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I NTRODLICC I ON 

. El presente trabajo, es el resultado de un estudio 

realizado con el objetivo principal de evaluar el 

comportamiento 	tenido 	Comunidad Campesina 

"Santo domingo de Yauyos " en su aspecto socio-

económico. 

Dicho objetivo se auna al anhelo de explicar las 

c:cmp le:i as estrategias que asumen las familias comuneras 

para afrontar adecuadamente los obstáculos presentados en 

La actividad agropecuaria, debido a los escasos recursos 

productivos disponibles en su entp~„ más aün, si 

sabe qué en la actualidad no existe un marco teórico ni 

metodológico global que explique su tipologla 

dinámica interna por las cuales se mueven. 

El estudio descrito, a pesar de las limitaciones 

materiales presentadas a lo largo de su desarrollo, trata 

en lo posible de analizar y explicar la situación social 

y económica en que está inmerso la Comunidad Campesina de 

fauyos. La orientación seguida 	recopilación 

tratamiento de la información, desde su inicio hasta su 

finalización se enmarcó de acuerdo a las pautas 

explicadas en el marco metodológico (ver anexo). 



El trabajo en mención está dividido en 5 capítulos, 

que a continuación se detallanll 

En el Capitulo 1 se explica. el mar- C:0 histórico, legal 

económico, en que la comunidad ha venido siendo objeto 

de cambios 	de los aj'ibs y por los diferentes 

gobernantes que en su momento trataron de mejorar su 

situación socio-económica, pero sin conseguirlo,: 

En el capítulo 2 se hace una descripción de los 

diferentes aspectos de la comunidad tales comoll físicos„ 

ecológicos, 	hidrológicos, 	dinámica 	poblacional, 

interconexiem vial, infraestructura social ( educación, 

vivienda y salud)„ 

el capitulo 3 se analiza uno de los puntos 

centrales del presente estudio, • como es la actividad 

agricola, donde se resalta desde la tenencia de la 

tierra, recursos hidric.o=.11.„ recursos productivos (tierra, 

ganado), las relaciones de producción que adoptan para 

realizar 	las. 
	

agrícolas, 	produccción 

productividad de los productos, el destino y consumo, 

iodos estas variables. nos vislunbran el grado de 

diferenciación entre las familias 

cantidad de recursos'productivos disponibles por cada 

familia. 



En el capítulo 1, se hace un estudio de la actividad 

pecuaria tanto en población, producción, rendimiento, asi 

COMO destino, ingresos y gastos. Esta actividad aporta el 

mayor por~t.aie de ingresos a las familias que tienen 

regular cantidad de este re:icurso, siendo además, la 

actividad COD que 	comuneros se vinculan al mercado 

local y regional. 

En el capitulo 5 se evalua 8 la comunidad en su rol 

cumplido en las diferentes actividades realizadas, tanto 

en el aspecto económico, social COMO en lo mplítico y 

cultural. 

Para la realización del presente estudio se siguió la 

siguiente metodología'. 

- Como primer paso se revisó la bibliografia disponible 

respeto al tema a nivel global, principalmente en el 

aspecto socio-económico. 

- Seguidamente se entabló un primer contacto con las 

Autoridades de la Comunidad, con el fin de recabar 

in-loación 	concernientes a su vida institucional. Aquí 

se afrontó un primer problema, en vista que la comunidad 

no cuenta con documentos, padrones, mapas, etc., teniendo 

tan sólo la relación de los comuneros. 



- Por 1G visto se procedió a la elaboración de un Padrón 

General, donde se especificó los datos de los comuneros 

tales COMO 	 educación, número 

Esta encuesta fue primordial 	 el posterior 

tratamiento 	análisis del estudio. (ver anexo 

metodológico). 

- Se realizó un rcr.!conocim1.erdn flsico de las tierras 

agrlcoLmp,„ canales de irrigación y zonas de producción, 

contando con la ayuda del Padrón de Regantes se llevó a 

un censo Xle las tierras cultivadas de acuerdo a los 

datos pLmvi~Jos comoll temancia, Lmrlab, tipo de cultivo, 

tiempo de rotación de los cultivos, producción 

productividad que permitió conocer la cantidad y calidad 

de las tierras en poder de cada familia comunera. De es La 

manera se obtuvo en un primer momento Uno 

indicadore que nos permitió conocer las diferencias 

sociales y económicas de-  los comuneros clasificándolo 

inmediatamente en estratos como: ; alto, medio y bajo. (ver 

anexo metodológico). 

- Se realizó 	un censo pecuario, conociéndose 

población ganadera total y por cada familia comunera, la 

distribución de los mismos, nivel de producción, 

rendimiento por 	 y lugares de destino. 



Distinguiéndose en este aspecto, otro de los indicadores 

' económicos para evaluar y clasificar a las familias en 

estratos sociales. (ver anexo metodológico). 

- Se procedió a elaborar un cuadro sobre la estructura 

socio-económica de la comunidad, basada en la matriz de 

insumo-producto de Leontief, donde se explica las 

diferentes •relaciones de producción que adoptan las 

familias comuneras 	obtención de sus ingresos y 

del mismo modo los gastos en que incurren para llevar 

adelante su ciclo económico, (ver anexo metodológico), 

- Se trazó un gráfico sobre el funcionamiento de la 

economla comunera contando con las siguientes variables1 

de trabajo, tierra, producción, e ingresos. (ver 

'ar~J metodológico). Tanto el cuadro como el gráfico 

sirvió como modelo económico para el tratamiento y 

demostración de la hipótesis planteada. En 	este 

instrtmnento económico se fue estructurando el presente 

trabajo. 

De acuerdo a la información obtenida de la actividad 

agrlcola y pecuaria (en sus diferentes aspectos) se 

c.cofrontÓ y se hizo un análisis en términos de nivel de 

ingreso, que es una de las variables más confiables para 

conocer el nivel de vida de los cormmerocsl.„ conociéndose 

además en términos globales la cantidad de recursos 



productivos que poseen cada familia así 

productividad, tecnología, distribución, ClaStO 	y CODSUMO 

de 	unidades productivas, visualizándose la 

problemática campesina. 

- Con todos los datos obtenidos se redactó un informe 

preliminar, que lueg.o fue revisado y corregido y para su. 

mayor consistencia se elaboraron cuadros, mapas 

gráficos en base;- dicha información. 

En esta parte deseo agradecer a las diferentes personas 

e insfibAcioncas que de una u otra manera hicieron post 

la concreción de este trabajo, dentro de 	cuales está 

por cierto la Comunidad Campesina de Yauyos en si. 

conjunto, para ellos vá este pequeo aporte. A mi 

patrocinador, Econ. Carlos Choquehuanca Saidarriaga que 

tuvo a bien asesorarme en la preparación y evaluación del 

estudio y especialmente a mis padres Jordán A. Quintana 

Romero y Sofla Sierra Caballero, que con sus valiosos 

aportes y sugerencias y conocedores de los diferentes 

problemas comunales tuvieron en todo momento la solución 

inmediata a cada problema presentado y a mi hermana Lucy 

O. Quintana Sierra por su apoyo moral y material para la 

realización del presente proyecto. 



CAPITULO I 

MARCO HISTORICO, LEGAL Y ECONOMICO 

1.1 MARCO HISTORICO 

El origen de las Comunidades Campesinas se remonta a 

la época colonial. Sin embargo, Matos Mar afirma que la 

eomunidad tiene su ericen en el ayllu, con una sólida 

organización social, económica, politica y cultm-al. La 

versión del Corregidor Dávila Bric~ explica el origen 

en la unión del ayllu con una reestructuración llevada a 

cabo en la épucá colonial. 

En 1570, estando a cargo de la adMinistración del 

Virreynato, el Virrey Francisco De Toledo el 

colonial emprendiÓ una formidable campaKa para "Reducir" 

a los indios en pueblos. Dos fueron los objetivos que 

impulsaron a tales accionesl uno, para tener un control 

efectivo de la población conquistada, a fin de planificar 

adecuadamente el cobro de sus excedentes, contar con mano 

de obra en las minas y, segundo, para poder aleccionarlos 



en Las costumbres que tra:Lan los el:.,:pifsKol.es para la vida 

urbana, la religiÓn, etc. 

Los resultados de aquella polltica dieron nacimiento 

a las Reducciones o pueblos de indios en todo el ámbito 

del Virreynato del Perú. Fueron dotados del esquema de 

gobierno de los Asentamientos Rurales Espaoles 

aislados, en lo posible, del resto de la sociedad 

colonial. 	movilización de los indios se hallaba 

fuertemente restringida. 

Con la aparición de 	Reducciones, el antiguo 

sistema 	social andino y el sistema de distribución 

espacial habian sido severamente erosionados La 

población disminuyó de 6 o 9 mi'lóne., s hasta poco más de 

un fiúllón. La concentración de la población en la 

producción minera 	indujo a la mercantilización de las 

relaciones sociales campesinas. Todos estos hechos fueron 

factores impot—Umbes para debilitar la estructura social 

prehispánica. S'in embargo, subsistieron algunas prácticas 

productivas, pese al reconocimiento de las leyes de 

Indias„ al régimen de ter.1Icia de la tierra y a la forma 

de oi;- ganizacion de la producción, heredados del Imperio 

Incaico. Es decir, a la propiedad colectiva de la tierra, 

?usufructo individal de las parcelas de cultivó, uso 

co~ de los pastos naturales, formas de ayuda mutua o 

ayni y la minka. 



Esta preservación de las costumbres incLaica 	no fue 

casual, obedeció priricipalment.e a los intereses que 

perseguia el Estado colonial. Asi, 	 el 

oftietivo 	flindtmer -t- al. 	de 	los 	ccfiquistadores1 	la 

rentabilidad del territorio sometida, resultaba más fácil 

controlar y recaudar los diversos tributos implantcmic. 

Una comunidad que Übedec1a a un sistema de solidaridad y 

su colectivismo en la econom1a, podia de la misma 

responder 	cumplir en farma colectiva la cantidad 

estipulada de los tribufips. 

Ya en la Etapa FiUn.Addi.cana, pol1ticas liberales, COMO 

la de SimÓn Bolivar, pretendiere.n cambiar radicalment.e 

social. Tuvieron la iivi- enrión de igualar la 

población indigena con el resto de la sotledad. Al mismo 

tiempo se decretó la propiedad individual de la tierra y 

aWadiendo la libertad de enajenar 	mejor parecer. Estas 

medidas fueron acompaadas de un conjunto de reformas 

fiscales, eliminaron el trHiuto indigena por el de 

eu3ntriinuj.(fm de imi1genas. En el fondo ya no era una 

población que pagaba a los vencedores, sino, q 

contribulém al sostenimiento del Estado, es decir, ya no 

era una ifilperSiCi(Jr1 colectiva, sino, individual. 

Pocos al'ias más tarde quedaron c.H.Lyspendick.ks dichas 

medidas como consecuencia de las luchas comuneras. Hasta 

1920 cuando estas organizaciones fueron legalmente 



reconocidas por la Ley, tenía que pasar medio siglo de 

vació juridico, para ser reconocidas como tal, ahora ya 

podían ir a los tribunales para reinvindicar sus tierras, 

a pesar que estos tribunales estaban 

latifundistas, lo cual no representaba ninguna garantla. 

Es. así, que durante la década del 	60 las comunidades 

asumen otras medidas, la toma de tierras, queriendo 

lograr por los hechos lo que por la vla del derecho no se 

habla OW~Aid0.. 

Durante el gobierno del Arq. Delaunde Terry se 

presenta al Parlamento un Proyecto de 	Ley de la Reforma 

Agraria, que en las discusiones parlamentarias dominadas 

por la oposición, 	convierte 	proyecto en un 

documento retaceado e inoperante con lo cual encendieron 

más aún los ánimos de los comDneros. 

Luego del proceso de la Reforma Agraria llevada a 

cabo en la década del 70, la marginación que venia siendo 

cybjeto las Comunidades Campesinas desde el momento de su 

aparición, es por el contrario afirmada- Según José Maria 

Caballero (1980), tan sólo el 17% de las comunidades 

reconocidas oficialmente fueron adjudicatarias de las 

tierras por efecto de la reforma. Es decir, hasta 

nuestros dlas se mantiene los rezagos que viene 

arrastrando desde 1os tiempos coloniales. 



En Lo que reta a la Comunidad en estudio, la 

actual Comunidad "Santo Domingo" de Yauyos tuy0 su origen 

en la etapa inCatC,R 	preincaica„ el "Jatum" (grwlde) de 

tribus que se avecindaron al sur de Lima en 

vertientes occidentales de 	corWl--ra de los 

Muquiyauyos (hoy Jauja y Huancayo) hasta la de los 

nazcas, chinchas y pocras al sur. Este vasto territorio 

fue sometido por el Inca Pachacütec después de duras y 

sangrientas luchas viéndose obligado a dividir, para 

asentar su gobierno, en tres grandes ayllusa "Jatum 

Yauyos" hoy provincia de Yauyos„ "Janan Yauyos" hoy 

provincia de Canta y 11~oclvi.ri. y "Jurin Yauyos" hoy 

provincia. de Cal'iete. 

Por las Reducciones llevadas a cabo por el Virrey 

Toledo, 	informe del corregidor Dávila Briceb, 

antiguas comunidades 	o reducciones 	1.4 C.:,  r (21 rs 

Allauca, Picamaran, Tupe, Pampas, Cusi, Huantan, Lavaos!, 

Huaquis y Vitis, todas ellas a excepción de dos, hoy 

convertidas en distrito y Es probable que comunidades de 

la zona como Carania, Yauyos, Aquicha, Ouisque, 

Huangascar y Asangaro, sean iguajmente antiguas. 

La comunidad de Yauyos tuvo su centro de irradiación 

en la antigua capital del "Jatum Yauyos", 1..;aupahuasi 

donde se distinguieron en la construcción hidr aül 

tales como puent 	caminos, aimit:aductos y represas que 



perduran hasta la actualidad. Con la creación de 

Provincia de Yauyos en 1821 la pnblacióm se consolida en 

la parte baja del Maupahuasi a orillas del rie Yauyos en 

el lugar denominago "Ocopampa", iniciándose una 

transformaciÓn en el sistema de vida sin perder, sin 

embargo, una tradición sólida de un puebin firabajador 

legado que nos dejaren nuestros antepasados. 

A nivel de la zona en mención, existen dos estudios 

en lo que respeta a la Cuenca del Rlo 	sus 

afluentes, uno de ellos realizado por la ONERN, (1970) 

"Inventario, Evaluación 	de los Recursos 

Naturales de la Costa. La Cuenca del Rin CaZete" que 

incide más en el aspecto ecológico y la vida en los 

diferentes pisos que forman la comunidad. El otro estudio 

fue realizado por Mayer y Fonseca, (1979) "Sistemas 

Agrarios en la Cuenca del Rlo Cal'igte", que trata 

I R rincipalmente sobre las zonas de produccióm en los 

diferentes pisos ecológicos. Sobre nuestra comunidad no 

existe, en ningun nivel, un estudio socio-económico, 

político o de otra Indole. 

1.2 MARCO LEGAL 

Las Comunidades Campesinas a 	tiempo han 

venido siendo objeto de una serie de reglamentaciones con 



la dación de leyes que no han cambiado considerablemente 

su estructura socio-económica. 

Desde las Leyes de Indias en los primeros allos de 

época colombina, con la crea!,....ión de las "Reducciones" de 

indios„ luego en la etapa republicana, CM./ un decreto, 

abolió la propiedad colectiva de la comunidad afectando a 

los comuneros en sus relaciones de producción , de pronto 

se vieron casi despojados de sus tradicionales costumbres. 

y de su sistema mismo de subsistencia. 

En 1920, las comunidades fueron reconocidas 

legal(winte por el Estado lo cual se plasmó en la 

constitución de entemices„ dotándola de un régimen legal 

para sus aLtivilimies que declaraba la imprescriptibilidad 

de sus tierras y limitaba la transferencia de estas. 

corrst:EtnciCwi de 1933 fue más allá, prohibiendo la venta 

de tierras comunales, salvo expropiación por utilidad 

w:iblica, declarándolas inembargables. 

Tuvieron que pasar 219 aKos para que en 1961 se 

elaborara el primer Estatuto de ComunidadeS Indígenas, 

dicho sea de paso fue una década agitada per el cambio 

rumbo que tomo el Es-S- ad° con el sector comunal, que 

desembocaría en la decisión de llevar adelante la Reforma 

Agraria que fue aprobado con la Ley 17716• en 1969 

haciéndola beneficiaria en la adjudicación de las tierras 



a favor de los ci:‘111...wsincH seguidamente se emitió el 

Decreto Supremo H. 37-70-A elaborándose el Estatuto de 

las Comunidades Campesinas que ordenaba las existencia 

cabal y su desarrollo integral en el ámbito nacicoal, 

Pege a todos los esfuerzos realizados en la práctica no 

se consiguió revertir la situación de los campesinoc. y 

todas las Leyes y reglamentaciones no significaron nada 

para su desarrollo socio-econÓmico, 

La Constitución de 1979 	tin fende MáS 

descentralista con el fin de mejorar el nivel de vida de 

las comunidades, destacándo su papel.  relevante en la vida 

nacional como una organización social importante. Sin 

embargo, fue una vez más una protección por parte del ,  

Estado antes que una actitud de comprender sus verdaderos 

obstáculos, En 1987, en una coyuntura politica parti.ciAar 

se promulga la Ley General de Comunidades Campesinas 

21656, asimismo la Ley de Deslinde y Titulación 

declarándose "De necesidad nacional e interés social y 

cultural el desarrollo integral de las comunidades 

campesin¿ml,..„ como instituciones democráticas, autónomas 

social y económicamente". 

En 1990, con el cambio de gobierno, se inicia una 

etapa de transformaciones en el campo econeyinico, se 

liberaliza la economia con consecuencias en 

sectores sociales. El sector agrario quizás fue el más 



perjiwii.cmio„ en 1191 se promulga un decreto legislativo 

que 	expresamente el Decreto Ley 17716 de la 

Agraria con lo cual las tierras pueden ser 

transferidas, arrendadas o parceladas, lo mismo sucede 

COD el 	decir„ los comuneros quedan a merced de 

Los grandes capitalistas con la consiguiente explotación 

y acentuación de los problemas que datan desde hace 

siglos, como el régimen de tenencia de las tierras, del 

agua, y de los recursos productivos. 

1.3 MARCO ECONOMICO 

La Comunidad Campesina como organización social 

conforma un grupo muy imr~LmJte en la sociedad peruana. 

Por su conocimiento, manejo y tenacidad asumidos frente a 

Los problemas que han venido afrontando desde los tiempos 

de la colonia, con las llamadas Reducciones. de indios que 

dieron nacimiento a las actuales Comunidades Campesinas. 

En los actuales momentos no existe un estudio 

r c. o 	ni 	metodolÓgico 	que 	pueda 	explicar 

funcionamiento y desarrrollo de las comm-sidades..„ es 

decir, no 	conm....e realmente los procesos internos que 



los mueven y su ‹..-...onsiguiente articulación con los 

procesos globales de la sociedad peruana. 

Actualmente existe 5,000 comunidades campesinas 

reconocidas legalmente Y alrededor de 2,500 sin 

reconocimiento con una población aproximada de ,:4'500.000 

de habitantes que ocupan más o menos un espacio de 

5'000,000 de Has 	tierras„ que dicho sea de paso son 

Las tierras menos fértiles y de ba:LA calidad, 

caracterizándose por su gran pobreza, su baja 

productividad y su subordinación permanente a los 

sectores dominantes 

En las últimas décadas los sucesivos gobiernos han 

estado empeados en apoyar a los pequeIos y medianos 

pril3duc1ores especializados de la costa, esto debido 

otras cosas por ll su mpt.encial productivo, su peso en las 

exportaciones, su alto grado de tecnicidad moderna, elc.. 

todas estas acciones ahondaron aún más los problemas de 

En su conjunto, las :omunidades Campesinas son el 

segmento de la población que aporta en menor proporción 

al Producto Bruto Interno (PES) con el 	que constituye 

el 27% del Producto Bruto Agropecuario, por lo tanto su 

productividad es baja respecto a su fuerza laboral que 

representa más del 20% de 1a fuerza laboral nacional. su 



particip¿uj.Cm en el ingreso nacional alcanza a tan sólo 

el 3%, esto significa que son los más pobres de la 

pirámide de ingresos. Por otra parte, se calcula que el 

número de jefes de famil'a de las comunidades representa 

el 50% de la Población Económicamente Activa (PEA) ene]. 

campo. Por otro lado los créditos otorgados 	los 

agricultores entre los a:Kos 25-90 solamente beneticiaron 

cultivos agrícolas? algodón, arroz, maíz duro y papa 

y de los 16 componentes de la canasta alimenticia e 

irldusfrial„ s:olamente uno, la papa, fue beneficiada con 

el crédito, siendo este un producto de la sierra. Otro de 

Los problemas presentados son las importaciones de 

productos nrícolas subsidiados en su país de origen que 

entran al país a bajo precio compitiendo en ventaja con 

los nuestros. 

