproximadamente, :podríamos decir que el 50 % de la :produo-

oión agrícola es comercializada~ esta se da en los katus, el com:po~ 

tamiento general está caracterizado :porque, cuando los :precios es-

tán altos el :pequeño productor no vende sino :prefiere el trueque, y 

cLmndo el :precio es bajo sí vende sus :productos. 

La venta de ganado de camal~ se hace a los carniceros que a-

bastecen el mercado regional y lo hacen en forma de carcasa, :para -

no desaprovechar e1 cuero y las vísceras. 

CU.AJ)RO N° 20 g PRODUCIJ..1QR. COMUNIDADE3 Y P.ARCI.ALIDAD:EB. 

·---·-------------------"'---- ----
PRODUCID AUTO CONSUMO % EKCEDEi'1TTGS COMERC.% 

----------~-----------------------~---------
Papa 

Cebada en grano 

Quinua 

l~vena forrajera 

Cebada forrajera 

Cru1ihua 

75 

40 

44 

100 

100 

60 

25 

60 

56 

32 
-------~-,-------------------------

FUENTEs Diagnóstico del Sector l~ario. 

Las expropiaciones que el Gobierno Militar realizó a través 

del DL. 17716 de Reforma Agraria~ se hizo en base a las definicio

nes del CID.A, :por la cual todos los ex-propietarios podían mantener 

m1a unidad familiar~ que se establecía en base a la capacidad de -

una extensión de tierra de :proporcionar un ingreso coincidente con 

el salario mínimo,y la extensión de tierra que :pl'OJ:')Ol'C.ionaba esa -

renta, era la w1idad familiar 9 esto en teoría (en la :práctica se e~ 

tablecía al criterio del :Nl.A). Según este cri terio 9 el pro:pie.tario -
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no tiene la capacidad de ahorro, pues el tamaño del predio es de -

subsistencia9 comparando, hacemoss 

8 miembros familia x S.M.V. (72 9000) = 576,000 

1,900 

• 
T 

(tipo de cambio) 

320 dólares. 

Observamos que el propietario requiere 320 dólares, cercano 

al resultado obtenido po:;.~ Convenios Rurales Melgar (Perú-Hola...'lda), 

de 262 dólares, la diferencia podríamos explicarla por el deterioro 

de los términos de intercambio campo-ciudad. 

Esto que aparentemente es justo se torna injusto al compro-

bar que el 4.31 % del total de familias es propietaris del 21.73 % 
de tierras (143 7436 Hás.), tienen pues, más tierras que las 31 co

munidades juntas. Poseen el 20 % del capital pecuario y un promedio 

de 388 Hás. cada familia:,: muy por encima del límite de extensión -

para expropiar. 

Si considerfu~os que el salario mínimo es senalado para la --

ua.VJ.tención de una personn y su familia, y consideramos que la fami-

lía tiene tres miembros, resultará que la unidad familiar pudo man

tener a 24 persol1as 9 por lo tanto, el mediano propietario se ahorra 

el equivalen te a la man.te11ción de 16 personas, lo que nos permite -

afirmar que la tendencia señalada por Héctor Maletas en el sentido 

q")l.e la Reforma .t\E,Taria elimina el latifundio, y no permite la repr_2 

ducción de los medianos propietarios, puesto que apenas pueden sub

sistir al no tener el equivalen te de tierras que les permita actuar 

empresarialmente es falso. 

Son remanentes de la antigua estructura agraria, tiene capa

cidad de ahorro y por lo tanto de inversión, pero por su caráeter -

pansista y parasitario no mejora sus propiedades; es visible la di-
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ferencia que hay entre uno y otro mediano :propietario, por un lado 

encontramos fundos en los cuales se evidencia un cambio tecnológico 

uno de ellos cerca a Chuq_ui bambilla (conocida como Fundo Paredes) 7 

que tenía costos menores que los centros de investigación de la -

UNTA y del Ministerio de .AgTicul tura, otros 9 la mayoría mantienen -

relaciones de :producción bastante atrasadas, como el colonato, el -

allegado (con prestación :personal) 9 el com:pañero 9 etc. a estas rel.f!; 

cienes le dan la denominación genérica de pastores. 

Los 370 modiru1os propietarios o terratenientes (nos parece -

la denominación justa) que tienen producción agrícola, tienen en -

Dropiedad algunos tractorcs 9 como en el caso de Umachiri 9 Orurillo 9 

los q~e realizan actividad pecuaria predominantemente son ~1 gene-

ral los más atr&sados 9 sin embargo 9 son los que estro1 mejor aparen

temente. Hay casos de medianospropietarios que se precian de tener 

más de 3,000 Háso claro está 9 dividido entre varios familiares, la 

falsedad que se mantienen en niveles mínimos de subsistencia está -

dado por el hecl1o de que poseen una o más camionetas do mUJ' buena -

calidad. Continúan siendo el sector social más :poderoso y mantienen 

lazos familiares con los antiguos terratenientes ausentistas, quie

nes ocupan altos cargos del gobierno. 

E¡[iste una diferencia adicional, es que los medianos propie

tarios chicos están ubicados en Orurillo 9 l'ucará y los más grandes 

y atrasados son los que se encuentran en J:-li.lñoa, Macari, Cu:pi 9Llalli 

pueblos en los cuales la vida en general la social en :particLüar, -

se des~nvuelve alrededor de estos grupos. 

La comercialización se realiza en forma directa, es decir, -

venden directamente a los mayoristas, con los cuales además les une 

relaciones de amistad. 
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IV. INTERPRNr.ACION DE LA FORJ.lACION SOCIAL 
~========================~=========== 

La actividad agropecuaria, se realiza en praderas de pol:Jre -

capacidad receptiva, de escaso valor económico y de baja rentabili-

dad. Las tierras están condicionadas por la altura, el clima, la -

conformación del suelo, lo que hace que en ella se cultiven produo

-Gos típicos y predomine 1 a actividad pecuaria. Así 9 para la ocupa--

ción exitosa de los diferentes pisos ecológicos 9 se han desarrolla-

do sistemas de prouucción adecuada. ID sistema de pastores alto an-

dino permite la ocupación de la puna alta 9 que se desarrolla por en 

cima de los 4,200 mts. Se basa en la explotación de las llamas y al 

pacas 9 de las cuales se hace un aprovechamiento integ:rnl. Con estos 

a."limales los hombres hacen productivas las praderas pantanosas y -

:frias de los .Andes altos. 