Es así como la economía comunera a devenido en un 

estancamiento y atraso y por lo tanto en el empeoramiento 

del nivel de vida de dichas familias. 

En la comunidad en mcmc:~„ la actividad pecuaria, 

con la venta del queso, es la fuente vstmLipal de ingreso 

para las fauil.H‘s con un 90% del total de aquellas 

familias que se dedican exclusivamete a 	actividad y 

el 70% de las familias que diversifican su actividad. 

poca fluidez comercial en la región es otro de 



problemas presentados cotidianamente por el mal estado de 

las vias de comunicación con la cos-L. 
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CAPITULO II 

CARACTERIZACION MICROREGIONAL 

2.1 Ubicación y Extensión 

La Comunidad Campesina "Santo Domingo" de Yauyos se 

encuentra ubicada al sur del departamento de Lima, a 290 

Kms. de distancia, en la margen derecha del Rlo 

comprendida entre iGs paralelos 12'20 	y 12' 34' de 

latitud sur).: a 75'53' y 76'31  de longuitud oeste, según 

el Instituo Geográfico Nacional. Coniuntamente con la 

Comunidad de Aquicha y Auco forman el distrito de Yauyos, 

provincia del mismo nombre, del departamento de Lima. 

(ver mapa I). 

La comunidad Limita 

El Norte:: con la Comunidad de Achin y Carania, 

El Sur 2 con la Comunidad de Auco y Aucampi. 

El Oeste con la Comunidad de Ayavirl„ 

El Este 1 Margen derecha . del Río C~ te, comunidades de 

Aguicha, Ouisgue y Cusi. 

1292 



Altitudinalmente está comprendida entre los 2000 Y 

1800 
	

r. ir 	aproximadamente. 	Presentándose 	cuatro 

regiones naturales (Pulgar Vidal) Yunga, Quechua, Suni Y 

Puna, localizándose las principales tierras agricelas 

entre la yunga y quechua. 

En cuanto a su extensión, según el Instituto Nacional 

de los Recursos Naturales (INRENA) la cidimuck..fttd tiene una 

área flsica de 12609 Hás.de las cuales el 3.3% son 

tierras cultivadas, el 11.1% montes no aptos para el 

cultivo y el 85.6% corresponden a pastos naturales. 

2.2 Aspectos Geográficos 

2.4-1 Características Físicas 

Según la división hecha por Mayer-Fenseca (1979) La 

Cuenca del RíD CaRete presenta tres zonas de vidal 

Zona Desértica: desde el litoral hasta la comunidad 

de Auco (2000 m.s.n.m.) 

Zona Montallosa: desde AUCD hasta la comunidad de 

Huancaya (3600 m.s.n.m.) 

Zona Altiolánicat por encima de los límites de 

Dentro de esta división, la comunidad se ubica 

en 

 

1a zona (11041 -toY;DA y altiplánica, siendo la. 



primera de una característica accidentada en cuanto 

a su topografía con' una pendiente de 20 	50% que 

dificultan en gran medida la actividad agropecuaria. 

L. zona altiplánica tiene un relieve poco 

accidentado con pastos naturales para la crianza de 

ganadería extensiva.(ver mapa 2) 

2.2.2 Características Climatológicas 

comunidad presenta un clima seco y 

templado. 	:zona comprendida por debajo de los 

3600 m.s.n.m. 	los 2000 m 	caracterizada como 

bajo contenido de humedad atmosférica 

precipitación pluvial del orden de los 419 mm COMO 

promecbto. anual y una temperatura promedio de 14 C. 

La zona comprendida por encima de los 3600 

m.s.n.m. presenta un clima húmedo y frío con fuertes 

heladas entre jmnio-agosto, no apta para el cultivo. 

(ver mapa 3). 

2.2.3 Características Ecológicas 

ECOlekj:1 c:amen te 	la 	COffitHri.(k“4 	se~ 

clasificación de ONERM (1970) se identifica como un 

área transicional hacia la Estepa Espi.noza-Montano 

tiajo. Esta área presenta limitaciones por la baja 



fertilidad de 	suelos 	Una topografla 

accidentada, la agricultura esta 	la 

producción de panlievar y alflfa ien su totalidad 

se realiza con riego de abril a diciembre, 

Esta zona 	de,  vid a 	natural condiciona la 

predominancia de la agricultura de riego y ganaderla 

lechera. (ver mapa 4) 

2.2.4 Características Hidrológicas 

El sistema hidrográfico comprende las lagunas 

situadas sobre los 4400 M”E.D,M. Cuatro SOD 

lagunas principales con que cuenta la comunidachl 

Llongote, Ladu:Ke, Utuche 	Hmayllura, que permiten 

el riego del 100% de las tierras cultivadas, 

que dichas lagunas no tienen UD 

represamiento adecuado perdiéndose gran cantidad de 

agua que en época de estiaje bien se red r: utilizar 

sin necesidad de los tradicionales problemas por la 

escasez en estas épocas. 

2.2.5 Características Agrostológicas 

Según la ONERN (1970) en la corminieftld se 

presenta tres sistemas de pastos naturales11 



Monte RibereNo: se ubica en el límite de la 

c:uer-,ca baja y cuenca alta entre los 2300 y 3200 

m.s.n.m. donde existen 	especies Mutisia 

Viciafolia, Holle Salix, Sol anun Spartium :,unceum. 

Stipetum, Festuchetum—Calamagrosetum: está entre 

y 4500 m.s.n.m. predomdna el Stipa,  

junto a pequei';as estepas de Buddiela y Polilepis, 

siendo el terreno abrupto y pobre con lo cual limita 

el pastoreo y na se- desarrolla otros géneros más 

fuertes. 

La especie Festuca Dallicopifilla„ no ocupa grandes 

extensiones, existiendo en quebradas o riachuelos o 

en zonas suaves y húmedas. Otras especies como 

Lucila Sp. Hipochaeris Sp. y Alechemilla Sp. 

a ras del suelo. Esta asociación tiene 

problemas de control, par el pastorea indiscriminado 

que causan la devastación casi t<ytal—, 

Calamagrosetum: ubicado entre los 4500 y 4900 

m.s.n.m. las especies son Calamagrostis Rigida y 

Al~i,m„ también la Ovata. Siendo esta un área de 

importancia para la ganaderla extensiva, ya que 

la totalidad del territorio de la 

comunidad por ser también una zona plana 

~i~e. (ver mapa 5) 
• 



2=3 Población 

El iflCreMent0 o disminución de la población está 

condicionado al medio en que 	desarrollan 

económicamente, es decir„ al desarrollo de su producción 

en concordancia con los recursos naturales existentes en 

entorno. Entonces„ el crecimiento o estancamiento de 

los miSMDS verá afectado el nivel de vida de sus 

Segóri los datos obtenidos en los diferentes Censes 

realizados entre 1276 y 1993, el comportamiento general 

de la pobl,m7.1Cm de Yauyos se presenta de la siguiente 

maneram 

Se observa en el cuadro 	1 (ver anexo estadístico) 

crecimiento relativo en el periodo 1876 y 1961, este 

es un 	periodo de relativo crecimiento de la actividad 

agropec~ia, la no interconexión vial con las ciudades 

de la costa no permitía la migración, la población 

utilizaba al 100>:', la mano de obra en la comunidad no 

existía proceso alguno de estancamiento de 

~ricultmra. A partir de 1961 hasta la actualidad se 

observa un proceso de disminuciÓn poblacional. 

Entre 1961 y 1972, la población disminuye aun ritmo 

acelerado y alcanza el punto más alto en 1o que va del 



presente siglo. La tasa de crecimiento es de -2,16%. 

Igual sucede con las comunidades tAmbiéri„ de agricultura 

de riego y ganader:i.a lechera. Entre 1972 y 1921 

población disminuye en 	similar cifra se observa 

para el periodo 1921 y 1993. 

Este decrecimiento poblacional que se inicia a 

partir de la década del cincuenta tiene que ver con la 

ilyterceme>dit.wi vial de la comunidad con Case-Le y Lima, se 

inicia el proceso de migración a estas ciudades en busca 

de mejores cóndiciones de vida en el medio urbano. 

Llegando a la década del setenta en que la agricultura 

sufre un proceso de decaimiento por la falta de mano de 

obra y aunado al desarrollo inesperado del kiddiyo, 

maleza que destruyó principalmente el cultivo de 

alfalfa. Poteplormente se acentuar:1.a este proceso, en la 

década de los ochenta la es.cAsez de lluvias fue otro 

factor imwn:t.wd..e en el estancamiento de la agricultura. 

afectaron la estructura de la 

colmmi:ki¿mi„ disminuyó el número de familias, la manó de 

obra y hubo poco interés por parte del gobierno en suplir 

estos problemas. 

2.3.1 Composición familiar 

Los miembres de la familia en la comunidad 

ha divddido en dos grupos, ver cuadro 	, 



lugar de resi~ci.,.a. En el primer grupo están 

clasificados los miembros residentes y en el 

grupo los miembros no residentes, 

Los dos grupos contulyLmm .ste tienen un tamao 

promedio de 6,09 personas por famil -'a, que es un 

promedio alto de fuerza de trabajo familiar. Sin 

embargo, aquii. se incluye 	no residentes que 

e rt r es en 	 del total, con •lo que la 

unidad familiar dispone del 68,2:<, de fuerza de 

trabajo reduciéndose a 1,15 personas por familia. 

residentes participan solamente en 

determinadas &pocas del aKo, y en su mayor:i.a ya han 

formado un nuevo hogar desligándose del entorno 

familiar. 

Dentro de la comunidad, el 50,26% de miembros 

residentes participan activamente en las unidades de 

producción, ya sea en su propiedad u ofreciendo su 

fuerza de trabajo„ que engloba a personas entre 10 

los 60 aKos, los menores participan en trabajos 

menos duro complementando COD el estudio. Los 

mayores de 60 ai:;os representa el 9,23% del total de 

personas de la fmilla.„ que son comuneros, dirigen 

Las unidades familiares, y los menores de 10 allos 

con un porcentaje igual al anterior con un promedio 



de 0,53 personas por familia. Cabe seNalar que el 

67,12% de las familias residentes tienen entre 1 y 1 

miembros 	no • residentes, que demuestra uma 

migración existente en 	comunidad que afecta de 

esta manera, su. capacidad productiva. 

Por otro lado, la familia yauyina es 

. principalmente una familia que forma un núcleo 

homogéneo y están integradas por los padres e hijos„ 

menos del 10% de familias viven con yernos/nueras o 

abuelos. 

17oS jefes de familia tienen una edad en 

promedio general de 54,1 allos, son comuneros, 

representan la unidad productiva y aportan la mayor 

parte de fuerza de trabajo. Los otros miembros 

residentes ayudan en 	unidades productivas de 

acuerdo a la división del trabajo, por ejemplo, 

esposa en labores domesticas y agrftolas 

Los miembros no residentes, son principalmente 

jóvenes entre los 25 y 40 aí'sbs, casi no existe 

migrantes menores de 16 ni mayores de 60 aí'sós . Una 

población pptencLUmente económica deja la unidad 

famil'w con el consiguiente atraso que antes 

mencionamos. 



2.3.2 Migración y Ciclo Familiar 

de familia en su conjunto SOD 

residentes y el 90% son nacidos en la comunidad. Los 

inmigrantes provienen de las comunidades vecinas en 

busca de mejores oportunidades de trabajo de 

existen en su tierra, sin embargo, no son aceptados 

como comuneros, dedicándose a faenas como aparceros 

y peones. Yauyos por ser la capital de provincia, 

obviamente, atrae a flujos de personas de distintos 

puntos de la mrov:Um.Ji¿ii„ 	consecuencia de este 

proceso se está dando un fenómeno singular con la 

migración e inmigración, llenando 

por los migrantes en el mercado de trabajo. Sin 

embargo, la unidad familiar de escasos recursos se 

verá seriamente afectada económicamente por la 

contratación de mano de obra para tareas, que antes 

Las.. realizaba la familia. 

La migración de los jóvenes tiene como destino 

final lima COD un 90% de atracción Cate 

Huancayo complementan los flujos de migrwItes. TlYknto 

en el ouimIro 	4 	asi como en el gráfico 

presentan las tendencias de residentes, migrantes y 

miembros totales segón la edad del jefe de familia. 



jóvenes comprendidos entre los 20 

y 39 a:::tos represent.é.tn  el 17,1% del total y ninguno 

de ellos es migrante, son familias con hijos menores 

de 16 aPias que estudian en la localidad. Pocas son 

las posibilidades de migrar para estudiar nivel 

primaria y secundaria, este fenómeno se inicia 

cuando concluyc:m sus estudios secundarios, contando 

Los jefes hasta ese entonces, con regular fuerza de 

trabajo familiar” 

Los jefes de familia comprendidos entre los 40 

y 69 al'ibs tienen la mayor cantidad de migrantes con 

2,2 personas por familia y la tendencia 	 de 

6,3 personas de los jefes de 40 a 49 aPlos a 3,75 

personas entre los jefes de 60 a 61 aKos. Casi el 

50% de miembros emigran de esas familias, dejando 

unidad productiva reducida a lo que haga el jefe y 

los pocos residentes. 

En el caso de jefes de familia de más de 69 

a'f'íos, el número de migrantes crece y los residentes 

llegan al nivel de 2,5 personas, prácticamente ser 1a 

el padre, la esposa y algún hijo que seguir1an con 

el control y manejo de los recursos productivos 

antes que se produzca la desintegraclon total de 

familia. 



En el nivel educativo, los miembros residentes 

entre los 16 y 30 aWos, en los últimos aPbs han 

su nivel educacional por la puesta en 

funcionamiento de dos institutos superiores„ Uno 

tl,?cnolÓgico y el otro pedagÓgico. En el cuadro 

nos muestra que 105 jefes de familia en un 45,3% del • 

total tienen solamente estudios priffiarios, debido 

la creación del colegio en la década del sesenta 

donde la mayoría de ellos sobrepasaba los 25 aRos de 

edad. Por otro lado, los jefes de familia más 

Joven E. S 	tienen secundaria completa y un 10,9% 

cuentan con estudios superiores. Los ftljos„ por su 

parte, en un 26,0% cursan estudios superiores y un 

35,3% tienen secundaria CXYFIraet.c?“, Esto redundará 

el futuro con los nuevos jefes de familia con 

nivel alanzado que revertirá en beneficio de la 

propia comunidad y en su desarrollo posterior, 

2.4 Interconexión Vial 

El desarrollo económico de una sociedad tiene en las 

vias de CO(MHLI.CMJ.CfM a uns de los factores principales de 

progreso. Un pueblo aislado de las centros 

movimiento comercial es 	pueblo que retrasa su 

desanqn.lo„ En ese contexto la comunidad 	integra en un 



primer momento como tal„ seguidamente en un espacio más 

amplio, la microregión, para posteriormente insertarse 'en 

el nivel - regional. (ver mapa 6) 

comunidad de yauyos no ha estado-ajena a esta 

dinámica socio-económica. La participación de la misma se 

cf...incflAa en el mercado de productos a través de los 

cuales se orienta los flujos productivos y del mismo modo 

población en el proceso migratorio. La interconexión 

con otros centros pobdadOs tanto locales como regionales, 

determinó la orientación e importancia de las relaciones 

de intercambio económico. Tal vinculación se sustcy!wUk en 

la especialización de los productos ganaderos, 

complementando con algunos excedentes de productos de 

Hasta mediados de la década del 10 cuando se 

inauguró 	la carretra CaYíete-Yauyos:, los caminos de 

herradura constituyeron los únicos medios de comuniLaLión 

con la costa y pueblos vecinos, siguiendo la ruta de 

Allauca, Tauripampa llegaban a Asia ( C~te ), con el 

propósito de comercializar con productos y vestidos de 

la 	 por las dificultades presentadas en el 

trayecto el comercio no fue fluido que genórá en el 

atraso tanto económico como cultural a 

encontrarse cerca de la capital de la república. 



La terminación 	de la carretera troncal a finales 

de la década del 60 Lima-CaWete-Yauyos-Huancayo, modificó 

vida economica de la comunidad. Hubo tres puntos de 

concentración comercial, las llamadas "Ferias", donde se 

intercambi&m productos de cada comunidad mediante la 

modalidad del trueque. En la zona norte el punto de 

concentraciOnera Tinco de Alis, adonde acudian 

comunidaddes como Huancaya, Miraflores, 

Huamuchaca, se ubicada en la zona centro, y atraia a 

pueblos de Carania, Huantán, Yauyos, Aquic.ha y Quisque. Y 

Puente de Auco, en la zona 	adonde aflu:lan 

comunidades de Auco, Pampas, Allauca y Cusi. En estas 

ferias participaban el 702;', de comunidades - de la Cuenca 

del Rio CaKete. Sin embargo, tuvo una corta duración por 

el estancamiento de la agricultura, entonces el comercio 

se realizó con las zonas costelas. La comunidad, por lo 

tanto, siguió en el atraso económico. 

Esta importante v:i.a troncal tiene una variante a 0Km. 

de la comunidad, con lo cual ahondó más el alElamien-to y 

privándole de los beneficios de la actividad comercial, 

tanto de Lima como de Muancayo, y es precisamente en esta 

parte donde la carretera discurre por una zona rocosa de 

pendiente peligrosa , haciendo dif-fril el transporte de 

veh:lculos de gran tonelaje. 



En La actualidad se ha mejorado relativamente en el 

ensarsche„ haciendo posible la circulación de omnibuses y 

camiones.de regular capacidad. 

2.4.1 Flujos de Carga y Pasajeros 

comunidad alberc3a a inc.1HAtiiciones 

gub~zmnentales 

diferentes áreas. Por lo mismo existe una 

vinculación con los diferentes pueblos de la 

y de la. costa lo cual requiere de la conexión por el 

medio 	En la actualidad circulan 

diariamente 6 carros de pasajeros y aproximadamente 

5 de carga. Dos empresas prestan servicios de Yauyos 

a Lima y una a Huancayo, con lo cual se lleva a cabo 

la interdependencia económica y social. Semana :mente 

Los camiones abastecen de productos indusAD-'ales 

la comunidad y transportan de regreso ganado 

productos a la costa. 

Según datos de :a Agencia Agraria en el periodo 

1913-1994 pi promedio diario de venta de queso fue 

de 150 :dios, haciendo un promedio de 53750 kilos 

Resultando 	 producto la 

principal fuente de ingreso de las familias 



comuneras. La venta del ganado, vacuno, caprino y 

ovino constituye un complemento de los ingresos de 

las familias que poseen dicho recurso. El puesto de 

control de Catahuasi recepcionó para ese mismo 

periodo, semanalmente un promedio de O a 6 

10 a 15 caprinos y 5 a 10 ovinos (ver cuadro 	6 ) 

el destino final de estos animales en un 80% es Lima 

y el resto Hala y Caete. Tgual sucede con el queso 

que en un 100% se comercializa en Lima. Es a través 

de estos dos productos que la comunidad se relaciona 

con el mercado localy regional. Algunos excedentes 

de los productos de par' llevar en épocas estacionales 

completan el movimiento económico de la comunidad. 

Por otro. Lado!, el flujo de pasajeros que 

circulan a Lima y Huancayo tiene por finalidad las 

transaciones comerciales y otros por 

estudio. Por 	ruta YauyosaLima-Yauyos circulan en 

promedio 110 pasajeros diariamente, haciendo un 

volumen anual de 10150 personas. A Huancayo lo hacen 

40 personas diariamente, COD un total aproximado de 

11600 personas al ai"go. En el cuadro 7 	se observa 

el porcentaje en las dos rutas, el 16,6% viaja a 

Lima, 26,7% a Cal'íete y 26,7% a Huancayo. 



2.5 La Comunidad y la Sociedad Yauyina 

La producción y reproducción socio-económica 

comunidad esta sustentada en el desdarrollo de 

ganaderfa lechera complementado 	con el cultivo de 

productos de panilevar. 

Toáa" esta actividad le permite una partLcipaciffm en 

mercado dependiendo de la 	eantidad de unidades 

agropecuarias disponibles para el usufructo, lo cual crea 

una diferencia entre les comuneros, estratificándolas 

dentro de la organización comunal, Esta diferencia 

aprecia en el nivel de ingreso obtenido por la producción 

y venta del queso. 

La agricultura de riego, 	 es 

plo.ylucida para el autocemtsumo y en algunos casos para 

trueque, no generando un excedente para tener un ingreso 

monetario adicional que 	permita complementar su 

presupuesto famil'-d- dedicándose asf, a otras actividades 

extra-agropecuarias, como el comercio, algún oficio o 

emPleo„  

La comunidad ejerce un control sobre , los pastos 

naturales, usufructuados por ganado 

ovino, en las asambleas comunales se acuerdan los cobros 
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EA nuales a los ganaderos que no son comuneros, realizando 

en caso de inummrdimiento„ los llamados "rodeos". Con 

esta medida se trata de racionalizar el uso de dichos 

pastos para las épocas de escasez de Junio-Diciembre. 

La comunidad, siendo 	capital provincial, no ha 

podido asumir una estrategia adecuada para el 

mejorcmwi.erd..o de:' • la actividad agropecuaria, 

topografla accidentada, migración 	Y 

principajment.e la falta de una poiltica de inviy,fl-sitmie's 

por parte del gobierno 	deteriorado y estancado el 

desarrollo agrlcolau Las instituciones especializadas 

Corlima, Microregión, Agencia 

Agraria, Insti.t.u.to  Tecnológico, no tienen una relación 

fluida con la comunidad. Estas iristifiAciorles no ha 

aportado presupuestos sustanciales hacia la comunidad 

como entes canalizadores del gobierno central„ creando un 

rechazo a. dichas instifii.cies.. 

2.5.1 Oroanización Social de la Comunidad 

La comunidad está conformada por las unidades 

familiares que habitan en su territorio, guiados por 

el afán de superación 	Tienen que enfrentar una 

serie de obstáculos por las limitaciones materiales 



existentes en el medio donde habitan. Sin embargo, 

la producción y reproducción económica es decidida a 

nivel f-f:1 “ar, la comunidad reali?,v,  árrienes, que 

si bien no son directamente productivas, son 

necesarias para 	desarrollo global de la misma, 

como mantenimiento de canales de irigación, caminos 

represamiento de lagunas, 

La comunidad esta gobernada por una Directiva 

Comunal, conformada por 6 miembros que sun renovados 

cada 2 al'ibs. Esta nueva forma de gobierno fue 

modificada mediante la promulgación de la Ley 

General de Comunidades Campesinas 21656 en abril de 

1987, reemplaxando a 	anterior que est:tba. 

presidida por un Consejo de Administración 

CODSej0 de Vigilancia, La junta de usuarios maneja y 

controla la dación del agua para riego, es una 

asociación independiente de 	comunidad, sin 

embargo, está conformada por los propios comuneros. 

2.5.2 Infraestructura Social 

EDUCACION 

La educación en la comunidad no está ajeno a lo 

que sucede en el pais . El problema radica en la 



calidad de la formación educativa de la persona. En 

los ÜLdifilDS 25 ~s, la educación fue impartida por 

personal no pedaOgico y de tercera categor1.a en los 

, diferentes niveles educativos. En este aspecto se ha 

descujdado la enseanza generando en un bajo nivel 

académico de los egresados de primaria y secundaria, 

impartiendo, 	una educaciÓn 	la vida 

urbana y no para el medio rural, , En el cuadro 8se 

analiza 	comportamiento de la población 

estudiantil en el periodo 1922-1994. 

En 1982 el total de alumnos en los tres 

niveles fue de 402. COD porcentajes de 11,3% 

Inicial, 50,7% para Primaria y el 38,0% para 

secundaria!, la población masculina significó el 

55,9Z del total. Para 1985 la distribución del 

alumnado no sufrió modificación alguna, siguiendo el 

mismo comportamiento hasta 1990, donde se registró 

una leve modificación el porcentaje en primaria 

subió de 50,7):: a 57,W.',„ secundaria descendió de 

38,0% a 28,2%:, inicial se incrementó ligeramente de 

finalmente en 1994 alcanzó el 

volumen más alto en los pericuios analizados 

totalizando 450 alumnos con un incremento de 25,8% 

con respecto a 1990, 26,4Z a 1985 y un 12,5% con el 

a'Eb de 1982. Siempre el nivel primario significó 

mayor conceritracil.fm de estudiantes con más del 50,0% 



del total, secundaria con un tercio y el resto para 

la población masculina, también, fue la 

mayoritaria con el 53,02 del total. 

En el cuadro 	9 	se observa la pol....11,md.em de 

docentes, En 1982 fueron 23 los docentes 

distribuidos en los 3 niveles, 2 en inicial, 11 en 

primaria y 10 en secundaria, con un promedio de 17,7 

alumnos por profesor, el 73,9% del total de 

profesores no ten:Lin tr.tulo profesional, 

porcent.aje que demuestra el bajo nivel impartido 

entonces y sus efectos posteriores en el 

alumnado„ 	1985 se mantuvo el 

comportamiento. Llegando a. 1990 en la misma 

situación que en la década 	En 1991 

considerablemente el comportamiento sobre todo ene] 

nivel de los profesores los titulados llegan al 

57,1Z del total frente a un 26,1% en 1990, lo que 

significa que 	tomando las medidas 

necesarias para mej Orar pal.1 	amen 'L 	el nivel. 

educativo en un sector que es clave para el progreso 

de la comunidad. 

Una de las medidas asumidades frente a ir'cj'P 

problema fue la creación de dos institutos 

superiores uno en 1986 y el otro en 	que 

tirair,ciende el ambLto local resolviendo en alguna 



medida dos problemas cruciales; el nivel educativo y 

migración. FUI el cuadro 	10 se ve el 

comportamiento que ha tenido estas inwtitucioric:,s. 

Cabe destacar, que Hel. Instituto Tecnológico no ha 

conseguido el objetivo de su creación, a pesar 

ser una instifiicion prioritaria y adecuada para el 

medio desde todo punto de vista, por diferentes 

motivos tanto int.erno como externos le han impedido 

desarrollarse de acuerdo a las necesidades de la 

comunidad. 	Estadlsticamente, 	el 	Instituto 

Tecnológico, en el al'ío de su creación se inicie con 

60 alumnos, una cifra regular para el medio, sin 

embargo, de esa primera promoción solamente se 

graduaron el 10.. En 1990, 12 fueron los 

ingresantes, es decir, en 4 aKos habia sufrido una 

disminución de casi un 90% con respecto a 1986, ese 

allo el porcentaje de egresados se incrementó a 25%. 

Para. 1994, se revierte levemente la situación con un 

total de 30 ingresantes, sin embargo, el problema 

radica en el número elevado de retiros„ ese a“o la 

población total fue de 14 alumnos, 6 en II ciclo, 6 

IV y 2 finalizando sus estudios. Este problema 

se ahondo con la creación del Inti.úit.o Pedagógico en 

1991 cambiando el flujo de postulantes 	dicho 

instituto dejando sin alumnado a dicha 
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Por su parte, el 	Pedagógico, tuvo un 

mejor comportamiento en lo referente a la captación 

de postulwrtes.. En 1991 ingresaron 47 en .F.13tal y al 

finalizar ese mismo af:ib el 10% se retiraron. En 1993 

el mInero de ingresard..es disminuyó en 33,3% con 

respecto a1991. también se incrementó el  

de retiros a 20Z, para 1.994 ingresaron 25, haciendo 

ese aP.b una 	total de 72 alumnos 

distribuidos as.1:1 21 alumnos en el II ciclo!, 16 en 

el TV, 19 en el VI y 16 alumnos en el VIII ciclo. 

Ente3nce-?,.:)..„ 86 IME's los alumnos que ti.GmiC,ws un nivel 

superior de estudios en la comunidad, que redundará 

en el firú.i.ro. Cabe se1:1álar que en los últimos 5 allos 

O]. promedio de egresados de la secundaria fue de 

18,6 alumnos de los cuales mas del 70% se quedan a 

estudiar en uno de los institut.cbs1.. Lo cual detiene 

en alguna medida la migración evitando de esta 

manera el empeoramiento de la actividad 

VIVIENDA 

Las viviendas en la comunidad son en su mayoria 

de tipo unifamiliar. El material mas utilizado en su. 



cl.,.. -JnwiirucciCm es el adobe, palos de eucalipto y 

calaminas. 

Este servicio básico, está estructurado con 

material rústico que datan de principio de siglo 

antes, con el consiguiente peligro en caso de algún 

desastre natural de gran magnitud. Casi la 1:.09:.¿AliCkUi 

de las viviendas cuenta con el servicio de agua 

potable que proviene de un manantial y no tiene 

ninguna clase de tratamiento técnico 	su 

purificación 	originando 	enfermedades 

infectocontagiosas, principalmente, parasitarias. El 

502;', aproximadamente de las viviendas no cuentan con 

servicios higiénicos, esto se explica en parte por 

la ubicación de las viviendas situadas en las partes 

del 	urbano, estando latente 

enfermedades infecciosas, principalmente en la. 

pobL.Acim infantil. 

El servicio de alumbrado en la comunidad es 

eléctrica, 	proveniente de 	una pequea ' central 

hidrewlectrica instalado a mediados de la década del 

setenta. El 100% de las viviendas cuenta con este 

servicio, sin embargo, DO se hace un Uso racional, 

por la falta de medidores en las viviendas, 

alterando la fluides constante de la energia 

eléctrica. 



La fuerza electromotríz tiene una capacidad de 

160 k,,. En 1990 el CODSUMO local fue de 60 kw 

aproximadamente, en la actualidad es de 25-80 km, 

desperdiciándose el 50% de energía, que bien podría 

utilizada en la actividad industrial que no 

existe en 	comunidadu También 	en 

operatividad una central térmica con una potencia de 

200 km, para ser utilizada en épocas de escasez del 

agua. Estas dos 	generadora de energía 

eléctrica constituyen en el corto y mediano 

una fuente de ingreso, con la creacion de pegueas 

industrias. 

SALUD 

La comunidad cuenta con un Centro de Salud, que 

en tél'1ninos generales dista mucho de ofrecer un 

adecuado servicio. A través de los aPies no ha 

brindado una ateruni.c*f eficie?nte„ t.mto por factores 

1-dAlriW.10S!, como por la falta de medicinas y material 

quirúrgico, para el tratamiento de las diferentes 

enfermedades. Ante esta situación las familias se 

en la necesidad de tratarse en caete o lima, 

afectando, principalmently!„ su economía. 



Por otro lado, el comportamiento de la 

población, en cuanto a la tasa de nacimiento y 

mortalidad„ tuvo ligeras variaciones en los últimos 

el cuadro N1 11 	observa que en 1980 

el números de nacimientos fue de 13 personas y en 

(iontraposición -fallecieron 17 personas, de los 

cuales el 29,4% correspondieron a menores con un 

promedio de edad de 2,1 meses, el 17,1% eran 

personas con una edad promedio de 62,6 a'i'íos y el 

menores en promedio de edad de 1,5 a8bs, que 

en términos geynepcdes representó el 52,9% de 

personas fallecidas antes de cumplir los dos a8bs, 

que significa que de dos nacidos uno muere antes de 

cumplir los dos :Cc?'10S. Para 1985 la tasa de 

nacimiento descendió en -1,1Z y la 	de 

mortalidad se incrementó en 2,2(X„ Los menores antes 

de cumplir un al';'o representó el 15,8%, mejorando 

relativamente con respecto a 1980, en cambio las 

personas fallecidas con un promedio de edad de 62,2 

a'KIDS fue del orden del 73,7%. A inicios de la 

presente década la tasa de nacimiento recuperó su 

nivel de 1980, por su parte la mortalidad disminuyó 

en ....3„/M, Finalmente, en 1991 la tendencia de 

nacidos varió ligeramente y la de fallecidos 

descendió más, sin• embargo, los menores fueron el 

33,3% antes de cumplir un al'ío. 
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En términos generales, el promedio de 

nacimientos en la comunidad en los últimos 11 abs 

es de 42,8 personas y el promedio de fallecidos en 

el mismo periodo es de 16 personas. El 56,7% de 

fallecidos fueron personas con una edad promedio de 

62,1%, el 25,9% a menores de un aM y el 17,1% a 

personas entre uno y quince a?lbs. 



CAPITULO III 

EL SECTOR AGRICOLA 

3.1 Organización y tenencia de la tierra 

La Comunidad Campesina representa un sector muy 

importante dentro de la sociedad que funciona de acuerdo 

a las necesidades apremiantes y asumen una estrategia 

frente a problemas, tales como el mercado, la tecnologla 

y las decisiones del gobierno que representa 	Estado. 

Existe por lo tanto una comprensión cabal de los 

problemas a enfrentar y por tal razón toman decisiones 

que le permita superar los obstáculos con los pocos 

recursos existentes en su medio. 

La Comunidad de Yauyos se situa en la parte media 

alta de la Cuenca del R.i.o Cai";ete. En dicha cuenca se 

identifi+can tres pisos ecológicos. Uno, la pequea y 

Mediana agricultura individual agroindustrial, en el 

valle. Dos, la pequeNa agricultura individual de huertos 

frutales, en la yunga. Y, una diversidad de sistemas de 



comunidades campesinas en la sierra. Dentro de la parte 

de la sierra, se ob541.erva 5 zonas de producción1; 

Agricultura de huertos frutales, entre los 1000 a 2300 

m.s.n.m ( Catahuasi, Putinza, Capillucas ). 

Agriculrura de secano y ganadería seminómade, entre los 

2300 y 3600 M„S.n.m ( Azángarc, Cacra, Huangáscar, 

Agricultura de riego y ganadería lechera, Lmr11~1 situada 

en la región quechua ( Yauyós, Allauca, Tupe, Pampas, 

Cusi) 

Agricultura de barbecho y ganadería, situado entre los 

3400 y 4000 m.s.n.m. ( Carania, Alis, Lavaos, Huantán 

Ganadería extensiva, por encima de los 4000 m.s.n.m 

(Huancaya, Tanta, Tómas, Atcas ). Esta división fue 

realizada por Mayer-Fonseca, 1979. 

Segl:An esta división, la comunidad de Yauyos presenta 

caracteristicas del Sistema de Agricultura de Riego 

Ganader1a Lechera y en las partes altas, el sistema de 

Ganaderia Extensiva. 



3.1.1 Zona de Agricultura de Riego y Ganadería 

Lechera 

Comprendida entre los 2300 y 3500 mus„n.m en 

la región quechua, presenta una topograf:í.a 

accidentada de pendiente pronunciada que hace 

dif:í.cil 	el desarrolle 	de una 	agi ricultura 	de 

proporciones, por la imposibilidad de utilizar 

tecnologta. Las tierras de cultivo se ubican entre 

los 2000 y 3600 m.s,n„m. Existen apoximadamente 582 

Has,, de tierras cultivadas, que representa el 3,3% 

de la superficie física total de la comunidad. 

del 90% de dichas tierras se realizan con riego 

permanente„ El r:lo Yauyos, afluente del r:í.0 

aporta el 607-ç del mua„ Las parcelas están ocupadas 

mayormente con cultivos de alfalfa, con 
 

seguibo del cultivo de productos de panilevar, con 

2.2„0%, el kdkiAyo, m.aleza que acaba con la alfalfa, 

también sirve de forraje para la ganaderi,a, con 

23,62 de 	
parcelas y el 11,9% corresponde a 

terrenos en descanso o con montes. 

Cabe sei'íalar que los terrenos con kikuyo en el 

lapso de 2 a 3 aPíos se ro-tan con el cultivo de 

alfalfa, Sobre los 3200 	relieve 

accidentado, cubierta de pastos naturales, es una 

zona no apta para la agricultura, por 



temperatura y fuertes heladas. Por representar una 

zona 	ltiplánica 	su uso constituye un 

potencial económico muy importante, COMO lo 

comunidades situadas en esta zona, 

comol; Huancaya, Tan t, tinca, Atcas. Cuya economla 

casi en un 100% de esta actividad. (ver mapa 

La comunidad mantiene el manejo y el control de 

dichos pastos naturales, más no as1 las tierras 

cultivables en las partes bajas que tiene un régimen 

de tenencia individual y hereditario. 

En la actualidad la comunidad mantiene un 

conflicto con la comunidad de Aucampi en la parte 

sur—oeste. Dicha comunidad copmcedora de 

beneficios que puede obtener al explotar dicho 

recurso y por la indiferencia asumida por la 

comunidad de Yauyos, ha precipitado la pérdida de 

por lo menos 5000 has. de pastos naturales. En lo 

que se refiere al sistema de tenencia de la tierra, 

ya no SOn de USD colectivo, es decir, la 

tierra cultivada no es propiedad comunal, es 

¿A, donde prevalece el sistema hereditario y de 

compra venta. Cada explotación agrlcola posee 

parcelas de tamab pequelo y mediano con riego 

penffim-iente. Los principales productos sembrados son: 
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maíz, papa, calabaza, frijol, habas, trigo, cebada. 

tierras tienen un sistema rotativo de sembrío, 

por efecto principalmente, del kikiiyo. Una vez que 

se ha realizado el barbecho y limpieza, la primera y 

segunda siembra es para papa, luego el maíz , 

también con dos siembras, quedando al cabo de los 

cuales en un 902 limpio, donde finalmente se cultiva 

la alfalfa, que 	objetivo de las familias. 

Todos estos cultivos, obviamente, se aclimatan al 

medio, siempre y cuando sean sembradas en las 

estaciones correspondientes para cada producto. 

3.2 Pastos Naturales 

Es un recurso natural potencialmente explotable, con 

Un manejo adecuado serviría de una -fuente de ingresos 

importante para las familias comuneras. Más del 95% del 

área de la comunidad esta cubierta por dicho pasto, apta 

para la crianza de ganadería extensiva (ovino, 

auquenidos, etc.). En la actualidad DO existe un derecho 

de pago por el usufructo por parte de per~s ganaderos 

de animal caprino, que según acuerdo en asamblea dichos 

ganaderos deben ubicarse en los limites con las 

comunidades colindantes, dejando las partes bajas para 

los animales vacunos. 3in embargo, en la realidad no se 



cumple con dichos acuerdos. Tampoco se realizan, los 

llamados "rodeos" llevadas a cabo anualmente, que 

consiste en el apresamiento de los animales de aquellos 

comuneros o ganaderos independientes que no cumplen con 

dicho pago, de esta forma se trataba de racionalizar 

adecuadamente los pastos para las épocas de escasez, con 

lo cual se ~tenia el animal casi todo el 

Otro hecho singular, que 	tradicionalmente 

conocido„ es referente a la casi "propiedad" exclusiva de 

varias familias de un determinado tundo de pastos 

naturales. A ambas márgenes del rio yauyos, en la zona 

norLe:' y sur-oeste cada grupo de familias según sus 

ancestros explota el fundo que le corresponde por 

tradición hareditaria y no lo hace en el fundo de las 

otras familias y viceversa, a pesar de no existir ninguna 

clac;:' de acuerdo escrito o verbal. Es decir, 

de los pastizales se 	en una especie de propiedad 

privada de varias familias. Dentro de la comunidad esto 

aquellos comuneros que no tienen ganado y por lo 

no obtiene ningún beneficio individual 

colectivo. 