ID sistema de agricultura andina de gran al tura9 so (lesarro

lla entre los 3,<'312 y los 4,200 m.s.n.m. El límite superior corres-

pondo al límite efectivo del cultivo de tubérculos y el límite inf~ 

rior está dado por la imposibilidad del cultivo del maíz. Los culti 

vos que hacen posible la ocupación de estas espacios son la papa, -

el olluco, la oca, la mashua 9 la cw1ihua 9 la quinua, etc. ]}~tre los 

L).,900 a 4,200 m.s.n.m. sólo se puede cultivar papas amargas, las -

c·Jales son transformadas (en parte) en chuño o mora~ra. El paisaje -

de la explotaciÓl1 agropecuaria está formado por grandes propieda--

des, medianos propietarios y un conjunto de unidades de producción 

a pequeña escala, es decir,·de unidades de producción familiares-

(los pastores huacchilleros también representan unidades de produo-

ción familiares). A través de las organizaciones empresariales, se 

da una modernización incompleta, es decir 9 la introducción de ele-

montos de tecnología moderna de~1tro de las prácticas usuales de la 
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tecnología tradicional. 

E[ conjunto de unidades de producción a pequeña escala, car~ 

cen de recursos suficientes (poca tierra o 11sin tierra11 ), son las 

organizaciones empresariales los quo poseen, la mayor cantidad de 

tierras, conjl).n-Game;.1te con los remanentes de los antiguos terrate

nientes. Así, se da ei1 sus extremos la dicotomías latifundio y mini 

f~uadio, que son las formas de explotación predominantes, lo que nos 

lleva a examinarlosg 

Al hablar de latifundio nos referimos a las organizaciones 

empresariales, es el caso de las ERPS, son las :;.·esul tan-bes de la fu 

si6n de 35 a 60 :E\mdos (por ejemplo Rural Umachi:;-i os la resultante 

do la fusión de 47 eX·-fundos), por ello poseen entre 37 9028 a -

49,474 Hás. La orgru1ización empresarial más chica es la CAP Huaycho 

en 12,675 Hás. 

Todas las empresas autogestionarias han heredado de las ante 

rieres haciendas la "costumbre" por la cual los pastores reciben -

:parte de su ingreso en la forma de salario y parte en la forma del 

derecho de pastea:r.', su propio ganado particular (llamado "huaccho", 

que quiero decir 11pobre:t o ''desamparado" en quechua). Los j)astores 

que pagan por hierbajo a la empresa se~~ una escala, que varía de 

acuerdo al número del gru1ado. Normalmente se deduce este hierbajo -

del sueldo. Evide;.1tomento esta práctica es precapi talista. La exis

tencia do los huacchilloros, limita la eficiencia y rentabilidad e~ 

pitalista, ya que compiten por los mismos recursos. 

Desde el punto de vista del pastor ésta situación plru1tea el 

problema de buscar el equilibrio, entre tres roles. Como dueño do -

su empresa, junto con sus compañeros, debe velar por la integridad 
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y futuro de olla. para que su 11inversi6n11 en ella mantenga e incre-

mente su valor y para poder maximizar los excedentes en cuya parti

cipaci6n tiene el derecho de participar. 

Como trabajador asalariado de la empresa~ tiende a fijar su 

i~terés en su sru.ario y en las demás condiciones de su trabajo (co

mo el horario 9 las relaciones con su jefe 9 la disciplina, etc.) y -

la relaci6n entre su salario y el esfuerzo que se le exige. La con

dición do asalariado enfatiza la distinción entre la empresa. Como 

huacchillero tiene su propia empresa familiar centrado en el cuida

do de sus ru1imales y en el cultivo de su parcela. En este rol actúa 

como campesino con intereses y preocupaciones parecidas a aquéllos 

de las comunidades y parcialidades. 

Ea problema no es solamente el tener que desempeñar estos -

tres roles económicos 9 sino también que con frecuencia estos roles 

implican intereses en conflicto y plantean la necesidad de escoger 

entre conduetos requeridos, por ellos, o de encontrar un equilibrio. 

En términos econ6micos, este equilibrio podría concebirse co 

mo el punto tangencial entro dos planos tridimensionales (+) uno r~ 

presentando las diferentes combinaciones de esfuerzo desplegado en 

el desempeño de los tres roles y el otro representando las diferen

tes combinaciones de ingreso o satisfacci6n asociado al desempeño -

de los tres roles. 

]}!1 el gráfico se presenta un diagrama tridimensional con el 

salario recibido como trabajador (Pt) y el esfuerzo desplegado como 

trabajador ( Et) medidos en un eje 9 los ingresos recibidos como dus- · 

ño (Pd) y el esfuerzo contribuido como dueño (Ed) medidos en otro? 

y los ingresos percibidos por sus actividades como campesino (Pe) y 
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'.JH/\l<'ICJ 

Pd/Ed 

.!{elación entre el esfuerzo desempeiiado y el 

pre;aio tremuneración) recioido en los tres-

roles del trabajado~ autogestionario de las 

R...trales de P.S. 

L 

Pt/Et 

Pc/Ec ./ · 



73 

los esfuerzos empleados en estas actividades (Eb) en el tercero. ~ 

-Gilizando estos e;Jes se puede producir dos conjuntos de plailOS tri

dimensionales? el plano de producci6n (A) QUe representa las dife--

rentes combinaciones de esfuerzos QUe el campesino puede hacer para 

maximizar y ios planos de indiferencia (JK9 LM) QUe representan al

gunas de las diferentes combinaciones de ingresos o satisfacciones 

derivados de las tres actividades (dueño 9 trabajador y cárnpesino) -

q_ue le son ind.ifererJ.tos. El punto de eQuilibrio X representa aQUe-

lla combinaci6n de esfuerzos en los tres roles QUO le permito ale~ 

zar la combinaci6n más favorable posible de 11premios11 de las tres -

actividades. Este tipo de representación refleja la demanda confli~ 

tiva por el tiempo y el esfuerzo del trabajador y la productividad 

marginal decreciente asociada con cada aumento d.o esfuerzo en cada 

un~ de las tres actividades. 