3.3 Recursos Hídricos 

La comunidad cuenta con una regular cantidad del 

recurso Witircslowice. Las lagunas ubicadas a 1600 m.s.n.m 



aportan las aguas para el riego de las tierras de 

cultivo'. La laguna de "Liongote" es la principal con una 

capacidad de almacenamiento de seis millones de metros 

cúbicos, de las cuales el 50% son aprovechables y el 

restante son aguas fósiles sin beneficio alguno. No 

existe un uso racional de este recurso a falta de un 

represamiento adecuado que redundaría en la ampliación de 

nuevas tierras de CULtiV0,. El río yauyOS!!  que tiene 

nacimiento en dicha laguna, riega una extensión 

aproximada de 6,30 km., teniendo un recorrido de lfl km. 

desembmmlura en 	río cae:te. Las restantes 

lagunas son un tercio de la capacidad de la laguna de 

ilium3otfit:„ como, Lad~. Utuche, que complementan el riego 

de la parte central y sur de las áreas agrícolas, 

irrigando en su conjunto el 60% de las tierras. La laguna 

de "Huayllura" de menor capacidad que las anteriores 

irriga el 102 de las tierras en la parte sur y en la zona 

norte de la commEldad discurre un riachuelo que forma la 

quebrada de "Cocoche" para regar un 10% del 	total de 

tierras cultivables de la comunidad. 

La importancia de contar con una buena disposición y 

aprovechamiento de este vital recurso no se plasma en la 

realidad, solamente su uso está restringido para el riego 

del 3,3% de la superficie comunal, teniendo en cuenta la 

escasez de las lluvias en los últimos aPíos, por tanto es 

impol —tard.4,? 	Un 	almacenamiento 	de 	las aguas que 



garantizaría en el futuro el desarrollo sostenido de la-

agricultura, con la recaflierwj.Cm de extensas áreas bajo 

se C. ¿A ti n 

3.3.1 Sistema de Rieum 

La administración del agua para riego está en 

manos de una "Junta de Usuarios", integrado por los 

comuneros, más no así en el plano reglamentario. El 

Presidente de la Junta encabeza dicha. institución, 

conjuntamente con 	Distribuidores de 

cliterc.:in tes. 	/3.1 	c.:, 	 „ 	 1.3.1:i 	<I 

administraciones más complicadas a 	de los 

quehaceres comunales, por cuanto en un tiempo se 

ifmplardA el reparto de las aguas en forma rotativa, 

perjudicando a los sembrlos de panilevar que tiene 

ciclo de riego semanal. Entrando en rotación 

siguiente riego seria dentro de 30 o K.10 días, que 

obviamente, sería perjudicial. Por estas razones se 

continua con el reparto directo, priorizando los 



3.3.2 Canales de Irrigacinn 

La infraestructura de riego en la comunidad es 

del tipo tradicional que datan de siglos padc..is. 

Las filtraciones es uno de los problemas más agudos, 

que se presentan en la trayectodel agua, llegando a 

su destino final solamente el 70% de las aguas 

salido de las bocatomas. Este problema se vuelve 

crítico en las épocas de estiaje junio-diciembre. La 

comunidad cuenta con 10 acequias de regadío. Cuatro 

de los canales más importantes irrigan el WYX de 

tierras. "Auquiarco" tiene una capacidad de 1 

riegos, recorre aproximadamente 8 --'. "Canchano" con 

2 riegos, "La Unión" 2 riegos y "Camara" 2 riegos. 

El mantenimiento de las acequias se realiza 

dos veces al aRo en abril setiembre, los comuneros 

que tienen sus terrenos en una determinada acequia 

participa solamente en la limpieza de la misma, más 

no en las otras donde no posee terreno. Las acciones 

en los óltimos aMs, para llevar adelante 

alguna mejora no ha dado resultado por 

inconvenientes swip,:i.tados iwternamclite. Las multas 

aplicadas a los usuarios por imcumplimiento en 

faenas, no han tenido el destino fijado 

invertir en los MiSMDS. 



3.4 Recursos Productivos 

La producción de la comunidad está organizada sobre 

base de recursos familiares y comunales. 

interrelación de cada uno de ellos determina en alguna 

medida el tipo de relaciones de producción dentro de la 

comunidad. De la misma manera se observa que, dependiendo 

de la cantidad de recursos disponibles por cada familia 

se establecen las relaciones de explotación entre los 

mismos comuneros. 

En la comunidad se observa la predominancia de los 

recursos familiares sobre los comunales, estos 

la .importancia son los siguientesu tierra, ganado, 

bienes duraderos, ¿rédito y cafti.tal. 

3.4.1 Tierras 

Es el recurso más importante para las 

familias. Es un recurso limitado 	en cantidad 

como en calidad. Por falta de infraestructura 

productiva (canales de riego, represamiento de 

lagunas) y no uso de temologia„ como se observa en 

el cuadro 	12 	que muestra el total de tierras 

promedio en posesión de cada familia en conducción 

directa e indirecta. El 90% 	familias 



controlan sus propios terrenos y el 10% de terrenos 

tienen conducción indirecta, es decir 

arrendadas o en aparcer1a. El promedio de tierras. 

por familia es de 2 has. de las cuales 1,75 has. son 

conducidaS directamente y 0,25 en conducción 

indirecta. En la década del 70 y 80 el promedio de 

tierras arrendadas era del 40%, sin embargo, la 

crisis económica a nivel nacional 

regreso de algunas familias a cultivar sus terrenos. 

En promedio general 1,25 has. están con alfalfa, 0,5 

ha con sembrlo y el 0,25 en descanso o CCM montes. 

Se observa, también, en el cuadro que los terrenos 

tomados en aparceria se dá solamente para el cultivo 

de panilevar, más no 	 por la 

racionalidad del duel'ib de recibir su terreno limpio 

para el cultivo de la alfalfa. 

En el cuadro 13 	se observa la distribuciÓn 

entre los comuneros. El 53,1% de las 

controlan el 64,2% de dichas tierras que 

comprenden en extensión de 14 5 a O has. El 20%; de 

fam'llas tan solo posee el 81: de las tierras en, un 

rango de 0,01 a 1,5 has. es  decir, casi un cuarto de 

la población tiene escaso 	aún, si se 

agrega que el 151: de las familias no tienen terreno. 

Estas diferencias se notan -claramente al analizar el 

Coeficiente de Gini* cuyo grado de concentración es 



de 	G= 0,71 ( ver gráfico 	2 ). Si se analiza en 

términos generales, es evidente la escasa cantidad 

de tierras que en promedio posee cada familia con 

los mnimos establecidos por la Reforma 

Agraria que es de 3,5 has. por una familia compuesta 

Esta escasez cada dia se agudiza por 

el sistema hereditario de las tierras. Si una 

familia tiene 5 hijc 	a cada uno de ellos le 

tocar:La un minima parten 

3.4.2 Ganado 

el segundo recurso productivo en 

importancia para las familiasn El ganado no solo 

representa más del 70% del ingreso de las familias, 

sino, sirve de reserva en caso de necesidad con la 

venta de los mismos. La ganadera según su 

es 	vacuno, caprino y ovino. Con los 

obtenidos Se ha eláborado un cuadro con el 

promedio de tenencia por fama, resultando lo 

siguiente 	19,6 de vacunos 	66,8 de caprinos y 211 

de ovinos. También, en este recurso existe 

desiguaidade en su tenencia, esto nos indica cierta 

concentración en manos de los llamados "grandes" 

ganaderos. Es preciso s~lar que algunas familias 



se dedican exclusivamente a la crianza de 

y OViDDS y familias que no poseen ningún tipo de 

animal. 

3.4=3 Bienes Duraderos 

Es un recurso muy impcyl-twd•.e„ pués permite el 

desarrollo de las fuerzas productivas, también la 

división del 	 bienes se pueden 

clásificar en dos grupos;: Los bienes duraderos 

productivos y los bienes duraderos improductivos. 

bienes 	duraderos 	productivos 	lo 

constituyen 	herramientas utilizadas en la 

actividad agricola. La principal es la "Taclla" 

llamada "Reja" en la comunidad, la lampa, barreta, 

pico, hacha , machete, etc., Los bienes duraderos 

improductivos han tenido Un auge relativo con la 

puesta en marcha de una. Estación de Televisión a 

mediados de la década del 80 y por el rápido 

desarrollo de la actividad comercial. Los bienes 

sonl 	radio-grabadoras, televisores., 	cocinas, 

máquinas de coser, tocadiscos. 



En el cuadro 	14 se agrupó dichos bienes que 

tiene 	familias comuneras, la cantidad promedio 

de herramientas por unidad familiar y el porcentaje 

de familias que disponen de dichos iiTstnmwratzrls. El 

promed le:. 	familia es de 2 tacilas y Ia 

poseen el 22,2% son fabricadas por los propios 

comuneros que lo renuevan de acuerdo al grado de 

utilización 	en las faenas y del tipo de trabajo 

donde se requiere mayor esfuerzo. El 100% de las 

familias 'defiera como promedio 2 unidades de lampa y 

barreta, 1,5 umidades para el pico. Hacha, machete, 

hoz sirven de complemente, en la actividad agrícola, 

	

que por cierto no son menos imiy.m—balvt,:-.7!‹.¡1„, 	con un 

de 1,5 unidades por el total de las 

familias. 

Dentro de los bienes improdihstivo‹).; el 15% de 

las familias tienen radiograbadoras con un promedio 

de 1,5 unidades, el 72,0% de familias tienen en 

promedio 0,2 unidades de televisores, el 50% de 

familias tienen cocinas a kerosene con un promedio 

de 0,5 unidades, la cocina eléctrica viene teniendo 

un uso más frecuente por el bajo costo de la 

energla, el 45% de familias poseen máquinas de 

coser, 	que 	sirven 	
5I 
	 princip¿Aliperdie„ 

confecciones domésticas. 



En términos generales se está haciendo un uso 

cada véz mayor de los bienes industriales dentro del 

hogar desplazando lentamente a los inStr:.~Ft(3% 

usados tradicionalmente. Todo lo contrario sucede 

con los bienes productivos observando el desarrollo 

de las 	productivas 	practicamente 

nulo, en el trabajo agrELcola y pecuario. Se viene 

utilizando las mismas herramientas de hace más de un 

siglo, de la misma manera los métodos de producción 

no han variado. Esto muestra las características del 

desarrrollo de las comunidades, donde las fuerzas 

productivas se han desarrollado en función del 

avance ~no de la comunidad, mientras tanto„ las 

bienes improductivos ha sido introducido por el 

sector capitalista. 

3.4.4 Dinero y Crédito 

A pesar del atraso de la comunidad el sistc.fma 

de división social del trabajo está presente en el 

quehacer cotidiwm. Las familias tienen que disponer 

de un fondo de dinero 	propio o prestado 

(crédito). La finalidad del fondo de dinero será 

doble. Primer,mw!nt.e, para el pago de jornaleras -en 

caso de no pertenecer a una "cafradlan- para 



semillas, abonos, alimentos, coca, licor, es decir, 

todo lo que se requiere para una campaa agricola, 

en segundo término para la compra de bienes 

para uso familiar, 	 como., arroz, 

azúcar, pan, vestidos, educación, 	 todo esto 

representa al dinero para tomarse en cuenta como un 

recurso de 	 familias comuneras porque 

cuantitativamente y cualitativamente permite estimar 

el grado de mercantilización de la econom..-i.a familiar 

y comunal. 

En el cuadro 	 se muestra el dinero 

utilizado para fines productivos, tanto propio como 

prestado. En 	últimos 5 aFíos el promedio 

desoí :30]. 	por las familias para una campa?; 

agrIcola fue de s/. 290.00, sin contar con los 

gastos para consumo doméstico que es una suma 

superior al anterior, las familias de escasos 

recursos monetarios recurren a la Agencia Agraria o 

al«wi otro comunero para solventar la siembra en 

crédito de semillas, fiart .'1 .. -mrt.es„ . etc., no existe 

una entidad bancaria para el crédito en efectivo. 

Estos problemas impiden la recuperación de terrenos 

que décadas 	 eran de secano, tratando de 

aprovechar al máximo los terrenos disponibles para 

tal fin. La agrupación de 8 a 10 comuneros en 

"cofradiasi" es la salida mas oportuna para el 



cultivo de las tierras, que consiste en la ayuda 

mutua 	ningun salario, que alivia 

considerablemente el no tener un fondo de capital. 

En 1990 las familias comuneras necesitó 

8/.700.00 de capital propio y S/. 50.00 en crédito, 

prcipalment.e, en fertilizantes, al aZo siguiente 

lo invertido descendió en 	-6,6% con respecto a 

1990, igual promedio se mantuvo para 

problema se debió a dos factores2 uno, 

lluvia caida en la zona, las lagunas redujo su 

capacidad de almacenamiento casi al minime y segundo 

-como consecuencia del primero- 	no 

un ingreso suficiente para destinarlo a la 

inversión. En 1993 y 1991 el factor climatológico 

algo mejoro aumentando la cantidad de agua para el 

riego y el consiguiente incremento en el gasto para 

la producción, un promedio de S/. 1100.00 para 1993 

y S/. 1150.00 para 1190, con Un incremento de 52,1% 

con respecto al aR0 1992. Les comuneros tienen una 

actitud pasiva frente al crédito, ya que el cultivo 

de la papa requiere de muchos cuidados y perder una 

cosecha por efecto de la helada o escasez de agua, 

practicamente se veria endeudado no pudiendo cumplir 

con sus obligaciones. Por eso se explica el bajo 

nivel de otorgamiento de crédito que en los últimos 

a?.1D9.- fue en promedio de S/. 60.00 por famiLla. 



3e4.5 Capital 

En este aspecto se ha clasificado a las 

unidades de producción de acuerdo al monto total de 

capitad alcanzado. Para esto se han valorizado los 

recursos, tierra, ganado 	bienes productivos a 

precios de diciembre de 1994, encontrándose por 

cierto, desigualdades entre 	familias lo 

origino precisamente la clasificación en tres grupos 

diferentes11 familias de capital 	medio y 

grande. 

CAPITAL ESCASO, Corresponde al 18,75% del total de 

Las familias con un capital total menor de S/. 

2000.00 (ver el cuadro 	16 ). En este tipo se 

encuentra las familias que tienen escasos recursos 

productivos, en tierra, ganado y herramientas, están 

incluiadas, también, aquellas familias que no poseen 

tierra ni ganado. Son familias que obtienen sus 

ingresos bajo la venta de 	de trabajo, 

al~ oficio o empleo, dichas familias no necesitan 

contratar mano de obra y tienen un porcentanje 

regular de migrantes. Cultivan pequeas cantidades 

de productos de panlievar para su autoconsumo,, crian 

algunas e:ahezas de ganado vacuno, caprino y ovino 



el promedio de capital de estas familias es de 

CAPITAL MEDIO, Que comprende al 67,19% del total de 

las familias, contando para ello con un capital 

total entre S/. 5000.00 y S/. 20000.00. Se observa 

la mayor concentración de familias en este rango, 

teniendo como promedio de tierras un porcentaje 

regular lo mismo 	el ganado, principalmente 

vacuno, un número mayor de hijos utiliza su fuerza 

de trabajo en la parcela propia, sus ingresos 

provienen de la producción pecuaria con casi el 95% 

del total y algi:An excedente en productos, el 60% de 

sus terrenos está con cultivo de alfalfa. Los hijos 

migran en su mayor, por motivos de estudio. 

Contratan mano de obra en menor medida y un reducido 

ni:Amero de ellas entregan su terreno en aparcerf¿a. El 

cap.ital promedio total es de S/. 10856.13, formando 

estas familias el tipo de agricultura familiar, por 

el mayor uso de mano de obra dentro de la unidad 

productiva. 

CAPITAL GRANDE, Correspondiendo al 11,06% de las 

unidades familiares con un capital igual c mayor a 

S/. 20000.00. Son las familias que se encuentran en 



.1a cima de la pirámide social de la comunidad. 

Cuentan con mayores recursos productivos, en tierra, 

ganado y herramientas, contratan en un 90Z mano de 

obra, tienen a su vez el mayor número de migrantes. 

sus ingresos lo obtienen principalmente de la venta 

del queso, de la venta de su ganado o algún empleo, 

la mayor parte de sus terrenos está con el cultivo 

de la alfalfa. Y el capital promedio 	de 

27640.57 por familia. 

3.5 Relaciones de Producción 

Las relaciones de producción se establecen en la 

medida que la unidad familiar no puede reproducirse 

aisladamente de las demás unidades, por el problema de 

autoabastecerse en el trabajo. Es as:i. que existe sistema 

de relación entre las unidades qe tienen un carácter 

ancestral. Es en este punto a tratar donde se podrá 

comprender la escencia de la organización comunal, como 

sistema de producción autónoma y que busquen un espacio 

socio-económico para el establecimiento de dichas 

relaciones de producción. 

En la Comunidad de Yauyos la producción 

organizada sobre la base del trabajo familiar, recíproco 



y asalariado. Las unidades productivas asumen cualquiera 

de estas formas en flinción de los rl..curos disponibles 

familia, la compociÓn de la fuerza de trabajo 

fami1 4 ar y el ciclo agricola 	explicar el 

funcionamiento y las estrategias que adoptan las 

unidaddes productivas frente a las condiciones existentes 

se ha anali.zado los diferentes factores que influyen en 

dicha determinación, aparte de la distribución de los 

recursos productivos, iLambién„ existen otros 

que se deben tener en cuenta COM011 los demográficos, 

tamacs'ío y CXYM.309.1.1CUM de la familia y su fuerza de 

trabajo, el ecológico, acceso a los diferentes pisos 

ecológicos, la orientación de la producción en relación 

al mercado y los niveles de t.ealcyl(nla alcanzados. 

El uso de la mano de obra está relacionado con el 

factor demográfico y la migración. De acuerdo á 

disponibilidad de su mano de obra y los ingresos las 

familias dedican un tiempo determinado a las tareas 

agricolas, ubicándose asi en un tipo especifico de 

actividad. 

En el cuadro 17 se vé que la utilización 

de trabajo familiar dentro del rango por edades entre los 

10 y 60 aKos, es de 1,06 miembros por familia, se hizo la 

división entre la oferta y demanda de trabajo. La primera 

supera relativamente a la segunda, pero esto es variable, 



ya que en la práctica en épocas de siembra o cosecha hay 

más demanda que en otras épocas. Esto modifica aún más, 

dado que las familias "ricas 	requieren más mano de obra 

que ellas puedan ofrecer, en este caso la demanda supera 

a la oferta, todo esto dificulta en alguna medida hacer 

análisis más concreto toda vez que las familias 

diversifican su actividad. LOS datos obtenidos se 

refieren a periodo de un aKo en dlas/hombre 	(ver 

cuadro). Las familias ofertan 20 1)/H anuales en fi-M:-sa.Gss 

no asalariados ( caso de los 	y demandan 18 D/H. 

El trabajo asalariado ofertado es de 25 D/H por 20 D/H 

demandados. Globalmente representa un total de ¿00/1-1 de 

trabajo ofertado por 51 0/1-1 demandado, sin embargo, el 

aparente excedente de fuerza de trabajo no es tal, porque 

en épocas de siembra y cosecha se requieren buena 

cantidad de mano de obra,, 

representan el trabajo que beneficia a la 

comunidad. Anualmente se ofertan aproximadamente 12 0/1-1, 

que demandan el mismo valor en mano de obra para el 

trabajo en limpieza de acequias, caMil"IC,S 

represamientos. 

3.5=1 Trabajo Familiar 

Es el tipo de 	 constituye 

principalmente para la mantención de la producción. 

-- 61.3 



En este trabajo participan prácticamente 

miembros de la familia, aquí existe cierta división 

del U-abajo entre el hombre 	la mujer„ 

especialmente en el trabajo con 

general no se distingue gran diferencia en las 

faenas desempeadas por ambos. Toda esta 

diversificaciÓn de 	hace difícil la 

evaluación del tiempo de trabajo de cada miembro de 

la familia. 

En la comunidad, este tipo de trabajo están 

más dedicadas a faenas suaves, como el riego de las 

pastoreo del ganado, actividades 

domesticas o en el comercio. 	las faenas 

agrícolas como, el barbecho, siembra, mantenimiento 

de los mismos, se llevan a cabo mediante el trabajo 

recíproco 	asalariado. Esto también, 

determinado -«orno se ha mencionado anteriormente-

por la cantidad de recursos disponibles, las 

familias 	obviamente necesitan mayores 

requerimientos de mano de obra. Aqul existe t,-millñen, 

una relación directa con la migración de la 

población jóven. 