Visto de esta pcrspectiva9 el punto de cada trabajado~ y el 

eQuilibrio total resultante do la combinaci6n de los equilibrios de 

todos los trabajadores no necesariamente representan un eQttilibrio 

o nivel de maximización desde el punto de vista do la empresa. En -

la práctica se desata una especie de competencia entre la empresa -

au"Gogestionaria y las ce;Jtenares de empresas campesinas familiares 

a su interior QUe compiten por los mismos recursos (principalmente . 
la tierra y el osfuorzo del trabajador). El resultado de esa compe-

te:'lcia, que ..J2..Ucde lligar_ a la desintegración de la empresa, o a la 

eliminaci6n de los huacchos o a un Modus vivendi entre estos dos ex -
tremas dependiendo de la relación percibida por el trabajador entre 

ol esfuerzo involucrado en el desempeño de cada uno de estos roles. 

Si el esfuerzo desplegado como dueño le da más resultados tenderá a 

preocuparse más por los problemas globales de la empresa (partici-

pando más acti vamento en las decisiones) 9 acentuando su carácter au 
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togcstionario, poro quizás descuidando sus responsabilidades como -

trabajador4 En ol caso extremo esto podría llevar a la empresa a un 

11asambleismo". 

Si por el contrario, lo resulta más conveniente concentrar

su esfUerzo en actividades como trabajador 9 tenderá a descuidar los 

problemas globales do la Effipresa, maximizando su empeño en el trab~ 

jo, pero quizás busca;.'ldo maximizar sus ingresos por modio do la si1! 

tlicalización, finalmente, si recibe más beneficio de la producción 

de sus propios ~umales (como ellos generalmente perciben) y el e~ 

ti vo de la propia parcela, tenderá a robar tiempo, tierra y otros -

recursos de la empresa, dedicándose a su propia producción particu,.. 

lar, quizás ali~~doso con los campesinos que buscan invadir las ti~ 

·rras de la empresa y contrib~yondo (o por lo menos tolerando) el a

sedio extorno que runonaza a las empresas. 

El minifundio está representado por 6,726 unidades producto

ras a pequeña escala que representa el 78.43 % de las familias cam

pesinas dedicadas a actividades agropecuarias, con un promedio de -

35 Rás. cada una (agrupadas en comunidades ::l parcialidades) y po-

seen sólo el 35.87 % de tierra. Estas son consecuencia del proceso 

de diferenciación en las comunidades que ha llevado a la consti tu

ción de pequeños propie-Gnrios parceleros en las parcialidades y de 

pequeños productores que se apropian de su propia producción sin -

ser 11dueños 11 o propietarios privados en el caso· de las comunidades. 

La pequeña producción sola se sostiene por medio de una desesperada 

reducción del consvJllo y de un trabajo difícil y arduo. EJ. autocons~ 

mo, o más específicamente, la permanencia de la economía natural en 

el campo, está limitado por la escaséz de tierras. La producciÓn se 

realiza en función de las necesidades, de antosubsistencia y no por 



75 

aversión al riesgo. Su poca generación de excedente~ impide la ad-

quisición de maquinaria agrícola y con ello se consiga el cambio 

tecnológico. La :;n·odL'.cción excedentaria está destinada a la adquisJ:. 

ción de biehes do consumo, bajo la forma M-D-M. Su m~yor integra--

ción al mercado ostá limi tado 9 por las limitaciones do la deli1anda-

solvente. . ...,.,. ~ ~ .. 
1 : -..l l"t 1 ' '"' 

' '\ f /, / ( • ~ "'- ; \....i ·.J ( ' \ 

El comportarüic;nto de los pequeños productores, no es determi 

nado por la extensión do la tierra9 no es afectada por las diferen

cias en la tononcia. Así podemos explicar 9 su dinámica en el gráfi-

co 9 de utilidad formulado. 

GRAFI CO DE UTILIDAD Y EQUILIBRIO EXTERNO - DEL PEQUEÑO PRODUC'IDR. 

DElWlDA 

El pequeño productor, produce diferentes productos co;.1 la fi 

.'lalidad do satisfncor sus necesidades y procede al intercambio con 

la misma finalidad. ~1 la curva de utilidad de sus productos, de A 

a D ol campesino produce ol m~~mo de bienes que lo permite su ubi-

cación en uno o dos ~isos ecológicos. De A a B, produce para su au-

toconsumo 9 De B a D9 va a constituír su curva de oforta 9 es decir, 

va a estar dispuesto a intorcambiar 9 en la parto en que la Curva de 

utilidad de sus procluctos es decreciente. Tiene una segunda curva -



76 

de utilidad9 esta de los productos QUe el no produce, pero QUe si 

necesita, representado por la curva ascendente, QUe va a constituir 

su curva de demru1da individual, QUe va del punto F a E, el eQuili-

brio, con respecto al exterior, va a estar dada 9 por la interac--

ción de las Curvas de Utilidad, de lo QUe produce y los bienes QUe 

desea adQuirir. O lo QUe es lo mismo de sus curvas de oferta (B-D) 

y de demanda (F-E). El eQuilibrio se da en un punto como C9 pues en 

el tramo J3-C 9 produce para 11 guardar" asegurando la ;reproducción de 

su peculiar manera de producir y comercializar. En otros términos -

de O a Q(1) 9 produce para su autoconsumo 9 de Q(1) a Q(2) produce p~ 

ra permitir la reproducciÓn y de Q(2) a es lo QUe Quiere tener. En 

Q(2) intercambia Q(2) de lo Que se produce por Q(2) de lo q.ue no se 

produce. 

La peQueña producción, lejos de mantenerse como algunos 

oreen, viene siendo desplazado por la gTan producción bajo 11la fo:!'

ma de un largo proceso, QUe aura años y décadas, de ruina y deteri~ 

ro de la situación económica de los peQueños agTicultores. Lapro

<lucción de un portafolio de bienes~ es consecuencia de su m~:cor a... 

traso relativo, frente a las empresas, pues éstas no se conducen, -

por las preferencias y/o precio de algunos productos, QUe pudieran 

co.aducir a la especialización d:e la producción. La actividad pecua

ria, de~roducci6n de fibra de alpaca (Que conduce la especializa-

ción de la zona), no se puede realizar en peQueñas extensiones de

tierra, esta actividad se asienta básicamente en el caso de los pe

QUeños productores en los pastos comunales, el peQueño productor 

:;:eali za mayor actividad agTÍcola 9 produciendo varios bienes para sa 

tisfacer sus necesidades primero, y mantener su 11independencia" 9 -

pues teme ser desposeído de su tierra, si perdiera en el caso de -

producir un sólo tipo de bien. 
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Latifundio y Mini.!~diot constit~yen la expresión de~ proble

~eal2 elyroble_!lla_i~ la tierra en la Prov. de Melgar. 11 Sin embar 

go 9 la agricultura no tiene vida independiente en la sociedad actual 

su desarrollo depende estrictamente del desarrollo social"~. Es el 

Estado el agente que liga la estructura agraria con el desarrollo -

de la sociedad. Así el estado, va a aparecer como el elemento mode~ 

nizador, por medio de la Reforma Agraria 9 la constitución del PIAR 

Umachiri-Nuñoa9 más tarde las 5 ERPS 9 favoreció y determinó la for

mación de economías de escala. A ello con el proyecto Microregional 

Melgar se pretende favorecer el crecimiento de economías internas, 

mediante la implantación de pastos cultivados, que permiten el, in

cremento de la soportabilidad de los pastos, se incrementa la pro

ducción y la productividad, sin necasit1ad de eliminar el ganado 

huaccho y la generación de economías externas (mayor accesibilidad 

al mercado, créditos blandos 9 etc.). 

Con el incremento de las economías internas y de las econo-

mías externas, el progreso de la técnica y de la organización tien-

de a una creciente división del trabajo, no solo en los procesos 

productivos, sino también dentro y en todos los centros geográficos 

de producción y la microregión. Ceteribus Paribus este proceso fav~ 

rece siempre la tendencia a una mayor concentración de la produc-

ción en las empresas. Al mismo tiempo la tierra como factor de pro

ducción mantiene su importancia. Mientras sea po-sible economizar t~ 

rreno mediante un mayor empleo del capital, el crecimiento de la P.2 

blación hace aumentar, la demanda de tierra, En resumen, el dasarr~ 

llo agropecuario está condicionado a la pol!tica del ~ en -

cuanto a desarrollo se refiere. 

3E 
FUENTE& ·Karl Kausty. La Cuestión Agraria. pág. 34. 
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La microre8iÓn Melgar constituye la combinación, del espacio 

físico, un espacio mercantil y la organización institucional y ad.n!i 

nistrativo microregional, donde lo condicion~~te es el espacio físi 

oo y lo determinante es el espacio social, fruto de un conjunto de 

relaciones sociales básicamente no capitalistas, que limit~~ su to

tal integración al modo de producción capitalista. Por ello la mi-

orcregión es un espacio socio-geográfico con relativa dinámica de 

funcionamiento y ele reproducción, que se articula subordinadamente 

a la economía regional, a través de los mecanismos de circulación -

¡,1e:rcantil y de la organización administrativa del estado, sin que -

los efectos de dicha articulación alteren sustancialmente las rela

ciones de producción que definen la producción. La Microregión Mel

gar se rige por un eje, Ayaviri, y a nivel regional por el eje de -

Juliaca-Puno y también, por un eje en cuanto a su actividad econó!!!i 

ca se refiere, las 5 ERPS sobre las cuales gira básicamente la acti 

vidad agropecuaria. 

El espacio mercantil se basa en las siguientes razoness* 

1) ~sten 2 tipo s de productos que se intercambian en la microre-

gióni a) productos agrarios (Me) y b) productos no.agrarios (Mi) 

El número de productos agrarios es sust2ncialmente inferior que 

los productos no agrarios. Además la productividad de los campe

sinos y empresas agrarias es netamente inferior a la productivi

dad de los sectores industriales. 

2) Los productores agrarios son ":preci..o aceptantes", por lo cual no 

existe relación directa entre sus costos de producción y los pr~ 

cios de mercado. 

* Modelo tomado de Efraín Gonzales. "Economías Regionales y Eoqno.

mías Campesinas". 

, 
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3) En la función del precio del productor no agrario se suma los --

costos adicionales, al precio de fábricas el costo de transporte 

y las ganancias de los comerciantes. 

4) De esto se desprende que se forma un precio relativo 9 por produ~ 

to 9 para los :rroductores agrarios g 
Me 
Mi 

5) Luego se establece una relaci6n de compra de los artículos no a-

~;rarios. 

Monto del Productor 
no agrario 

Me = Monto de Productos Mi" = 

agrarios 
Poder de compra. 

Si 
Me 
Mi 

es menor de 1 (que es) se establece 

6) Una relación de términos = poder de monto de pr_2 = cifra negar-
de intercambio compra duo. no agr. tiva. 

Vamos a tener un sistema de precios desfavorables, esto por

que; Ea modelo global de desarrollo de la economía peruana privile-

gia al sector urbano industrial a expensas del sector rural agrario. 

La preocupación fundamental de los gobiernos en lo referente a la -

política de abas·l;ecimientos es procesar alimentos baratos a la ciu-

dad para que los salarios se mantengan los más bajos posibles. 
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V. CONCLUSIONN5 Y RECOMENDACION.ffi ===========;================== 

E[ sector agrario de la Prov. de Melgar, presenta una formación -

agro-económica social que podemos caracterizar de atrasada transi 

cional 9 vale decir, SENf.IFEUDAL9 en ella se desarrolla el capi ta.-

lismo en forma desigual. 

La Reforma .Agj:aria con la expropiación de tierras, las posteri()o-,

res transformaciones (en 1976) en EBPS, y ahora la instalación -

del proyecto Ji.üm~oregional Melgar, constituyen las mayores accio

nes llevadas a cabo por parte del ]}:ltado para modernizar el agro. 

Sin embargo, éstas han sido parciales y ahora su desarrollo depe_!! 

de en gran medida de la naturaleza del escenario pol!tico. 

La problemática agraria está caracterizada por la no corresponde!! 

cia entre las fuerzas productivas y las relaciones sociales de --

producción, su poca rentabilidad, el mal uso de los factores de -

producción y fundamentalmente su dependencia de la política gube~ 

namental en cuanto a acciones de desarrollo se refiere. 

El tema central del trabajo fué caracterizar las economias empre-

sariales internas y externas a las grandes propiedades. 

En primer lugar ubicamos los factores que impiden la transform~ 

ción de empresas de carácter capitalista a las ERPS, éstas sons 

1. La resistenci8. de los campesinos· a la modernización, es decir, 

la negativa a la eliminación del ganado huaccho. Esta resiste_!! 

cia se debe a que los pastores (socios-trabajadores) contrapo

nen su propia via 11farmer 11 de desarrollo, a través de la exi

gencia de la parcelación. 