El Campesino 	co" requerirá más trabajo 

ajeno que familiar, dicho  

COMIY-flfl11.ará con la contratación de 



sabiendo que el primero n0 pertenece a ninguna 

"cofradla". El campesino "medio" opta por el trabajo 

reciproco, mientras que el campesino "pobre" 

ofertará su fuerza de trabajo en mayor medida. 

Es asi, que la desigual distribución de 

ha 	originado 	la 	de 

desequilibrios en la utilización de la fuerza de 

trabajo en la familia. Sin embargo, será compensado 

con el ayni recibido o entre‹.-4o o con el pago de 

35.2 Trabajo Reciproco 

Es el trabajo que constituye el eje de las 

relaciones de producción, debido a la importancia de 

la fuerza de trabajo y en torno a ella gira el resto 

de las relaciones de producción, Es la 

	

contraprestación de un (11a/hombre 	familias 

comuneras. En la comunidad este tipo de trabajo se 

utiliza en faenas duras, como el barbecho y terroneo 

del Hikiiyo y prii-hoipalment.e para aliviar el costo 

produce esta actividad entre las familias de 

escasos medios económicos. Las "cofradias" formadas 

entre 8 y 10 person.w;„ generalmente, hombres está 



reglamentada y se guían de acuerdo a un cuadro de 

tu l'"rl 	 en el comunero que tiene el 

iliimo y así van votando semanalmente. En caso de que 

uno de ellos ya no tenga terreno en que utilizar la 

fuerza de trabajo, este 'vende" su t.urno uno de sus 

componentes o a terceras personas, solamente en este 

el intcTrante vendedor recibe un pago en 

dinero, en los 	casos el trabajo es de uno para 

todos y todos para uno. Se diferencia 

asalariados, en la hora exacta de entrar y salir de 

la faena, trabajo rápido y aceptable, multa a los 

que no 	Cabe se.Kalar, que a la semana 

trabajan 	di as para la asociación 	restante se 

convierten en asalariados, de esta forma obtienen 

sus ingresos para su subsistencia. Aqui aparece más 

bien una cierta relación de explotación por los 

comuneros "ricos". Si en las relaciones de trabajo 

familiar no existe tal cosa, en las relaciones de 

reciprocidad si conllevan una cierta explotación 

sin embargo, sin el concurso del sistema relproco no 

podría llevarse a cabo en su totalidad la producción 

agricola. 

. En el cuadro 	17 	se observa el 

entregado y recibido CQD 60 1) Mi entragado y 54 D/H 

recibido, y el SO% de los comuneros dan 	reciben 

aynis. Por otro lado, el sistema de Minka, casi no 



existe en la comunidad, salvo entre 	familias que 

trabajan sin recibir nada a cambio. La faena, • otra 

relación de producción, 	obligatoria en 

comunidad, con la partLcipación en las actividades 

que benefician a todos COMol: mantenimiento de 

caminos, acequias, etc.,que permiten la conservación 

de la infraestructura comunal. 

3.5.3 Trabajo Asalariado 

Conocido en la comunidad COMD " Minga", 

renumerado con dinero, comida, alcohol, coca y 

cigarrillo. El salario promedio es de 	8/. s,00 el 

jornal diario, esto varia de acuerdo a la distancia 

del terreno, conformado en su mayoria por comuneros 

pobres y medios. El trabajo asalariado da inicio a 

aparición de un semi-proletariado 	cl la 

formación de un mercado de trabajo en la comuifi.~..i. 

El sistema reciproco es beneficioso 

que tengan terreno que lo cultivarán sin hacer un 

gasto alto, sin embargo, dentro de la "cryfrad.ja" 

existen algunos miembros que tiene escaso terreno y 

otros no tienen, estos se convierten en oferentes 

netos de su fuerza de trabajo al campesino "rico". 



El campesino que demanda trabajo tiene más poder que 

aquel ofertante, es decir, las dos personas que se 

vinculan no pertenecen al mismo grupo económico, por 

lo que en ningún momento intercambiarán fiirneJs. En 

algunos casos esta personalización de las relaciones 

de producción institucionalizan las desigualdades 

>entre los campesinos, acentuadas por- 

la wroducción„ 

3.6 La Producción 

3.6.1 Productividad y Tecnología 

Las características orográficas, climáticas, 

etc„ de la comunidad de Yauyos, condicionan 

decisiones de producción, tanto la agricultura de 

riego Oomo la ganadería lechera tienen principal 

importancia para las unidades familiares, 

actividad agrIcola en las parcelas conlleva. al  

susteniAd.ento de la ganaderi.a mediante el cultivo de 

la alfalfa 	que tiene un sistema de rotación con 

otros productos de pan levar,, Las actividades 

artesanales y de transformación son peque?;as 



tienen un carácter cmnplernent,m-io. Lo que si ha 

tomado un auge en los últimos aPbs ha sido la 

actividad comercial, por la concentración  

ciudad cap:.tal de instibíci.oric.'s dependientes del 

gobie rn o „ 

El proceso de producción 

entonces!, sobre la base de la propiedad privada de 

las tierras de los recursos familiares y la 

organización de las mismas de tal manera que les 

permite facilitar el establecimiento de las 

de producción y distribución. Este 

proceso se lleva a 	teniendo en cuenta el 

condicionamiento del ciclo agrícola o calendario 

trabajo, (ver figura 	2 ) que depende a su 	del 

aspecto climático. Las tierras cultivadas se 

realizan 	su totalidad con agua de ricno. 

producción está diversificada de acuerdo 

calidad del terreno y esto se demuestra en los 

índices de productividad y el lento crecimiento de 

los mismos aunado a la nula tecnificación de la 

agricultura. Las fam'l'as comuneras han asumido en 

los últimos aKos una estrategia de subsistencia que 

les permita obtener un ingreso monetario rápido y 

seguro, como lo es la venta del queso. 



En el cuadro 	18 	se muestra la superficie 

total de la comunidad que es de 17609 has. de los 

cuales 588 has. corresponden 	tierras 

cultiv,micm,.1.„ representando el 3,33% del total. Los 

productos de mayor impoi—twuJia soml malz, papa, 

r.:Uf:3'4 calabaza. Mpas, ocupando un espacio de 150 

has. dichos productos, individualmente ocupan un 

rea de la siguiente manerall maiz, frijol y calabaza 

03 has 	sembrados conjuivent.e y se aprovecha el 

espacio y el ciclo de maduración que también 

coincidel; la papa ocupa. 30 has, 

principalmenIA:f Para la venta, cuando es sembrado en 

gran cantickmi„ Seguidamente se muestra la producción 

de cada producto por parcela. Por ejemplo, el majz, 

rii(n. y calabaza alcanzan una produccick3 de 

aproximadamente de 2000 kg. por cada 

papa en promedio de 1500 kg. por cada 0,25 has„ y 

los otroG productos significan producciones menores. 

(ver c.u,m1ro 19). 

En cuanto al rendimiento o productividad por 

, el ma:ilz ha obtenido 0250 k.g./ha„ la papa 

6000 kg/ha. Obviamente los rendimientos bajos se 

deben a la calidad de la tierra, escasez del agua, 

falta de fertilizantes y condiciones climáticas. 



En el cuadro 20 	se ha clasificado las zonas 

2de producción, de acuerdo 	1.a altitud, los 

cultivos que se siembran en cada una de estas zo~s. 

comunidad alcanza un espacio altitudinal entre 

los 2000 y 4900 m.s.n.m. Entre los 2000 y 2400 m. 

ubican las tierras con riego permanente sobresalen 

los cultivos de huertos frutales ( manzano, palto, 

durazno, níspero, etc.) Y 

encuentran en la margen derecha del río caí'íete 

Url clima relativamente cálido, 	una 

topografía con poca waimELemt.e„ los productos 

mayormente destinados al intercambio por encontrarse 

al lado de la carretera yauyos-ca8ete. 

tierras donde se concentran la mayor 

cantidad de actividad agrícola se ubican 

2400 y los 2800 m.s.n.m la producción está 

diversificada, con la ayuda de andenes se 

la accidentada townrévfía. Es una zona 

ideal para el desarrollo del cultivo de la alfalfa 

con un periodo veietativo de 40 días. Sobre los 2800 

y 3900 m. llega a su límite los cultivos, donde 

sobresale la papa, un producto típicamente de 

altura, cebada, trigo, oca y olluco., La alfalfa 

tiene un tiempo de maduracón de 90 días, no 

estando, por lo tant.o, su cultivo intmisificado 

gran escala,. el clima es frío y la topografía es más 



prommciada. Finalmente están las tierras con pastos 

naturales, con cumbres de relieve ondulado, poca 

wmdiente„ el -I'ma es propia de la región puna, 

En el cuadro 	21 	se analiza lo que en la 

práctica cuesta cultivar los productos comor, majz, 

etc,. Un promedio aproximadamente, 	Lvi 

limpieza, hasta la cosecha, el tiempo que se 

v•equiere„ los jnynales utilizados, La primera y 

segunda siembra, después de barbechar el terreno, es 

para papa, por el abonamiento natural, debido al 

descanso del terreno durante varios aPíos, al cabo de 

los cuales se siembra maiz, 	dos 

periodos, al término de los cuales se extermina el 

kikuyo en un 20% o 90%, con lo que transctd-re 4 o 5 

aMs y ya el terreno está en condiciones para 

cultivo de la alfalfa, que es el objetivo de las 

familias. Aqui se puede apreciar el sistema de 

aparceria, desde que se toma el terreno con "kiiKuyo" 

hasta poner la alfalfa, es un periodo donde el 

aparcero pone toda su fuerza de trabajo y la 

retribución es en productos y por la mitad 

wmpietario„ cabe seWalar qd6 existen acuerdos 

particulares, donde el propietario entrega el 

terreno por 1 o 2 a:Kos sin recibir ningún beneficio, 

hasta que deje limpio, Y es el du~ quien planta la 

alfalfa, en otros casos, q'tte es el más usual para el 



cultivo de la alfalfa, el periodo es de 2 a'J'Ios, con 

un corte cada uno 	el cuidado durante ese tiempo 

esta a cargo del aparcero. "Otra particul¿widad 

este sistema lo dan los aparceros venidos de otras 

corminid¿,kdes„ que se :ii s. 	con toda su familia en 

el propio terreno tomados al 1-...tartlr, se hace 

evidente en este aspecto el grado de dependencia 

entre propietario y aparcero, el trabajo como es 

abvio, es exclusivo para el du~, mientras los 

aparceros de la comunidad tienen 	facilidad de 

trabajar en su propio terreno 	lo tuvieran o 

eventualmente trajabar COMO asalariado. 

3.6.2 Orientación de la Producción 

Las familias comuneras han sido claSificadas de 

acuerdo a las formas como asumen la actividad 

agropecuaria, según la disponibilidad de sus 

rectnrs,as„ como tierra y ganado. 

En el cuadro 	se agrupa las unidades de 

producción por orientación de la produccianil 

agr:i.c.c.ila„ ganadera y agri.cola-ganadera. El 29,W4: del 

total, es decir, un tercio se dedican a la activi~ 

agrftola, estás familias son de escasos recursos 



econónicos, que dependen de su tuerza de trabajo - 

como 	ay ni 	o 	asaJariado- 	son 	aparceros, 

diferenciándose del campesino medio y rico por el 

nivel de ingresos que percitm„ una parte tiene que 

dividirse con el propietario tomado en compa2ia, de 

está manera 	familia solamente trabaja para 

sub'sistir9 no teniendo excedente alguno para su 

reproducción económica. 

familias que están orientados 

actividad agricola-ganadera son el 32,8% del total, 

diferencian de las anteriores, en que éstas 

diversifican su actividad 	algún tipo de 

ganado, la actividad pecuaria 	temporal, por 

cortes de alfalfa, donde se dedican 	la 

agricultura, esto dependiendo del número de hijos o 

parientes que se pueden dividir el firabajo. Los 

de estas familias es relativamente 1::'l..1.1 .$a!, 
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actividad agrícola como de la wacuaria. 

Las familias de orientación ganadera son el 37,5%. 

Aquí están los que se dedican exclusivamente a la 

crianza de ganado caprino y ovino, por lo general, 

crian ambos. Haciendo un total de 20,3% del total de 

familias que se dedican a la ganadería. La lluvia es 

un factor impol-Um0.e„ dependiendo casi completamente 

de ella. La década del 20 	sido uno de los 

períodos más críticos, por la ausencia casi total de 



las lluvias, los pastes naturales no abastecían al 

ganado, ante esta sitAiación„ las famn.ias pusieron 

en venta su ganado, con el ingreso obtenido 

cambiaron de actividad, dedicándose al comercio y 

otros emigraron a la costa, reflejándose en el 

üjtimo censo, donde la población decrece con 

respecto a 1181. 

Estas familiac:, también, no cuentan con muchos 

recursos productivos, solamente dependen del 

producto del ganado caprino, el queso y lo 

complementan con la venta y el sacrificio para su 

propio CODSUMD. Por otro lado 	los que se 

dedican 	la crianza exclusiva del ganado vacuno son 

el 17,1% del total. 	que tienen 

regulares extensiones de terreno con cultivos de 

ingresos, obviamente, lo obtienen con 

la venta del queso, complementando su canasta 

familiar con algún negocio o empleo. Están en el 

primer nivel tanto en recursos como en ingresos„ 

estas familias 	dan al partir sus ty.rrcwoc.,.;„ ya sea 

por 	de mano -de obra o por dedicarse 

integramente a la ganadería. 



3.6.3 Destino de la Producción 

Ind,....131Yindif:mltemente 	de 	las 	relaciones 	de 

producción dentro de la comunidad y fuera de ella, 

la producción familiar es destinadall al autoconsumo, 

al trueque y a la venta, esto depende por cierto, 

del volumen de producción, del tipo de producto y la 

necesidad de las familias para complementar su 

alimentación. La comunidad por pert.eneceidr a la 

capital de provincia, está influenciada por un& 

economla de mercado que la obliga hacer uso del 

dinero por 	que algunos excedentes 

producción. o los que siembran exclusivamente para 

procurarse dinero que le permita comprar productos 

industriales. 

El Autoconsumo 

Los productos agrlcolas COM02 el malz, fiyuirn.„ 

habas, trigo, son por lo general para el consumo 

familiar, dependiendo por cierto, del volumen 

obtenido y principalmente del número de miembros de 

la familia, si esta es numerosa, se destinará casi 

el total para el autoconsumo y viceversa, sabiendo 



que el promedio de hijos en la comunidad es de 5 

hijos por familia, si se individualiza algunas 

familias,, estas llegan a 2 hijos como promedio. Aqui 

se diferencia nuevamente la estructura social de la 

commnidat4 familias con pocos recursos, DiAffler~YS 

ftljos„ venta de su fuerza de trabajo y producción 

para el autoconsumo. Sucede lo contrario 

familias ganaderas, pocos ' hijos, mayores ingresos, 

recursos 	f3rodu.cti1/4/0-11; 	qui areS„ 	la 	producción 

mayormente para la venta o compra de los mismos ( en 

caso de no c(ltivar). 

• 

En el cuadro 	Se observa la producción 

promedio por familia de los principales productos. 

El maiz, frijol y calabaza es destinado al consumo 

en un 70% que equivale a 2000 kg por la variedad de 

aplicaciones en la dieta familiar, 	el 

trigo se autoconsume el 50% de la producción y 

papa en un 

El Trueque 

Este sistema de intercambio directo 

productos se está perdiendo a través de los a:(ios, ya 

no se realiza las "ferias", como si lo hubo en la 



década del 70, donde comunidadaes vecinas se 

concentraban 	en 	un 	determinado 	lugar 	para 

intercambiar sus productos. El trueque se reduce en 

la actualidad a comerciantes venidos de la costa 

mensualmente ofertando de casa en casa sus productos 

como frutas, yucas  camote, etc. COD friJol, 

calabaza. oca y malz, que por cierto no 

sistema de transación directa tiene 

para los 	comerciantes, 	por 	C.Ci e p I O !E  

intercambian un kilo de yuca o camote con un kilo de 

tri....ica„ que no es equitativo, porque si analizamos 

desde el punto de vista del precio esto no equivale 

a su real valor, sin embargo, ámbos aprovechan 

ventajas comparativas de producir lo que el otro no 

produce. En el cuadro 	del total de la 

producción familiar un 7,5% es transado mediante 

trueque y de estos sobresale el frijol con el 10%, 

la calabaza con el 10% y el malz con el 5%. En la 

comunidad se da el trueque entre las fam'llas que 

siembran algunos productos y necesitan complementar 

con los producidos por otra familia, o especialmente 

por las familias que se dedican a la 

ganado caprino y owihe. 



Venta de Productos 

La venta de productos de las familias yauyinas 

cuistitu~ un complemento para obtener dinero. La 

papa es el producto que es destinado más a la venta, 

dentro de la actividad agricola„ en el cuadro 23 

del total producido anualmente el 90% se vende y el 

ol con el 60%. La papa rínuiere de más cuidado 

para Bu producción„ que el maiz, frijol o calabaza. 

Está más expuesto a las fuertes heladas, requiriendo 

de un ciclo de riego continuo y de la lluvia. La 

venta dp este producto se hace en el mercado local, 

por tener Un precio más alto que se pueda 

comercializar en caWete o lima y no seria razonable 

por el flete a pagar. 

3.7 Ingreso y Reproducción de la Unidad Familiar 

3.7.1 Ingresos 

La obtención de' ingresos, tanto monetarios, 

como no monetarios ( en wroductos) es el objetivo de 

cada 	familia 	COMMDElfra” 	parm 	su 	normal 

desembeivimiento 	económico Y sociai. 

de ingreso monetario provienen 



dei,; la venta de los productos pecuarios y agrie:olas, 

la venta de la fuerxa de trabajo, actividades extra-

agropecuarias (comercio, oficio o empleo) y en 

algunos casos la renta de la tierra. Estas fuentes 

de ingreso guarda 	relación con la 

disponibilidad de los recursos productivos. 

El nivel de ingreso es una de las variables 

más confiables para establecer el grado de 

diferenciaciOn entre las familias, tanto en la 

comiuJisición y los niveles de los mismos. Otro 

aspecto ii-nportambe para la evaluación del nivel de 

vida de los comuneros, es precisamente , por el bajo 

nivel de ingresos obtenidos con respecto a otros 

trabaj(miores y a otros sectores. 

En el cuadro 	se muestra el ingreso. 

promedio por familia, siendo la siguiente'4 

1100.00 para el perfi.odo 	correspondiendo el 

al ingreso monetario y el 31,1% al ingreso no 

monetario. La actividad agropecuaria aporta el 70,7% 

del total de ingresos y de esta la agricola con el 

39,0%, la pecuaria CM el 31,7%, todo esto se 

complementa con la actividad extra-agropecuaria COD 

un 19,5%. 7,3% aporta el comercio, 6,1% algún oficio 

y 6,1% para el empleo. La fuerxa de trabajo para 

aquellos comuneros con escasos recursos aporta con 



el 9,2% del total. Por otro lado, el ingreso no 

monetario que comprende 	los productrc€ 

autoconsumidcss.„ más vestidos, han sido valorizados a 

precios del mercado actual. Esta producción se 

básicamente en la actividad agropecuaria 

que proporciona el 11,2% 	total. El ingreso total 

anual por familia representa el 65,9Z del ingreso 

monetario y el 31,1Z para el ingreso no monetario. 

El ingreso promedio diario por familia 

S/.11.20. 

3.7.2 Distribución del Ingreso 

La distribucien del ingreso total (monetario 
>c 

no monetario) se encuentra desigualmente distribuido 

entre las familias yauyinas. 

En el cuadro 	25 Se observa la dEwtribtuj.Cm 

por niveles de ingresos. El 10% de familias reciben 

casi el 201X del ingreso, mientras que un 23,1% de 

familias reciben tan solo el 8,5% del ingreso, 
GUi 

la existencia de una concentración del 

ingreso en los estratos medios de la población con 

de familias e igual cifra para el ingreso. 