2. La estrechez del mercado o la poca incentivación del'mercado a 



través de un precio con pocas variaciones, son otra causa. 

3. Las dificultades naturales y geográficas son otra 'limitante. 

La ganadería capitalista comercial no se puede desarrollar en co

existencia con los huacchos, una vez establecida la rotación de -

canchas, el uso de pasturas, es decir, la tecnología hace innece

saria a las empresas, la "presencia de garantías", requiriendo -

d:-:~ la transformación do los huacchilleros en proletarios. Consta

tamos el franco deterioro de las viejas estructuras agrarias de -

latifundio y se:evidumbre, como las "caras de una misma monedan, -

del feudalismo. Las economías que encontramos son de transición, 

donde dos caminos se llatropellan" haciendo la modernización más -

lenta, con predominio de la vía terrateniente o 11 junker11 capita

lista. 

Las economías no empresariales (comunidades y parcialidades) ex-

ternas a las ERPS, CO<l. su reducida capacidad productiva, de mode.t 

nización y por ende de aumentar sus márgenes de ganancias son el 

centro del conflicto social, constituyen el asedio externo, por

conseguir tierra, lo que ha llevado a los representantes empresa

riales a aceptar la reestructuración democrática de las empresas 

( CUNA-I). 

Los denominados medianos productores se han consti tuído en un s e_2 

tor, si bien superavitario, con fuerte carácter parasitario y re~ 

tista, pese a que como ha quedado demostrado se les favorece más 

que a los demás, todo ello hace que se requiera de su desapari-

ción. 

El papel que cumple el Estado en la búsqueda de la modernización, 

es a través de su participación en las ERPS, que se dan los inten 
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tos más serios en la eliminación de las trabas prccapi talistas. -

Hoy 9 con las inversiones sectoriales, como el Proyecto de Irriga

ción Chuquibambilla9 empuja la búsqueda del cambio tecnológico. 

En el espacio de análisis (microregión Melgar) 9 el EStado es el 

principal dinamizad.or de la economía 9 el espacio ha sido delimi t~ 

do básicamente por los flujos comerciales. El proyecto Microregi.2, 

nal Melgar constituye el eje del desarrollo del capitalisno. Bas~ 

do en la canali ~ación de la renta de la tierra. Vía las intrincar

das relaciones comerciales y financieras. 

1. El desarrollo de la vía campesina9 impulsada por los huacchille

ros sólo tendrá su concresión en la medida que estos se unan con 

los sectores comuneros y parceleros empobrecidos y junto con -

ellos asalten el norden". 

2. lill. desarrollo de la vía "junkertr de desél!rollo capitalista re;

quiere del despojo violento de parte del EStado del ganado huao

cho. Pero el ErJtado al optar por la alternativa de awnentar la -

alternativa de aumentar la soportabilidad de pastos, ha hecho-

aún más largo y penoso este camino, camino esto que siempre se -

enfrentará a la necesidad de eliminar o no los huacchos. 

3. En la actualidad predomina la segunda alternativa, pero su des-

gaste y el aumento del Hasedio externo" la poca clarid.ad de los 

"objetivos" empresariales. Hacen 9 que el problema agrario se re

suma en el problema de la tierra. 

4. El desarrollo de la vía campesina deberá obedecer necesariamente 

a la acción de un factor ex6geno 9 que haga suya los requerimien

tos. 
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1.- Es de necesidad imperiosa~ la realización de un trabajo acerca 

del tipo de capitalismo que se está d0sarrollando en el área de 

manera global, para completar el acercamiento 1ue se ha hecho -

en este trai)ajo a partir del problema agrario 9 para ubicar si ~ 

fectivamente os burocrático como so plantea de hip6tesis, por -

lo menos en el agro lo os. 

2.- ][ progreso material del sector agrario deberá combinar acorta

' damente el c,sfuorzo propio y el apoyo específico del Estado, -

ello plantea la necesidad do planificar su desarrollo do manera 

armoniosa a otros sec tares. 

Las tareas centrales son varias. Primerwnente, hay quo re

solver el pro1~lema do la tierra. El acceso de la tierra signifi 

ca destruir los rezagos del atraso, de la servidumbre~ del la~ 

fundio 9 por lo tanto do todo lo que signifique semifeudalidad. 

Los sectores dr _:::m·-.;~ :J "tu:::cr:n cr-,:¿i ->::!.:. ::'.~.r la hacienda. -

Creo que es do importancia para el pueblo de Melgar 9 como de Pu 

no entero derrot¡,.;r los proyectos de capi talizaci6n de las ha

ciendas y so busque la capi ·talización de las comunidades. La 12 

cha por la Ernpresa ComUlíal fórmula sustitutoria a los modelos-

11autogestion2.rios 11 significa que debe ser así, que las tierras 

de las grandes empresas pasen a manos de las comunidades y par

cialidades. 
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l-i.UEXO t 

· DIS~BUCION DTI SUPERFICIE DE IJ;.S EMPRE$ll.S f~SOCIATIVi.S CONSIDERADAS EN L.A 
PROGRLU1J.CION DEL DESARROLLO MICROROOI01TLL - (Hf.S). 

MI CROREGIO::J 
EMPRESAS ASOCIATIVAS ID TAL 

~I .AP II .A2 III .AP IV APV 
CHU_gQLB.AMB._. __ . NUÑO A O.Jll!RI§O PUCARA OCUVIRI 

----. .... - -.--..--

T O T 11. 1 186,542 97 9 261 81,492 39,767 7,642 36,853 
--..-~--·- ------' 

EPS Rural Kunurana 37,028 37,010 18 
22,908 

1 

26,566 EPS Rural Umachiri 49,474 
EPS Rural Kolquoparke 35,345 29,013 6,332 
EPS Rural i.\Tw.1oa 43,374 8,330 24,891 10,153 
EPS Rural Alianza 49,139 39,445 

CAP H~~ycho Ltda. 44 12,675 11,894 

Sl\.IS Posoconi Ltda. 58 22,291 14,860 
S.AIS Unión Ltda. 61 192287 5,262 8,404 
S.AIS Illary Ltda. 48 7,642 7,642 

CAP Gigante Ltda. 178 10,287 10,287 

FUEliJTE: DRRA - "Unidad Estadística". 

OTRAS 

MICRORIDIONES 

23,527 

9,694 

781 

7,431 
5,621 



.ANEXO 2 

SUPERFICIE MI CROREGIOFAL POR TIPO D::J U1ITDADE3 ECONOlU CJ:..S Y LL TENEl'ifCIA PROMEDIO 
POR FlilULIA 1981 

- .-...-.. .......... ...-.:_ 

NUMERO FAMILIAS 
EX.TJJliTSIOIT TOT.AL 

EXTENSION EXTENSION 
O SOCIOS 

UNIDADES ECONOMICAS ---------·- ~ ...... -....--..---...... X X 
NO % HAS. % HAS/FINCA HASIF.AM. 

---~, ... ,...,.. __ .,.........,.. __ 

A. EMPRE3AS_l;,S.OCIATI\CA-ª. 2639015 39.84 - 182 

• Dentro C!_el Programa 1948o 17.26 2459086 37.12 209 182 
• Fuera del Programa - - 17,929 2.72 - -

B. MEDI.AN<?..§.}'A_ODUC'IDRES 370 4.31 143,431 21.73 388 388 

c. Pmmf-os P.Ji.OD.P<L'l!?~ 69 726 78.43 236,810 35.87 35 35 

D. ESTATAL - - 16,931 2.56 - -

'ID TAL 

NO 

]liiPRESAS 

10 

8 
2 

2 
-------- _,___ ····---------------------------

TOTAL liT CROREGION ~ 8,576" 1111 ¡_¡ 11 1 hhA _ 109 100.00 ~ u 12. 
-------~~---~------------ ~---·--·-·----------------------

• A la superficie de estas tierras se debe incluir 23 9 527 Hás. 9 de tierre.s que se encuentran en otras Microregiones -
pertenecientes a las :Empresas cuya decisión de man.ejo se efectuarán dosde la 1Jlicroregión Melgar • 

• Es un promedio estimado de las 8 Hnpresas Asociativas consideradas en la Microregión, incluyendo las tierras que P.2 
seen fuera de la 1ücroregión. Las empresas consideradA.s song 

ERPS~ Kolqueparke 
Kunu:rana 
Umachiri 
Nuño a 
Alianza 

SAIS& Unión Ltda. 61 
Posoconi Ltda. 58 

C.AP. Huaychuyo Ltda. 44 



UliTD.ADJJS 
ECOHOMI C.AS 

TOTll.Lt 

EMPRESAS 

• E.RR..AA. 

• RU.ACCIIO 

MEDIAHOS 
PRODUCTORJ!S 

PEQUEiOS 
PRODUCTORES 

EST.AT.AL 

.ANEXO 3 

CAPITAL PECUfJliO POR TIPO DE UNIDADES 
ECOHOMICAS MICRO-REGION MELGAR 1981 

Iíf6 DE PRO TOTAL NO 
U1'ili DADE3 CAREZAS -

NO 
CABEZAS DUCTORES 

OVINO Vfi.CUNO .ALP.ACUI\!0 

1 '523~363 86,932 181 ,oo6 

613,336 28,878 02,045 

e 490,205 20,974 66,841 

1,480 123,131 7,904 15,204 

370 297 ,86o 21,862 32,966 

6, 726 597,589 35,667 63,995 

3 14,578 525 2,000 

FUENTE: Dirección Regional do .Agricultura. 

NO 
CABEZAS 
OVINO 

804,780 

323,728 

269,095 

54,633 

122,898 

349, 78~ 

89 37C 



ANEXO 4 

ORGAJ'-liZACION DE I~OS PTIJQTJEÑOS PRODUC :ORE:3 

- ... .- .. ..---.-----
DISTRITOS TOTAL COMUNIDADES P ARCIALID.t.J)ES 

COOPERATIV-
DE PRODUCCI 

':PO TAL 76 31 44 1 

Sub-Total 2.5.~ .14 21 -
- ll.yaviri 10 2 8 

- Santa Rosa 6 4 2 

- Um.achiri 4 2 2 

- Llalli 5 2 3 

- Cupi 3 3 

- I.JI.acarí 7 4 3 

- Uuñoa 2 1 2 -
Orurillo 20 12 8 

Pucará 11 - .1Q 1 -
Ocuviri 2 2 1 -

FUEii!TE: Oficina Regional ele Planificaci6n del <10RI>EPUNO 1981. 



A N· E X O ~ 

USO AcrruAL DE Stl'ZLOS :DE LA MI CRORIDIOH 
M3LG1'...R 

-TÍPO.DE USO DE no _ LABRANZ!. (Éá~'f--=~=- PASIDS (Hásf:= TIERRAS FOR(Hás) 

S SUELOS EC_IlS IDTAL IDT111 DE3- TO CULTIVAID~ltA~.ALE3 IDTAL TIERRAS FDREST. 
OTRM 

TIERRl 
(HASj 

RJJJIAS Y ',r (HAS) P.ARC. AGRI- FOP.RJ1 .,. .L T_<\1 . .,., " _ T.' NO 
ADES ECO:NOrliCAS PRODuC. COLAS JE.S. CANSO PJ,RCif11 Rimo Si!jC. M.FJ. 1~0 MID. PARCIAL FOREJST. FDREST. _______ .._..... _ _.... - --.-............. ·------.-........-..... _... __ .....,~ 
WT!,L 11IT CROREGION 66,192 26,236 2,584 3,125 20,527 510,806 1,413 967 7 508,419 35,000 33 34,967 88,15( 

----------- --~-- .. -------------------------------------
m:presas Car;rpesinas 
so ciadas ( 1) 

:edianos p-_,cductores 

'equef1os PJ.~oductores 

]statal (Investiga
:i6n). 

8 286,542 3,770 426 1,448 1,896 256,856 1,233 6o7 6 255,010 7,450 

370 143,436 9,346 555 

6,726 236,810 12,515 1,559 

3 16,931 605 4 

599 8,192 123,153 

822 10,094 142,511 

256 345 11,434 

123 243 -.-

47 27 1 

10 90 -.-

122,787 7,925 

142,436 19,125 

11,334 500 

1 

20 

12 

7,449 18,46! 

7,905 3,01: 

19,113 62,851 

500 4,39 

-- . .. -- ... --..------.,.. .... __...,- ..-.... ~-----·------------------------------

Directorio de Empresas Asociativas 1980. 
Padr&1 ele ·Medianos Productores. 