Ciertamente, el análisis en términos generales, 



desvirtua una explicación real, aparentemente se ve 

una cierta igualdad en la distribución del ingreso, 

sin embargo, en este caso se olvida 	el aspecto 

cualitativo de la obtención del ingreso. Por 

ejemplo, un campesino pobre puede obtener un mismo 

ingreso monetario que el campesino "rico" mientras 

vender tan 	 una parte de su 

producción, el primero lo obtiene trabajando variwr, 

dias, 

En el cuadro 26 la distribución del ingreso 

monetario familiar tiene un comportamiento 

30% de las familias reciben el 20% de 

ingresos y el 70% de las mismas Peciben el 80% del 

ingresc..„ Aquj se observa que el 294 7% de fimrri .  

están comprendidas en el primer rango de niveles 

ingresos, es decir, los de menores recursos, su 

acumulación engaj'iosamente aparece con el 20,A% una 

cifra, que se diría, regular, esto se debe a la 

numerosa familia que eleva la sumatoria individual 

de sus ingresos. Sin 	 en el gráfico 

visualizan dichas desigualdades mediante la curva de 

Lorenz que explica las diferencias entre comuneros, 

El coeficiente de Gini ( Razón entre 	área sobre 

Ja curva de Lorenz 	el área del triangulo 	Su 

rango varia desde cero igualdad perfecta hasta 1 



desigualdad perfecta ) de concentración estimados es 

3.7.3 Reproducción Familiar 

La reproducción económica de las familias 

implica necesariamente un costo monetario y un costo 

social. Porque se trate que una familia en el 

proceso productivo gasta dinero y fuerza de trabajo 

y para que el ciclo 	dinámico se necesita la 

reposición de dichas fuerzas productivas que se 

complementan 	con 	 sociales, 

'CULtlArcYdeli.!1  etc. El desembolvimiento de la economt.a 

es continuo y social, por lo 

individualmente poco o nada harlan sin la presencia 

de otras familias - más aún perteneciendo a una 

comunidad, donde este proceso por su . naturaleza es 

comunitario- entablando relaciones de producción 

que lo conlleva a un mejor manejo y control de SUS 

recursos disponibles. 

Las familias nn solo consumen productos 

agrlcolas producidos por ellas mismas, sino que, 

complementan con productos industriales 	p 

intermedio del truequn. 	producción 



supeditada a ciertos factores ints,móuis como externos 

comol el calendario aidríco„ turnos de agua, 

sembrío de acuerdo a la altitud, rotaciÓn de los 

mismos, 	completados. 	con 	semillas, 	abono, 

instrumentos de trabajo y contratación de mano de 

obra. Todo estos gastos para poner en movimiento el 

proceso productivo, está en proporción a la 

cantidad de recursos que poseen. En las familias de 

mayores recursos, el grueso de su p r e ski. r.t 

' destina a la actividad ganadera -al cultivo de la 

alfalfa- para la producción de autoconsumo demanda 

poca inver.id.on„ porque eligen la actividad de menor 

riesgo, que le genere un ingreso rápido, regular y 

seguro. Un ciclo para el sembrío requiere de 6 a 7 

meses, sin contar las pérdidas por heladas o sequía, 

mientra que la alfalfa madura en 2 meses a más 

tardar y el cuidado es temporal. Los campesinos con 

mayores recursos solventan sus gastos sin muchos 

problemas y obtienen al fin algún excedente que le 
• 

permite comprar los 	agrícolas e 

industriales. 

3.7,4 Gastos y Consumo 

La estructura de consumo alimenticio está 

conformada po dos 	una producida 



autoconsumida y la otra comprada. 

monetarios obtenidos son divididos para gastos 

productivos e improductivos consumo) 

En el cuadro 	dentro de 

productivos, el rubro de pago de fuerza de trabajo 

es el mayor con el 52,2% del total 

seaalando la importancia que tiene este factor 

dentro del proceso productivo, que en la práctica 

demuestra, qué tipo de terreno se vá 	sembrar, si 

se encuentra con el "kikuyo" el gasto será mayor. Un 

1'3,5% corresponde al gasto en compra de semillas y 

otros. Los: gastos productivos son en total el 19,4% 

de los gastos Monetarios totales, significa que a 

medida que se vá exterminando el 	el gasto 

irá disminuyendo uogresiv,mwint.e„ lo .que se 

mantendrá constante es el gasto en semillas. 

Los gastos de consumo constituyen la mayor 

parte del gasto monetario. Un 	destinado 

para la alimentación, bebida y otros. 7,6% para el 

vestido, 6,8% para educación y un 3,1% para 

diversiones de la familia, que hacen un total de 

20,6% del gasto destinado a satisfacer 

necesidades básicas. La estructura alimenticia sufre 

cambios debido a que una parte de 	gasta 

en la compra de productos industriales, que 



sujetas a precio de mercado!, lo cual no es estable, 

la variación de dicho precio tendrá un impacto sobre 

los ingresos, modificando dicho comportamiento dg 

umildirw„ esto por lo menos en el corto plazo. 

El continuo cambio de la estructura de C(~1aUl., 

donde prevalece 	productos industriales, es la 

parte activa del desarrollo 	integración 

campesina, en una doble evaluación.,1 de una parte, la 

concentración de recursos e ingresos dentro de la 

COMMlidiMi l, y el cambio de la comunidad eh con tacto 

con el exterior, viia el oonsumo. La estructura de 

ingresos y gastos a devenido en una relación 

permenente entre comuneros de escaso, medio y alto 

recurso con comerciantes, industriales y el estado. 

Los h¿Wit.os de consumo ancestral dieron 

costumbres y necesidades actuales, con menor o mayor 

grado de relaciones con el resto de la sociedad. De 

tal suerte gue impulsa al campesino hacerse de 

nuevas fuentes de ingreso y por tanto a cambiar la 

particularidad de su formación de sus ingresos. 



CAPITULO IV 

EL SECTOR PECUARIO 

La comunidad de Yauyos, se encuentra en una zona de 

ganaderla lechera, en ese sentido la actividad pecuaria y 

la transformación de JOS MiSMOS son el componente 

esencial de la composiciÓn de sus ingresos monetarios que 

le permite en última instancia su reproducción como 

unidad familiar y colminal„ del mismo modo constituye la 

principal forma de articulacián al mercado. 

4.1 Población Pecuaria 

La comunidad cuw.sta en la actualidad con un total 

aproximado de 2691 cabezas de ganado entre vacuno, 

caprino y ovino, (ver cuadro 28 ) además se ha 

contabilizado 	los 	animales 	de 	ganaderos 

independientes, que en total hace 5174 	de ganado. 

Los ganaderos independientes concentran la mayor cantidad 

de ganado vacuno COn el 20% del total, en relación con 



los comuneros que ilegwi a 13,3%. El 51,7% de las 

familias poseen ganado vacuno con un promedio de 19,6 

cabezas, 21,9 de familias tienen ganado caprino con 66,8 

cabezas como promedio y el 7,8Z de familias poseen ganado 

ovino con un número de 214,4 cabezas de promedio por 

familia. El pastoreo de caprinos y ovinos en las partes 

altas 	el manejo y control de los animales, sin 

embargo, la crianza a gran escala todavla no está muy 

difundido. 

El promedio por fam'l'a que crlan cada tipo de ganado 

demuestra la predominancia del ganado vacuno con fines 

mmducti.~.1:.„ seguido del caprino y ovino. El ganado 

vacuno tiene tres finalidades, para producción en 

la transformación en queso, 	la venta en pie al 

mercado local o regional y para el autoconsumo, de ahfi. su 

importancia de primer orden. Por su parte el 

caprino, también, tiene la misma finalidad, pero con la 

gran diferencia en los volumenes de producción, que 

2significa la quinta parte del vacuno. 

4.2 Ganadería Lechera y Extensiva 

En la comunidad el 50% do las tierras están con 

cultivos de alfalfa, 12,2% con "Id.knyon, que Lmnbien„ 



sirve de forraje para los animales, y en las épocas de 

escasez de pastos, esta maleza ayuda enormemente en la 

alimentación de dichos animales. La prolongada sequla en 

la década pa<z.ada y el avance del "ici.kflyo" hizo que muchos 

terrenos permanecieran sin ser cultivados, algo mejoré en 

la presente década, con la presencia regular de las 

lluvias, las familias en un 70Z están ocupadas en esta 

actividad. En cuanto a la ganaderia extensiva -como se 

mencioné anteriormente- no tiene iffipM-Lnicia en la 

comunidad a pesar de contar con extensas áreas de 

naturales. La comunidad cuenta con un reducido número de 

ovinos que no logra incrementarse por un manejo 

inadecuado evi su mantenimiento. La comunidad en la década 

pasada estableció una reglament.w....ión que permitia tener 

un acceso y usufructo racional a los pastos naturales, 

rotando el ganado en épocas de invierno y verano, a 

partir de diciembre con la aparición de las lluvias, el 

ganado era retirado de dichos lugares, hasta el mes de 

jwlio„ a partir de los cuales se llevaba a cabo los 

que consistia en apresar el ganado de los 

comuneros que no hablan pagado la "cota" respectiva por 

cada animal y principalmente 	de los ganaderos 

indepedientes y de las comunidades vecinas, generando en 

un conflicto anual. En la actualidad se ha dejado de lado 

esta práctica con el cons.iguiente deterioro de los pastos 

y los animales. 



Por otro lado la tenencia de animales en la 

comunidad, segrn el cuadro 	29 el 31,3% de las familias 

tienen acceso al 111% del ganado vacuno, generando en 

una moderada desigualdad entre los comuneros. El 22,8% de 

familias poseen el J9„5% del ganado, entre 26-30 t 

más de 10 cabezas por familia. Esto explica, para 

aquellas familias, que noytier~ recursos productivos, 

cipalmmFbe, tierra, no '1..(tJildrL:m la posiMAidad de 

mantener adecuadamente a su ganado 	sz,  verían 

comprometidos en un problema dificil de resolver, más 

aún, en 	de sequia, con lo cual renuncian 

Cc:3D lo cual racionan y 

diversifican sus actividades en 	ramas productivas. 

La tenencia de ganado caprino (ver cuadro 

en manos de pocas famdlias, solamente 

comuneros poseen estos animales, dentro de los cuales. el 

28,6% de las familias tienen tan solo el 7,0% del ganado 

entre 1 y 20 cabezas y el 21,5% de familias poseen el 

32,1k; del ganado entre 81 y 100 cabezas, por lo que su. 

producción es restringuida en términos de volumen, a 

pesar, que no se requiere de cultivos de pastos. El 

ganado ovino generalmente' se cría para el autoconsumo, 

con un promedio de á-10 ovejas pastados en las parcelas, 

esto es a nivel doméstico, en términos generales ( ver 

cuadro 	31 ) el 7,2k; de las familias comuneras la poseen 

con un promedio de 211,4 cabezas por familia, sin 



embargo, este ganado representa el recurso más importante 

para estas p o c 	.f a rni 11 as en 	la ce:gni:Jos:1 e: 1 Ór, de sus 

4.3 Producción Pecuaria 

En el cuadro 	32 	se observa la producción promedio 

de vacunos por famiLia„ con un resultado de 3 cabezas. El 

30% del total de vacunos oh hembras de cuya reproducción 

se obtiene una saca anual promedio del 15,3%. En tanto la 

producción promedio de caprinos por familia es de 20 

cabezas, con una saca anual del 29,9%. Los ovinos 

represen ." en producción 10 cabezas por familia y cuya 

saca anual es de 18,7%. Las fam.—Vas que se dedican, 

prioritariamente a esta actividad, utilizan mano de obra 

contratada, ya sea para ei pastoreo o para la producción 

en leche , queso o para el riego, generalmente, el pago 

productos. Por otro lado, existe el 

sistema de tomar al partir del ganado caprino y ovino con 

la repartición de las crias entre el duePlo y aparcero, 

con el ganado vacuno casi no existe este sistema. 



4.3.1 Rendimiento y Tecnologia 

El rendimiento de la producción pecuaria en la 

comunidad es bajan De un lado, la poca tecnificación 

en curación de enfermedades, dosificación, etc, que 

merma considerablemente la población ganadera y su 

rendimiento, y de otro, al tipo de raza. El manejo 

de los animales se hace en forma tradicional y 

emplrica, solamente en peligro de muerte inminente 

reilUrre a los fif,omices. los propietarios, a 

pesar, de poseer el ganado desde sus ancestros, no 

han logrado atender ~ri.c¿mrwint.e 

mu c: hos 	animales mueren 	poca aten óri 

brindada. 

De otro lado, el bajo rendimiento del aniMal, 

tambien, es resultado de la baja calidad de 

por efecto del "kikuyo", que de paso, no 

permite que el animal engorde. La tecnologila usada 

en -  el proceso de transformación no existe en la 

comunidad, todo el trabajo se hace con métodos 

tradicionalesn 

En el cuadro 	presenta la producción y 

rendimiento promedio de los principales derivados 

pecuarios. La producción de leche vacuna en promedio 



es. de 4500 litros, con promedio de 6 vacas ordeNadas 

por familia y con un rendimiento promedio por vacuno 

de 750 Litros/aru)...„ lo que equivale a 5 litros 

diarios por cabe: 	5 meses, dependiendo 

siempre de la calidad del pasto, agua estable, 

traslado de los animales a grandes distancias, que 

en definitiva influye en el bajo rendimiento por 

animal. La leche se utiliza en un 100% en la 

elaboración del queso, que hace un 

al cYCKD por familia y un rendimiento de 75 kg, de 

queso por vacuno ordeí'íado, la ganadera no 

expande por el escaso terreno 	el cultivo de la 

alfalfa que representa el 1,6% del total del área 

fisica de la comunidad, falta de agua para el riego, 

y la presencia del "1<ilAyo". 

La ganader.la caprina (ver cuadro 	33 ) tiene 

una producción de 2920 litrGs anuales por faifdlia„ 

con un rendimiento por cabeza de 94,9 litros de 

leche al aí.:(o. Estos animales dependen en gran medida 

de las lluvias, variando por cierto, su producción y 

rendimiento. El promedio de producción de queso al 

aPib es de 730 kgu, por familia con un rendimiento de 

24,3 kg. por animal, siwnto una cifra bastante baja„ 

más bien el beneficio que obtienen las familias es 

con la venta en pie. El ganado ovino, por su parte, 

aporta con una producción de 140 libras de lana al 



por familia ( una vez por al'ib) con un 

rendimiento de 2 libras de lana por cabeza, el 

ingreso más importante, es por la 

que en promedio sacrifi.can entre 5 y 10 cabezas al 

al'iby tanto para su autoconsumo como para la venta. 

4.4 Destino de la producción Pecuaria 

El queso es el wyhicipal producto destinado a la 

venta, seguido de la 	
por el rol que cumple la 

actividad peci.karia es casi irremplazable este producto, 

en caso de disminución del precio, los comuneros siguen 

produciendo. La elasticidad precio-producción es baja asl 

como los costos monetarios de producción, también estos 

productos se -destina al autoconsumo, trueque y venta. 

En el cuadro 	J.,4 y 	se observa el destino de la 

producción , el lugar donde finalmerrt.c,  es consumida y el 

comportamiento de la producción y la racionalidad de los 

MMA rler 	siempre y cuando estos le reporten buenos 

dividendos, guiados por estos elementos, .actuan para 

obtener el mayor beneficio a un menor costo. La saca de 

vacunos es de 3 cabezas. al 	por t'amilia, así, como 

aumenta también se destina a la venta para cubrir gastos- 



de producción o consumon El ganado vacuno es destinado 

casi en un 100% para la venta, pocas veces se sacrifica 

para el a.U.11000VU:;IMICI. De las 240 cabezas vendidas en el 

periodo de 1994, el 80% se benefició en lima y el 20% en 

la producción quesera es vendida en un 95%; per- 

las familias, alcanzando un promedio de 53750 	
dnu g  

destinado en un 80% 	a lima, 10% a calete v10% hacia 

huancayo n  El ganado caprino en un 80Z es destinado a la 

venta y el resto para el autoconsumo, la wrocluisciÓn por 

familia fue de 20 cabezas al aFib y una venta promedio de 

576 cabezas, vemPUmdose el 50Z en caUete y otro 50% en 

liman El queso de cabra es vendido en un 90% por las 

fami'as. Y el ganado ovino es destinado en un 602 a la 

venta y el 40% para el iíkirtOCOD5UMD, con una venta de 336 

al a8b por parte de la comunidad lima y ca7:íete comparten 

los 'lugares de destino de dichos animales, la lana es 

vendida en un 50%, 30% para el vestido familiar y el 20% 

E':- destinado al truequen  En términos generales la 

producci.ón pecuaria en un promedio del SO% es destinada a 

la venta y el laX para 

En el cuadro 	36 se hace una comparación de precios 

de los productos pecuarios de origen campesino. En el 

caso del queso 	circuito tradicional de 

comercialización multiplica casi por dos el precio entre 

el 	productor 	el 	cori (El d Ir 	el 	queso pierde 

competitividad en costo en relación a la leche imPortada, 
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más aún si su mercado se limita a capas populares. En la 

tecnología empleada en la fabricación y transporte. 

capas han perdido el poder de comprar productos animales. 

Entonces. una recuperación pasaria por elevar el nivel de 

vida de la población pobre de lima y de otro lado la 

mejora en la tecnologla para acceder a las exigencias de 

otras capas 	la población. lo MiSMO sucede con 

carne, el ganado es vendido en pie, aprovechando al 

máximo el intermediario, que puesta en el camal el precio 

del animal se duplica, es decir, tanto ilytemamente como 

externamente el campesino está constantemente acosado por 

Los obstáculos que no 	 un desarrollo 

sostenido familiar y comunal. 

4.5 Ingresos y Gastos de Explotación 

En el cuadro 	37 SE detalla el ingreso y gasto 

promedio por fam"ia. El ingreso promedio bruto por 

familia es de S/. 2230.00 . El 50,3% proviene de la venta 

del queso vacuno, 29,g% del queso caprino y el 20, . de 

la venta de la carne y lana del ganado ovino. por otro 

lado, están los costos para el necesario mantenimiento 

del ganado, estos significan el 41,2% del ingreso total 

con un promedio de gasto del orden del 33,3% para los 

tres tipos de ganado. El ganado vacuno requiere de una 
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atención contínt.ta: por los mismos beneficios que brindan 

a las famidias. En los,  'caprinos el gasto incluye en 

algunos -casos la dompra de padrillos para mejorar la 

raza, estos animales están más expuestos a enfermedades, 

anualmehté mueren casi el 10% del total. Caso similar 

sucede con los ovinos, gastando más en prevención de las 

enfermedades. 

luego de realizado todos estos gastos en la 

ganadería, que es el 58,3% del ingreso. bruto total, las 

familias obtienen un márgen de utlidad 	neto de Si. 

1300.00. En el cuadro 38 se observa el comportamiento de 

la producción 'quesera, el ingreso que se obtiene y los 

costos que implica producir, analizando, el márgen de 

acumulación que las familias puedan dinamizar su ciclo 

económico. Entonces, el precio por kilo de queso 

localmente es de S/. 5.5 (19914), dentro de los cuales se 

incurren en una serie de gastos, desde el pasto, riego e 

insumos que son el 21,8% del precio total, luego está la 

evaluación 	del gasto en mano de obra familiar en salario 

local, todo este análisis se circunscribe a la producción 

de un kilo de queso, que posteriormente se generaliza, 
- 

realizado esto se obtiene un márgen de acumulación 	de 

S/. 3.3 por kg,: que representa el 60% del precio bruto 

total. Es decir, casi el 507(, de la producción se invierte 

en costos. IgUal metodología se realiza para explicar el 

proceso de transformación de un litro de leche, sabiendo 
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promedio es de 5 litros por kilo de 

deduciendo los gastos, el margen alcanza el 50% del 

precio total. Todos estos costos de producción se podria 

reducir considerablemente si 	tecnificara dicha 

producción, lo cual seria un paso importante para el 

mejoramiento de la actividad pecuaria. 