(1) Se co~sideran 23 9 527 Háso de las Empresas~ ~S Rural 1Uianza9 CAP Huaychuyo 9 SAIS Posocorri y SiJS Unión~ 
(2) Se consideran 18 Hás. ele la B:n:presa EPS Rural Kunurana9 69 332 Hás. de la Thrpresa EPS nt.:r2.l Umachiri que se encuentran en el área 

Prof)Tama II y 26 9 566 Has. de la EPS Rural Umachiri que se eücuentra en el áxea ProsTama V. 

(3) Se coi1sideran 10 9 153 Hás. de la EPS Rural Nuñoa 9 que se encuentra en el .llXea Pro¡:;;cama III 9 y 99 694 Hás. de la EPS Rural Alianza 
781 Hás. de la CAP Hua;ychuyo que se encuentra en otras :M:icroregiones. 

(4) y (5) Estas áreas sólo se consideran :para mantener la superficie microrogionnl y así :pa:t.~n la :programación, de las empresas SAIS 
Ylla.ri (Microregión Azáng2.ro) y CAP Gigante (Microregión Juliacc..). 

A : Para mayor es:pecificació~ vor cuadro de distribución de superficie de las Empresas Asociativas. 
La SAIS Posoconi tiene an áreas de la Microregión Azángaro (7 9 225 H2s.) y en el Distrito de J~tauta (266 H~s.) que no :pertenece 
la llim'oregión Melgar. 



Al\TEXO 6 

11B.ALANCE ACTUAL DE DISPONIBILIDAD El.if PASTURAS Y CAPITAL PECUAtrrO INSTALADO 
DISPO:NIBILIDAD .ACTUAL Y PASTURAS SEGUN UNIDADI!E ECOllO!.ITCAS 

RECI1PTI13ILIDAD11 • O. 

---- ---- ---~ ---·-----------------------------------
T. LA-

PASTURAS 
TOTAL 
SOPOR-

BRANZA 
11ITDADES ECONOMICAS C.FORR,! ~ CULTIVADO NATURAL TABIL,l 

JERA. SECJ:JlO RIEOO - DAD AC 

.AREAS PROGRAMA 
y 

SDT 1~EI. CON Iv1 TUAL. 
u.o • 

CAPITAL PECUARIO INSTALADO 
-----------~-.-~...,.--

ESPECIES 
PRHTCIPA 
LES U.O. 

OTR11.S ES -PECI3S Y 
u. o. 

TOTAL 
u.o. 

.-.---......-- ~..... -
~ CRO]itp_I_<?!!!: 43,75.9. _13_,53--ª. 39t564 508,412 ~ ~05,31 .. -l 1 '5232363 J..5_2.J)} .. ~ 1 '675,629 

\.rea :F)npresarial 20' 2'(2 8,4913 34,524 255,010 J6 318,340 613,366 61,334 674,670 

[edianos Productores 8,386 3,402 3,444 122,787 - 138,019 2799860 29,786 3279646 

?equefios productores 11,508 378 1,316 1429436 6 155,644 597,589 59~758 657,347 

Tistatal 3,584 1,260 280 11,334 - 16,458 14,578 1,458 16,036 

DEFICIT 
O SUPER.AVIT 
DE PASTURAS 

u.o. 

1'0709386 

3569330 

189,627 

501,703 

422 

COEFICIENT 
DE PASTORE 

2.77 

2.12 

2.37 

4.22 

0.97 

·-------------~--·-· -···-----------------------------



ANEXO 7 

CAPITAL PECUARIO ACTUAL MICRORIDJION M:EI.Gl!R 

----~.......__.. -..... ..... ~.,...,...__. ... _____ _ ----.--.. -------,----.. --~-·--------------------------------

N° DE VACUNO ALPACUHO OVINO TOTAL C.AP. PEC. 
EAS EDUCJI.s:IV AS PRODU.Q rT0 DE % N° DE , • -- % N° DE -- -. .. . % TOTAL % 

C.APIT.AL 

PECUARIO 

PRm.IJ:.PRO 
TORES . U.O. U.O. U.O. 

-·---·-------- CABEZlti?._ ~UIVAL. Cii.BEZ.AS __ ~-~~VAL. CJ.:BEZASu·--·· _ EQUIV. U_O. F@cUIV. DUCT.U.O. 

'AL liT CROREGIONAL 86,232 490,765 100 181,006 359,874 100 804,780 672,724 100 1'523,363 100 

A. ]}¡rpros.:u~ial 8 20,974- 120,724 24 66?341 134,933 37 269,095 234,548 33 490,205 32 61 '276 

Ganado Huaccho 1,480 7,904 45,3'12 9 lj,204 31,320 9 54,633 46~-1-39 7 123,131 8 83 

lilodiano P:roctuctor 370 21,862 125,487 25 32,966 67,910 19 122,898 104,463 15 297,860 20 805 

Pequeña Yropiedad 6,726 35,667 196,169 41 63,995 121 9 591 34 349,784 279,829 45 597,589 39 89 

Estatal 3 525 3,013 1 2,000 4,120 1 8,370 7,445 1 14,578 1 4,859 

·-------..........._·------------.....=.--------·- ~--·-· . ,..._.,_.. __ _..... _____________ 

'JTTI)g Dirección Regional do il.gTicul tura, ]inpresas Asociativas. 



ANEXO 8 

USO DE PAS'IDS POR ESPECI]E 

-- ~~~-- --~-~-~------------------------------------------------------

PECI:CS POR AnEAS 
PROGR.t\MA 

C.AP .PECU_4 
RIO con
PROYEC'ID 

_ TOTAL PAS'IDS PAS'IDS C"f.&L_:l1IVJ.I.roS -·· P.:\P:;;.;TO:;.::,;;;S....:;UA=.TUR.AL::;..;;;;;=;;;ES;;;.._ _____ _ 
FORRAJES 

RAS. u.o. RIEGO --- SECANO l.:IEJOR.AMIEN'ID SIN MDJORJJ.ITENTO 
N° DiJ CAB. 