CAPITULO V 

ARTICULACION CON LOS SECTORES DINAMICOS 

5.1 Rol en la Actividad Económica 

La Comunidad Campesina ha tenido una participaciÓn, 

antes que global, más bien 	imlividual„ en la economla 

local. 'lose ha tenido un progreso significativo en este 

campo, que beneficie a la comunidad como tal, por un lado 

con los escasos nacurs,es disponibles en tierra y ganado, 

contándose con solamente el 3,3% del total de la 

superficie flsica de la comunidad, reduciéndose más por 

existencia de agricultores y ganaderos 1ndependienteS1, 

que en el caso del ganado controlan el 47,9% del tWUR1, 

por otro lado, la poca o nula tecnificación en este 

campo, generando en una baja producción y productividad„ 

mermando el nivel de ingresos de las familias. Por su 

parte el gobierno central no hace viable y canaliza las 

inversiones necesarias para mejorar la infraestructura 

productiva, que es un clamor de la población, debido al 

clima variable en los últimos 15 ~s— Inversiones que se 

serlan destinadas al mejoramiento de las represas, 

canalización de las acequias y la ampliación 



recuperaciron de nuevas tierras 	el cultivo, 

mejoramiento de las 	animales, etc. En el 

mercado local, se presenta otros 	problemas que 

a la comunidad, 	 los productos 

campesinos, no considerados en su verdadero nivel, v en 

la mayoría de los casos por debajo de sus costos, 

familias comuneras se ven en la disyuntiva de vender a 

tal precio, antes que el producto peresca. 

Por otra parte, las institiiciones gubernametales, 

destinadas 	brindar apoyo en estas zonas, DO tienen una 

participación dinámica en bien de la COMUI11~4 

limitándose a construir 	de infraestructura 

educativa, transporte, 	 por cierto 

imm...JrUcrit.es, pero no 	para el comunero. 

Todos estos obstáculos, tanto irVtel.MOS COffiti gxternos ha 

influenciado negativamente en el rol que debería cumplir 

la comunidad en su economía. En vista de esta situación 

cada vez más se ifyydividualiza el trabajo, cada quién 

busca la mejor manera de obtener sus ingresos 

diver-sificándo sus actividades. Es la comunidad como tal, 

el que vele por su propio desarrollo, es decir, la 

pob.LmziCm organizada comunalmente, es la mejor manera de 

enfrentar los problemas, contra ellos mismos y contra 

naturateza, contando para ello con una organización 

sélida, dinámica y disciplinada, 



La comunidad en los actuales momentos se limita al 

cowtrol y manejo de los pastos naturales, que por cierto, 

no le rinde ningún beneficio. No existe, de otro lado, un 

excedente monetario regular, que permitiese la inversión 

en la producción, de allí las prácticas de una producción 

para el autoconsumo, del mismo modo el mercado a través 

del dinero, no ha sido capaz de introducir tecnología en 

la etapa primaria de la producción, pero si le..; hace en la 

etapa final, en el consumo. 

Aportes al Sector Social 

Sin un buen nivel económico la población no puede 

consolidarse socialmente. La comunidad de Yauyos con una 

tradición bastamte rica, a medida que transcurre los a'$.7ibs 

se va perdiendo en el olvido, perdiendo su identidad como 

tal por 	indiferencias mostradas por los propios 

comuneros. Entonces, no hay una unidad sólida 

represente el sentir de la población. las migraciones a 

partir de la década del 70 y que continua en 

actualidad 	hecho disminuir la capacidad de fuerza de 

trabajo empleada en el campo, así mismo se ha acentuado 

el fenómeno de las inmigraciones de personas venidas de 

las comunidades vecinas, debido a los mismos problemas 
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que aquejan a estas comunidades, este problema trastocó 

Los 	propios de 	comunidad, familias con 

distinto modo de vivir 	detrabajar, etc, a pesar de ser 

la misma raza, pero siempre cada pueblo tiene sus 

particularidades y cada uno siente por la tierra que les 

vid nacer, de esta manera 	pierde la oportunidad de 

consolidación comunal. 

5.3 Participación Política 

la comunidad tiene poca p‹m—iiicipmj.(m en la vida 

politica propiamente dicha. En los actuales momentos no 

es una organización relievante que esté a la altura de 

las circtm.uytancias, esto hace que no se tenga una 

relación buena con las inwtituciones descentralizadas del 

gobierno y ser por ende, beneficiaria de los aportes 

desembolsa el estado, la comunidad como conocedora de su 

realidad, sus problemas , sus aspiraciones, sus metas, 

como es obvio, en cada oportunidad que se presenta se le 

utiliza politic,mrfente. individualmente, tampoco, tiene 

una p,m—ticipim:i(im activa en la politica local ni 

nacional, los comuneros están más abccados en procurarse 

un sustento diario, que le es indiferente esta actividad, 
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quizás por el conocimiento de crearse problemas 

genera la participaciÓn en estas acciones. 

5.4 Difusión de la Cultura y Costumbres 

Una de las atividades humanas importante es la 

práctica de las costumbres. Un pueblo con tradición, con 

costumbre es un pueblo que no pierde 	Lientichad. que 

su pasado, su presente y su futuro, Un pueblo 

culturizado es difícil de someter, de allí, la 

importancia que tiene la educación que es uno de los 

pilares en la formación de la sociedad. la  cultura y 

costumbre, eetán en ese sentido, relacionado MáS COrl 

comunidad, wirque ellas conservan ancestralmente 

difusión y los transmite de generación en generación. 

Sin embargo, Cofflo la vida de un pueblo o una nación, 

marcha en función del bienestar económico y cuando este 

bienestar ni siquiera es ya imaginable, entonc i  todas 

las demás actividades se deforman, cambian, hasta 

desaparecen. La comunidad tiene poca participación 	en la 

educación de sus hijos, no existe, una fiscalización 

efectiva, proponiendo una alternativa de educación para 

la vida en el campo, para el medio donde viven y no la 
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educación para la vida urbana impartida en la actualidad 

fuera del contexto del alumno, asi se resolveria en parte 

E? l problema de la falta de tecnificación de la actividad 

agropecuaria sin el requerimiento de técnicos 

calificados. El avancé ternológico de las comunicaciones, 

también llegó a la Comuniad por intermedio de la 

televisión, que está cambiando progresivamente el modo de 

de la población joven, despreocupándose asi del 

medio donde viven, es obvio, imaginar 105 efectos en el 

largo pLázo. Estos fenómenos están cambiando, por cierto, 

la vida en el nivel de consumo de las fam'l: Rs„ pero la 

tecnologia no es capaz de modernizar la producción, donde 

deberia tener un papel más que importante y vital. 



CONCLUSIONES 

La toma de decisiones en la actividad agropecuaria de 

la Comunidad de Yauyos y sus familias comuneras está en 

socio-económicos que influye 

condiciona dicha actividad, para de esta manera asumir 

comportamientos que le permita alcanzar los ohietivos 

trazados. Contando para ello, con escasos 

productivos disponibles. Es así que de acuerdo a las 

hipótesis planteadas para el desarrollo del presente 

estudio podemos concluir en lo siguienteP, 

La economla de las familias yauyinas se sustenta 

principalmente en la actividad pecuaria, con la venta kie: 

derivados ganaderos, con lo cual las familias se 

vinculan al mercado. La agricultura, por otro lado, en 

100% se realiza con riego, esta actividad proporcióna los 

bienes de autoconsumo que complementan la canasta 

familiar, 

La migración, es otro de los factores infhdyent.es en 

la ci....,frípw.:,icick-i  de la unidad fam.iliar. El tamal° familiar 

decidirá la cantidad disponible de fuerza de trabajo 

dentro y fuera de la familia. 



Las consecuencia por tal fenómeno, han sido negativas 

comunidad en Su conjunto e individualmente:, Los 

migrantes son en su mayoría jóvenes entre 25 y 40 

con un potencial económico alto,: Cerca de 3 personas por 

familia migran en busca de mejores condiciones de vida.. 

Del mismo modo, existe un flujo regular de inmigrw-rtfis 

que salen de su pueblo por el empeoramiento de su nivel 

y se establecen en la comunidad. estas fam—L -Is 

llenan el vacío dejado por los migre.{.ntes en lo que se 

refiere a la fuerza de -trabajo„ sin embargo, la unidad 

familiar se 	afectado económicamente al contratar 

mano de obra, que wytes, lo realizaba con los miembros 

que aún no migraban. 

3.- La familias disponen de tan solo el 3,3% del total de 

tierras de la comunidad. Lo que significa que se utiliza  

una reducida extensión de tierras para el cultivo aunado 

al sistema  hereditario y de compra venta de los mismos. 

Los pastos naturales que maneja y controla la comunidad 

no 	ninguna. 	de utilidad para la 

instibición. Su usufructo por parte de los comuneros o de 

ganaderos 	 es completamente gratis, 

haciendo de paso, un uso imdi.s.criminado, que en épocas Le 

escasez se presentan los problemas tradicionales por no 

lAmer una reglamentación adecuada para su utilización. 
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La comunidad por encontrarse en una zona de 

Agricultura de Riego y Ganadería Lechera, cuenta con 

cantidad del recurso hídrico almacenadas en 

varias lagunas, sin embargo, hasta la actualidad, no se 

ha puesto en marcha un adecuado plan de represamiento, 

que beneficiarla a la comunidad en épocas de estiaje: Los 

canales de regadío tampoco ofrecen un rendimiento 

eficiente en la conducción del 	por tener una 

estructura tradicional. 

4.-- Las familias comuneras en su mayoría tienen acceso a 

los' recursos productivos, principalmente en tierra y 

ganado, pero se diferencian uno de otros en la cantidad y 

calidad de los mismos, es decir, DM'“7.~111-aCiÚsn de dichos. 

recursos en manos de pocas tami 

valorización cuantitativa 	los recursos 

productivos (tierra, ganado y herramientas) a diciembre 

de 1994 constituye el capital total de las unidades 

productivas familiares. De acuerdo al rango alcanzado por-

Las famflias se ha podido clasificar en tres tipos que 

sol'-  l unidades productivas de capital escaso, de capital 

medio y de capitia alto. que en la práctica nos demuestra 

la diferenciación existente entre las familias comuneras. 

En vista de esta realidad, las familias diversifican 

sus actividades para cubrir sus necesidades básicas, como 



en el comercio, algún oficio o empleo y principalmente en 

La venta de su fuerza de trabajo esto lo realizan las 

familias de escasos recursos, que 	representa su 

principal fuente de ilnrel,J.o. Las familias con 

rtycursols productivos en tierra y ganado se dedican 

exclusivamente a 	actividad, que LMDbif.'in ft  le 

representa sus w—incirmtl fuente de ingreso, y en menor 

medida se dedican a otras actividades, logrando en 

algunos casos cierta acumulación monetaria. 

De acuerdo 	agropecuarios, la oferta y 

demanda de 	en épocas estacionales, tanto en 

siembra como en 	determinarán la estrategia 

asumir en cuanto a la asignación de mano de obra en la 

unidad familiar. Aqui se establecen las relaciones de 

producción dentro de la comunidad 	dinamizar el 

proceso productivo. Existiendo tres formas de relaciones 

de produccionl . el trabajo familiar, trabajo reciproco o 

ayni y el trabajo asalariado, dentro de los cuales el 

trabajo reciproco es el eje que mueve la actividad 

agrolpecuria. 

Las familias comuneras cultivan parcelas que se 

diferencian en la cantidad y calidad, cuyos productos, 

pl— cipalmente los derivados lecheros se 

los cultivos ¿m.-jr..1.(mlas l, especialmente la papa, 

seadwado para tal fin, es destinado para •la venta. En ese 



representa un recurso muy 

importante en la generación de ingresos y 	vez 

base, de la producción mercantil y su relación con 

mercado. Dicha actividad es realizada por aquellas 

fam'l las de capital alto y medio, por el acceso que 

tienen a las tierras y ganado en regular caivlidad. 

6. El nivel de ingreso 	por cada familia, 

también, se rige por la cantidad 	de recursos 

productivos, éstas tratan de maximizar los beneficios 

recurriendo a 	menor costo posible. Del mismo modo, la 

dedicación a actividades extra-agropecuarias 	la 

intensidad de uzación de la mano de obra, también 

decidirá el nivel de ingresos. Todos estos factores 

deterudnarán finalmente el grado de diferenciación al 

interior de la comunidad. 

La relación directa entre los recursos productivos 

el ingreso agropecuario conlleva á la existencia de 

maximizar dicho ingreso utilizando al máxiMo 	fuerza de 

trabajo fam—liar sabiendo que su producción se 

sometida a la dinámica del mercado. 

La producción de ¿Mt.0(.7.(~WK)!, evidentemente, no cubre 

las necesidades alimenticias, por lo que una parte 

importante de sus ingresos monetarios será destinado 	la 

compra de productos en el mercado como azúcar, arroz, 
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fideos, vestidos, además de gastos en educación, salud 

hernmnielyt.as, etc., no teniendo, por lo tanto, excedentes 

monetarios. 

Las familias de escasos recursos, se ven en la 

obligación, de buscar fuentes alternativas que le generen 

sus irlgr~:,,s. Las familias de recursos medios, tratan de 

equilibrar sus ingresos y no tratar de incurrir en gastos 

immcesarios y en muchos casos a invertir solamente en su 

alimetvL.kción„ es decir, esto se ha convertido en un 

circulo vicioso 	dé producción -consumo, 	no hay 	una 

ampliación de las tierras agrícolas y menos de la 

wroduccion y productividad de los productos. 

	

Las fami I ',as de 	recursos altos, tien (...,./r1 ex cede,m.ri.eii. que 

lo 	invierten en 	el mantenimiento 	de SUS recu rscs 

disponibles, es decir„ 	Como disponen de recursos 

regulares, esto también, genera un costo para su 

mantenimiento, comen arriendo de pastos, curación de sus 

animales, pago de mano de obra, etc. 

En términos generales, se observa que las familias 

comuneras, tanto de escasos, medios y altos recursos„ se 

dedican a otras acti,./id¿mies no agropecuarias. Guiados por 

racionalidad de una 
las oportunidades 

económicas en todos los campos!, para incrementar sus 

ingretsos„ sin embargo, la acumulación vista, es casi 



nula, por las mismas comlicioncys de su explotación tanto 

en la producción como en su relación con el mercado. 

7. La ganaderla, 'principalmente vacuna, juega un papel 

muy importante en la vida comunal. Las familiaS dedicadas. 

principalmente a esta actividad obtienen sus ingresos en 

un 90% y de otras el 70%. 

En su mayor-Sa los comuneros tienen acceso al ganado, 

sin embrago, se diferencian por la cantidad de los MicSMOS 

generando en una concentración en pocas manos, que a la 

postre desequilibra el nivel de ingreso de cada una de 

ellas. El ganado en producción se mantiene en un 100% 

parcelas con alfalfa o el kiknyo no hay la disposición o 

costumbre de ordear en los pastos naturales, estos están 

reservados al ganado caprirm„ ovino y a los vacunos sin 

FI roducción. 

8. Los niveles de producción y preductividad de la 

actividad pecuaria en la comunidad es baja, no se ha 

introducido baimolenía para su mejormiento tanto en raza 

como en leche. Ello repercute en los bajos niveles de 

ingry:isci por la venta del queso.. 

producto es destinado, obviamente, en un 95% a la 

venta, siendo entonc.es„ la principal fuente de ingreso de 

las familias comuneras. 



En el plano económico en general, la actividad 

agropecuaria permanece estancada, tan solo se cultiva el 

3,3% del área total de la comunidad. No se ha logrado 

ampliar la frontera agrícola, la inversión por parte del 

gobierno es casi nula y las familias, imlividualmcmte no 

han tenido un desarrollo en los últimos aZos, los 

r'ecursos productivos para tal fin son escasos y de otro 

lado el mercado, a pesar del intercambio mercantil, no ha 

generado un excedente monetario por la poca producción 

vendida y los desequilibrios entre los precios de los 

productos campesinos e industriales. 

Socialmente se está perdiendo lentamente los valores 

ancestrales, la migración e imiligracióm ha generado la 

perdida de una identidad sólida, con la aparición de 

nuevos valores ajenos al medio donde habitan. 

Por otor lado la comunidad no tiene una participación 

activa en la política, tanto internamente COMO 

externamente. Guiados por su racionali~ de DO 

immiscuirsm en problemas del tipo polftico no practican 

esta actividad. De igual manera la cultura 

costumbres han sido relagadas 	segundo plano por los 

mismos problemas descritos anteriormente. 



RECOMENDACIONES 

- La Comunidad Campeina solicite al Cobiermo Central una 

mayor atención y materialización de inversiones en la 

infraestructura productiva 	tales como l: 	Represamiento 

adecuado de las lagunas, mejoramiento de los canales de 

regadio, mediante la canalización con lo cual se evitaria 

el mal uso de las aguas y el aprovechamiento optimo en 

las épocas de sequía. 

- Inversiones para la obtención de tecnologia para el 

mejoramiento técnico en cantidad y calidad de los 

productos agrícolas y pecuarios, 

Reorientar y equipar adecuadamente con una buena 

organización 	el Instituo Tecnológico "Jatum Yauyos" para 

dotar y especializar 	ténicos de mando medio que lleven 

adelante el proceso de desarrollo de la actividad 

agropecuaria, siendo esta una de las instituciones 

técnicas más importante para la Comunidad. 

La puesta en funcionamiento de una pequeNa 

agroindustria con los derivados de los productos  

pecuarios,, 

- Creación de pequeISas empresas artesanales (tejidos). 



- Reorientar el sistema educativo desde el nivel inicial 

hasta el superior con el fin de adecuaria a una educación 

para la vida rural y no para la urbana como se imifLmt.a 

actualmente, de este modo establecer un nexo entre la 

práctica educativc Y La práctica productiva, para que los 

educandos transformen el entorno de la naturaleza y la 

sociedad. 

El .funcionamiento y equipamiento de una biblioteca 

central con la biblicigr,wfl, edecuada para el buen 

desonvolvimiento de la comunidad en general. 

- La continuaciÓn 	del asfaltado de la carretera 

Lunahuaná-yauyos-Huancayo que permitirla un mayor 

movimiento comercial y una interrelacion económica con 

otras regiones en beneficio de la comunidad. 

diferentes instituciones locales comol Municipio, 

Microregión, Agencia Agraria, Colegio, etc, deberlan 

colaborar estrechamente con 	Comunidad a fin de 

materializar diversos proyectos para el desarrollo de la 

Comunidad. 
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CUADRO "A" 

ESTRUCTURA SOCIO-ECONOMICA DE LA COMUNIDAD 

( Basado en la Tabla de Insumo-Producto de LEONT1EF ) 

A través del cual es posible introducir una variante; en lugar de asumir relaciones entre sectores 

productivos asumimos relaciones entre familias comuneras 

COMUNIDAD 

FAMILIAS COMUNERAS 
1 	2 	3 	1101 

M 	FA 	 q11 	q22 	0 	0 1 Q1 
MI- 	2 	q21 	q22 	q23 	q23 1 02 
LIAS 3 0 0 q33 	 0 1 03 

1 

D 	COMU- 	qi1 	O 	o 	 ajá 

	

A RE- 	ti 	11 	12 	13 	 
RAS 	Al 	Al 	A2 	A3 	Ai 

UERA GAS- 	Mi 	M1 	M2 	M3 	Mi 

	

E LA TOS 	Pi 	P1 	P2 	M3 	Pi 

	

OMU- MONE- Gi 	01 	02 	03 	Gi 

	

\IIDAD TAR105 Si  Si $2 $3 	Si 

FUERA DE LA COMUNIDAD 
(Iiilicroregión y Región)  

NGRESOS MONETARIOS  
YVi YXi YVVi Vi 
YV1 YX1 YW1 Y1 
YV2 YX2 YW2 Y2 
YV3 YX3 YW3 Y3 

YVi YXi YWi Vi 



ESTRUCTURA SOCIO—ECONOMICA DE LA COMUNIDAD 

VARIABLES: CUADRO "A" 

qij= Cantidad de trabajo entregad& por la familia (i) a 

familia (j) o cantidad de producto por unidad de 

trabajo (dia/hombre) entregada por la familia (1) a la 

familia (j). 

Qi:s Producción total (Agropecuaria+Artesanal) de la familia 

(1). 

lis Insumos totales requeridos por la familia (i) de la 

familia (1). 