__ ·----------------------------------------------•EU•i~S_. _______ u_._o~·-·------•HASh·~·-----~U~·~O~·~~~ U.O. HAS. U.O. AVENA NAVJ 

~.AL 1/IT CRORDGION.AL . ... ...... ...:&.-----., 

Vacunos 

.Al:pacunos 

OVinos 

Otras especies 

Engorde intEnsivog 

Vacunos 

Ovinos 

.!:.8419_73 

63,349 

123,054 

198,785 

97,217 

1,046 
1 '146 

1 '838~..29) 

607,453 

384,766 

698,581 

145,826 

17,300 

8,897 

360 

5,351 

1,046 
1 '146 

4.8Liu.4.Qq_ 

249,116 

10,080 

163,828 

48,988 
32,088 

8,00Q _g_24,000 .97.29)2 5872580 3612743 2129613 42001 8,4C 

3,839 107,492 32,346 194,071 18,312 27,468 1 ,921 4,0: 

44-7 12,516 39,732 238,399 82,515 123,771 223 4~ 

3,714 103,992 25,521 153,124 163,699 245,549 1,857 3, 8~ 

97,217 145,926 

-- - .-:----...- ----·------------------------------------------------



ANEXO 9 

SUB-PROYECTO DE RI~ -
1. PQSI.J3ILIDADE3 DE IRRIGACION EN LA MICROREPION MELG.AR: 

UBICACION SUPERFICIE (H~sJ. 

A. P. I • (Chuquibrunbilla) 12,000 

A.P. II • (Nuiíoa) 2,000 

A.P. III. (Orurillo) 3,000 

A.r. IV • (Pucará) 100 

A. P. V • (Ocuviri) 200 1 

17,300 

2. ~~~J.9S DE IJ~ ~.,illk1GACION CHUQUIMMBIL~. 

~~~ MMWffi~· N° DE 
F.tJULI.AS 

- Empresas Asociativas 
- Tiorras comunales 
- Peuqños Propietarios y Parceloros, con 

más de 25 Hás. 
- Comunoros o parcoleros con monos de 25 

Hás. 

- Suyorficie a Irrigar. 
- l'J0 tomas de distribución 
- Inversión EStimada 

-Superficie a irrigar (0,200 Hás.) 

- Represas (10)~ 

HAS. 

3,000 
1,500 

1,500 

3, 800 Hás. 
17 

150 
625 

200 

_]_72.. 

1 '745 

s S/. (miles) 3 1420,000 
US. $ (miles) 57700 

S/. (miles) 910,000 

~ Sólo una ocasionaría algún problema técnico, las otras son pequeñas. 
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A N E X O 10 

CREDI'IO PECUARIO (Nillones de soles) 

----- _ .. ~... -· --- -" -~------ __,....,__ --- ..,.. ___________________ _ 
UliíiDADES ECOlifOl;ITCAS 

N° DE PRO 
DUC'IORE3. 

1/ ---- REQUERIHI~!JP_J.?.E.: _CR=ED-..I ... 'IO-.__-_____ _ 

TOTAL VACUHO OVINO ALPACUNO _____ ,, _______ ..,.., ~-----.... ------------·-------------------
'IDTAL J!J=..QROlU!JlQ!-If~ -.- 7_,.§_~ 5,404-.. Q. _?_, 166.0 228.0 

- Empresas Asociativas 8 29052.0 19197.0 798.0 57.0 

- Medianos Productores 370 2,052.0 1 9 596.0 342.0 51.3 

- Pequeños productores 69 726 3, 696.0 29611.0 1 9026.0 119.7 

_________ .__.~~ -----~ ~---~------------------------

Se asume que el crédito pecuario estará orientado a la atención de 'LID a.;.1o normal de manejo ganade
ro9 una vez implementado el Proyecto y que se estaría logrando en el Prine:r Quinquenio de. Opera
ci6n. Básicamente está referido a la adquisición de insumes para la )~oducción incremental. 



ANEXO 11 

e R E D I T O A G R I e O L A (~lillones de soles) 

----,.-..-..... ---·------- ·-----·---------------------------------
REQUERIMIENTO DE CREDITO 1 1 

UNIDADF':.S ECOEOMieAS 
TOT.AL PA2A DULCE P A2 A 1\J:ULl:GA QUINUA C~~HUA oTRos=-_,____ _ _____ , _____ .. ~ ..... -.. ----..-.---.--- --~- ... ,__,._......_.-.......-~-------------------------

TOTAL MI eROABJGI..Ql~ s 

- Empresas Asociativas 

- Medianos Productores 

- Pequeños Productores 

3..2_151. 7 

"592.6 

1 ,388.8 

1,170.3 

_1...t.ll1·~ 

379.4 

883.9 

508.1 

22.7.2 

151.5 

338.8 

106.9 

261.1 

55.1 

152.9 

53.1 

Ahl 

6.6 

13.2 

25.7 

476.5 

476.5 

-· --------- ------------------------------------------
11 Se asUJile que e..11. el :primer quinquenio la cobertrTa del Crédito· Agrícola sería de 50 tfo en relación al total;¡ en tanto - que, a diferencia del manejo pecuario, la producción éJ.é:,"''Ícola incremental te¡1dría un crecimiento bastante lento. 

:E 
Oca, Olluco 9 r~lashua. 



A N E X O 12 

SUPERFICIE SEGUN CAPACIDAD DE USO AGROPECUA?..IO POR TIPO DE 
Ulli'IDADES ECONOii'II C.AS }![[ CROREGION 1-'IELG.AR 

-~-...,.__- _.......__ -. .......... -..-..-r--
' SUPERFICIE TIERRAS p A S T O S TIERRAS OTRAS 

AREA PROGRAI>IA ---·---~- --··-· • --... --,-------
TOTAL AGRICOL.AS SUB-TOTAL CTJLTIVA1YJS NATURALES FORESTALES TIERRAS 

-~- :=.a.r -· ·---- - • _--..,.........._ ____ .. ,.......,_ _ 

_ TO_TAL MICROBJF_I.O]IM; 660 2 1 ~ ~2..2..0_§.9_ ~84 2973 -~!..,_05.8 424 9 403 lliQOO 88 9 150 

1. Empresas Asociativas 266 9 284 8 9 948 232 9 109 20 9 681 211 9 641 7 9 450 17 9887 

2. Medianos Pl'opietarios 143 9 436 19 9 4.57 112 9 923 18,653 94 9 487 7 9 925 3 9012 

3. Pequeños Prol;ieta:rios 233 9 541 23 9 059 128,507 19 9 L!-57 109 9 112 19 9 125 62 9 859 

4. Estatal (Investic;ación) 16 9 931 605 11 9434 2 9 267 9 9 167 500 4 9 392 

.............. __ ....__ .... --.-.--..---- - ------~---·---~- ........ ______ ¿~-----------------------------
FUENTEs Elaborado en base al Programa de InvestigaciÓ:1. y Evaluación de los Recursos Naturales del Departamento de Puno. 

VOL. I CAP. V. Suelos ONERNs 1965. 