Aut.oconsumo de la familia(i). 

YVis Inc..jrlo por venta de productos de la familia (1)r. XiPi 

YX1= 1ngri7,-fso por la actividad extraagropecuaria 	de la 

familia (i). 

YWi= Ingresos salariales de la familia (i) fuera de la 

comunidad. 

Yi= Ingresos monetarios totales recibidos por la familia 

(1). 

Mi= Gastos para la compra de productos de consumo familiar 

de (1)1 MiPi 

Pi= Gastos para la producción agropecuaria. 

Gastos monetarios totales de la familia (1). 

Sis Excedente de la familia (i). 
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La familia (I) al utilizar su fuerza de trabajo sobre sus 

propios medios de producción obtiene por sl una cantidad de 

producto (gil) por unidad de 1.rab,icjo. 

La misma familia (1) entrega a la familia (2) (q21) y 

recibe en reciprocidad (ayni, minka) una cantidad (q12). 

La familia (2) vende asalarialmente su fuerza de trabajo a 

La familia (3) por cuyo concepto recibe (q23). 

De esta manera se establece una matríz de Relaciones 

Interfamiliares basada en la uttliz,mj.e.'m de la fuerza de 

trabajo por cada familia que puede ser cuantificada ya sea 

en unidades de trabajo (dias/hombre) o en cantidad de 

productos. 

Esta matríz está compuesta de una diagonal principal, 

constituida por el trabajo familiar y los triangulos 

superior 	inferior, constituida por las distintas 

modalidades de relaciones de producción. 

El conjunto de relaciones de producción permite a cada 

familia obtener una producción (01) de la cual autoconsume 

(Ai) y el excedente (01-A1) es intercambiada fuera 

comunidad en (XiPi). A partir de esta relación los comuneros 

se articulan mercantilmente (YVi). 

Dado que (Di) es insuficiente para satisfacer sus 

necesidades, buscan mejores ingresos con CY'Xi), (Wi). 

Así las familias comuneras reciben ingresos monetarios 

compAesta por:1 

Yi= YVi + YXi + yku 

Luego las familias comuneras utilizan sus ingresos 

monetarios en los siguierites gastos11 
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l< Mi= 	Compra de bienes y sfiírvicios para el consumo 

familiar a Pi (precios) 11 0Mi= MiPi 

* Pi= • 	Compra de bienes y servicios para la producción 

nropecuaria. Lo que hace finalmente un gasto dell 

Gi= Mi + Pi 

- Lo cual hace un balance entre ingreso y gasto. El 
excedente Si lo hubiera será:: 

Si tomamos como ejemplo practicoja actividad económica en 

el allo de 1994 del promedio de familias comuneras veremos 

que tuvo el siguiente comportamientol 

Irmjreso Agricola- 	 s/. 1600.00 

Ingreso Pecuarics- 	 1300.00 
Ing. Extraagropecuario 	 800.00 
Ingreso salarial- 	 000.00 

Gasto de Consumo 	 4274.00 
Gasto de Producción 	 2020.00 

Yi= YVi + '(XI + YWi 

2900 800 + 100 

'fi= 4100 

Gi= Mi + Fi 

Gi= 1274 + 2080 

Gi= 6854 

Si= Yi - Gi 

Si= 4100 - 6851 

Si= - 2254 
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Como se observa en el resultado las familias tienen UD 

déficit muy elevado, es decir, 	pérdida económica 

imposible de superar, lo que es una constante al'ib tras a'l'ib 

de esta manera se explica el estado social. y económico de 

las familias y el porqué de su pobreza, 

4 
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Y.  

(Ingreso) (Tierra) 

IV 	 L (Trabajo,w) 	I 	 IR 

(requeriniento de 

fuerza de. trabajo) 

Dispon. 

O (P roducc ió n) 

GRÁFICO " A " 

ECONOMÍA COMUNERA 



Como se observa en el gráfico "A" el desemvolvimiento 

de la Economía Comunera se realiza en base a 1 principales 

variables con que los comuneros llevan a cabo su ciclo 

económico. La tierra, su fuerza de trabajo, su producción y 

los ingresos obtenidos. 

Tenemos en un primer momento, que las familias tienen 

un requerimiento de mano de obra autónomo, es decir, para 

cuidar el ganado, recoger leía., agua, etc., en el gráfico 

aparece como OC, a partir de esto las familias utilizan su 

fuerza de trabajo en la actividad agropecuaria con OB esta 

recta es plana porque la actividad agropecuaria es 

estacional. La intersección de la recta CR (requerimiento de 

fuerza de trabajo) con la recta MI nos da OT', asea, los 

requerimientos son iguales a las disponibilidades famil'ares 

de fuerza de trabajo. 

Luego, la aplicación de L (W) a una cierta cantidad de 

tierra (T) permite cierta 	producción (0) y asumimos una 

función de producción de rendimientos constantes dado por la 

recta OP (esto es asl, dada la abundancia relativa del 

trabajo respecto a la tierra que permite suponer que la 

tierra no será un factor limitante). Esta función de 

producción se moverá de acuerdo a la tangente del ángulo (a) 

que viene a ser el coeficiente de rendimiento por unidad de 

tierra, y esto depende de la calidad y la tecnología de la 

tierra. 

Entonces, con una 01—  de tierra y con una OB de trabajo 

se obtiene una producción de 00'. Pero (3D 'es insuficiente 

para satisfacer las mínimas necesidades de las familias. 

Para esto se necesita de 00" (producción de subsistencia), 

en vista de esto las familias está obligada a buscar 

ingresos complementarios. 

Luego tenemos que 00" puede convertirse en ingresos 
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monetarios (Y) si se vende la totalidad de la producción y.  

esto se convierte en ingresos como OY" y tenemos la recta 

de transformación producto-ingreso 0."Y" a precios dados 

por la tcm-igent.e de (p). 

Lo anterior está explicado como supuesto, ahora 

levantamos el supuesto , como vimos en la primera parte que 

- sólo se produce 00' entonces, se alcanza OY: y el campesino 

deberá procurarse Y:Y" vendiendo su fuerza de trabajo (w). 

si no se vende el total producido, lo que se dá 

verdaderamente en la realidad y cotidianamente, entonces se 

queda con DO"' (autoconsuno) y trazamos la recta  

DJtonces observamos que Y"--Y: se obtiene por la venta de 

productos e Y'Y" por la venta de su fuerza de trabajo. 

Luego concluimos que el único recurso que le queda a la 

familia 	venta de su fuerza de trabajo (w) y dado las 

necesidades de ingresos complementarios, enbm-ices las 

familias vende su (w) sobrante es decir, BA (ver gráfico). 

Por estos casos las salarios difieren la curva de ingreso 

salarial (FM). 
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CUADRE] "El" 
ASPECTOS GENERALES DE LA FAMILIA COMUNERA 

FAMI 
LIAS 

SEXO EDAD MHIJOS NIVEL EDUCATIVO OCUPACION 

M P RESID. MIGRA. SIN 
INSMR- 

PRIM. SECO)?. SUPER- AGRIC- GANAD- COMER. EMPLE. OFICI. 

.11 

i 
69.8 30.2 

- 54.4 
58.0 
2.6 

44.0 
2.04 

3.0 
- 

39.0 
- 

20.0 
- 

18.0 29.7 
- 

50.0 6.2 12.4 
- 

1.7 
- 

ACTIVIDAD AGRICOLA 

FAMI- 
LIAS 

TIERRAS (HAS) HERRAMIENTAS PRODUCCION 
(PANI,LEVAR) 

DESTINO(KG) CAPITAL TOTAL 

POSEN NO 
POSEEN 

CULTIVA-SIN 
DO CULTIVAR 

TACMA LAbWA milmn% KG/1/2 
HA 

=TI- 

(xont) 
autocon . trueque venta Escaso rodio Grande 

it 
Ñ 

84.4 
2.5 

15.6 
- 

66.9 
1.75 

23.1 
0.75 

82.8. 
2.0 

100.0 
2.0 

100.0 
2.0 

- 
5.3 

- 
1881 

41.0 
200 

12.0 
41 

47.0 
296 

18.75 
1253 

67.19 
10656 

14.06 
27641 

ACTIVIDAD PECUARIA 

FAMI- 
LIAS 

GANADO PRODUCCION 
(ANUAL 

RENDIMIENTO pe e 

(ANUAL) 
DESTINO LUGAR DE DESTINO 

P°"" NO 
POSEEN 

VACUNO CAPRINO OVINO IECHE 
LT ( 	) 

QUESO 
(KG) 

CARNE 
( KG) 

LECHE 
(LT) 

QUESO 
019) 	-- 

autocon trueque venta CAÑETE LIMA ItUARCAY0 

.X 
-2 

84.4 
- 

15.6 
- 

54.7 
19.6 

21.9 
66.8 

7.8 
214.4 

- 
3710 

- 
600 

- 
217 

- 
422 

- 
50 

17.6 
- 

3.4 
- 

79.0 
- 

32.5 
- 

65.0 
- 

2.5 
- 
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CUADRO N° 1 

EVOLUCION Y TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL EN LOS PRINCIPALES CENTROS POBLADOS DE LA ZONA DE AGRICULRURA DE 

RIEGO Y GANADERI A LECHERA 

CENTROS 

POBLADOS 

POBLACION TASA DE CRECIMIENTO ANUAL 

1876 1940 1961 1972 1981 

1107 

289 

298 

306 

397 

335 

1993 

1110 

312 

280 

280 

396 

315 

76-40 

1,03 

0,14 

0,50 

-0,42 

1,50 

1,35 

40-61 

1,53 

-1,08 

0,44 

0,29 

-1,54 

-0,12 

61-72 

-2,16 

-1,64 

-2,84 

-2,72 

-1,88 

-0,98 

72-81 

-0,37 

3,02 

-1,45 

-3,22 

2,95 

2,99 

81-93 

0,02 

0,66 

-0,01 

-0,71 

-0,02 

-,050 

YAUYOS 

COLONIA 

ALLAUCA 

TUPE 

CUSI 

OUISQUE 

549 

303 

309 

687 

201 

200 

1058 

333 

426 

524 

523 

472 

1456 

255 

467 

557 

377 

450 

1145 

221 

340 

411 

306 

413 

FUENTE: Censos Nacionales de Población: 1876, 1940, 1961, 1972, 1981, 1993 por Centros Poblados. INEI 



CUADRO N°2 

NUMERO DE FAMILIAS Y TAMAÑO EN LOS PRINCIPALES CENTROS POBLADOS DE 

LA ZONA DE AGRICULTURA DE RIEGO Y GANADERIA LECHERA 

NUMERO DE 	FAMILIAS TAMAÑO 
CENTROS 
POBLADOS 

1972 1981 1993 1972 1981 1993 

YAUYOS 311 303 300 3,7 3,7 3,7 
COLONIA 59 74 80 3,7 3,9 3,9 
ALLAUCA 96 77 70 3,5 3,9 4,0 
TUPE 139 103 100 3,0 3,0 2,8 
CUSI 86 114 120 3,6 3,5 3,3 
QUISQUE 107 79 70 3,9 4,2 4,5 

:INEI, CENSOS NACIONALES, 1,972, 1,981 Y 1,993 



CUADRO N°3 

COMPOSICION DE LAS FAMILIAS COMUNERAS SEGUN EDAD, SEXO Y LUGAR 

DE RESIDENCIA 

, 
I___ : 	7 liD,S (1) IN° Miem 	%(2) 
i 1 

11: MIEMBROS RESIDENTES 

1Menores de 10 años 

ide 10 a 16 años 

Hombres de 16 - 60 años 

IMueres de 16 - 60 años 

IMayores de 60 años 
, , 

0.53  
0,53 

1,39 

1,14 

0,56 

1,05 

0,58 

0,92 

0,91 

0,50 

34 
' 	34 

73 

36 

80ii  

. 
1. 	8,72 

8,72 

1 	
22

'
82 

, 	18,72 

0,23 

o 

V 

I
i 

II:1 

il 

11 
TOTAL 4,15 1,99 226 66.21 

ill: MIEMBROS NO RESIDENTES 
¡Menores de 10 años 

lde 10 - 16 años 

Hombres de 16 - 60 años 
[Mujeres de 16 - 60 años 

Mayores de 60 años I 

- 

1,03 

0,91 

- 

- 

1,02 

0,85 

- 

66 

58 	' 

- 

1487  

- 

16,92 

: 

- 

II 

Ij 
i 

t 
l 

1  

II 
1 

[TOTAL 	 1,94 il 1,37 ; 	124 31,79 11 
11- 0TALES 	(1+11) 	 6,09 i! 1,83 	1 390 100,00 II 

Desviación Estándar 

Porcentaje de miembros de la familia respecto al total 

- 148; - 



CUADRO N°4 

MIGRACION Y CICLO VITAL FAMILIAR 
(PROMEDIO) 

• EDAD DEL JEFE DE FAMILIA 
20-29 30-39 40-49 50-59 _ 60-69 70-79 +80  

N° DE FAMILIAS 3,0 8,0 12 13 19 

O
 te

 e
l  

tl)
 
r
 	

co 
V

W
C

O
C

'J
r
C

i 

1  
 

1 
N° DE MIEMBROS DE LA FAMILIA (NF) 2,3 3,5 7,5 6,9 6,6 8 
N° DE MIGRANTES (NMIG) - 1,2 2,8 2,9 - 
N° DE RESIDENTES (NRES) 2,3•   3,5 6,3 4,1 3,7 8 
N° DE HIJOS TOTALES (NH) 1,0 2,0 5,5 5,2 4,7 6 
N° DE HIJOS RESIDENTES (NHRES) 1,0 2,0 4,5 4,0 2,5 3 
N° DE HIJOS MIGRANTES (NHMIG) - - 1,0 1,2 2,2 3 



1‘71NMI 

7b 60 80 EDAD 20 	30 	410 	510 

NHRES 

GRAFICO N°1 
MIGRACION Y CICLO VITAL FAMILIAR 

(PROMEDIO) 



CUADRO N°5 

NIVEL DE EDUCACION DE LOS MIEMBROS FAMILIARES RESIDENTES (1) 

NIVELES DE INSTRUCCION JEFES DE FAMILIA 

 	, 	  
1 
1 OTROS MIEMBROS 	I 

NUMERO 	% NUMERO I 	% 
, 

SIN INSTRUCCION 2 	3,1 

PRIMARIA INCOMPLETA 8 12,5 31 12,0 

PRIMARIA COMPLETA 29 45,3 21 8,1 

SECUNDARIA INCOMPLETA 8 	12.5 48 18,6 

SECUNDARIA COMPLETA 10 	' 	15,7 ' 	91 35.3 

SUPERIOR 7 	, 	10,5 	. 67 26.0 

1 
TOTAL 	 1 	64 	100.0 258 100.0 

(1) No P-- E7 corsiftren -los merorss (-'s 6 Er7los 

- 15'1 - 



CUADRO N°6 

PRODUCCION, VENTA Y DESTINO DE LOS PRODUCTOS PECUARIOS (en %) 1994 

LUGARES DE VENTA (2) 

PRODUCTOS 
l 
IPRODUCCION I 

il 

II 
1 	VENTA (1) 

I 

COMUNIDAD E 	CAÑETE 
1 
1 LIMA 

l 

I HUANCAYO 
I 
l TOTAL 

II  
II 

VACUNO 

CAPRINO 

OVINO 

QUESO 

I 

I 
1 

II 

1 

1 

I 

i 
I 

1 

I 
) 

100 

100 

100j 

100 

1 

1 	95,0 

i 	80.0 

60.0 

l 
I 	95,0 

l 

5,0 

j 
I 

H 	20.0 

50 

I 
1 

; 
I 
I 

II 

I 

I 

l 
I 

I 

E 

15,0 

50.0 

30.0 

50 

I 
1 

11 

1 1  

) 
I 
i 

j 

I 

i 

80,0 

50.0 

50.0 

80,0 

1 	
I II 

i 

I 

1 
I 

I 

I ,i 	10,0 
I 
I 

) 
I 

	

 	1 	 

I 

I 

1 
1 

II 

I 

r 

I ri 
l 
I 
I 

; 
I 

100,0 

100.0 

1000 

100,0 

11 

1 

1 il  

la diferencia corresponde al autoconsumo y trueque 

Porcentaje con respecto el total de venta 

FUENTE: Agencia Agraria Yauyos 

- 1'52 - 
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CUADRO N°8 

POBLACION ESCOLAR SEGUN NIVE LES, POR 8E1(0, 1982-1994 

NIVELES 

POBLACION 	ESCOLAR 

TOTALES 

85-94 

% 
1 9 8 2 1 9 8 5 1 9 9 0 1 9 9 4 

1-1 M TOTAL % H M TOTAL % H m TOTAL H m TOTAL % 

EDUCACION 
INICIAL, 22 24 46 11,3 17 20 37 10,2 23 30 53 14,5 so 40 70 15,3 206 12,9 

ÉDUCACION 
PRIMARIA 102 105 207 50,7 93 91 .184 50,7 110 99 209 57,3 113 127 240 52,3 840 52,7 

EDUCACION 

SECUNDARIA 96 59 155 38,0 81 61 142 39,1 60 43 103 28,2 as 51 149 32,4 549 34,4 

TOTALES 220 188 408 100.0 191 172 383 100.0 193 172 365 100.0 241 218 459 100.0 1595 100.0 



CUADRO N°9 

POBLACION DOCENTE SEGUN NIVELES Y SECCIONES 1982-1994 

_ 

NIVELES 

POBLACION 	DOCENTE 	Y 	SECCIONES 

1 9 8 2 1 9 8 5 1 9 9 0 1994 

CON 
TITULO 

SIN 
TITULO TOTAL BEOCIO. 

CON 
TITULO 

SIN 
TITULO TOTAL BEOCIO. 

CON 
TITULO 

SIN 
TITULO TOTAL SECCIO. 

CON 
TITULO 

SIN 
TITULO TOTAL BEOCIO. 

MUCACION 
INICIAL 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 4 3 1 2 3 3 

EDUCAOON 
PRIMARIA 2 9 11 10 3 6 9 e 4 8 12 10 6 e 12 11 

EDUCACION 

IECUNDARIA 3 7 10 6 3 6 9 6 29 11 6 5 1 6 6 

TOTAL 6 17 23 18 7 13 20 17 6 17 27 19 12 9 21 19 

FUENTE: USE 24 YAUYOS 



CUADRO N°10 

POBLACION ESTUDIANTIL Y DOCENTE DE LOS INST. SUPERIORES 1986-1994 

AÑO INSTITUTO 
N° 

INGRES. 
N° 

RETIRAD. 
POBLAC. 
ESTUDIA DOCEN. SECCIO. 

1986 TECNOLOGICO 60 54 6 5 1 

1990 4  12 e 20 4 

1994 . 30 10 14 4 3 

TOTAL u 72 14 4 3 

1991 PEDAGOGICO 47 5 42 5 1 

1992 a 30 2 70 5 2 

1993 . 20 15 75 e 3 

1994 • 25 28 72 7 4 

TOTAL .  72 7 4 

TOTALES 86 11 7 

FUENTE: INSTITUTOS SUPERIORES. TECNOLOGICO Y PEDAGOGICO 
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CUADRO N'? 11 

NACIMIENTO Y DEFUNCIONES EN LA COMUNIDAD 

1980-1 994 

EDAD PROMEDIO DE MORTALIDAD 
TASA DE TASA DE 

0-1 AÑO 
EFUI1C DEFUNC. 

1.7 

19 

16 

12 

64 

-3,4 	4 

2,2 	3 

16 

N^  

4 

5 

; EDAD 

1,8 

2,5 

2,4 

N" 

AÑO 
	

NAO IMIE • 

_ 

	

1990 	43 

	

1 985 	 -4,1 

	

1 990 	44 

	

1 994 	49 

	

TOTAL 	171 

I -1 5 AÑOS 

N° 	); EDAD 	% 

	

29,4 	4 
	

1.5 

	

15.8 	2 

25.0 	3 
	

6.3 

33.3 	2 
	

9.5 

11 

i- DE 15 AÑOS 

	

N" 	EDAD 	c1f) 

	

8 	62,6 	47,1 

	

14 	62.2 	73.7 

	

9 	69,4 	56,2 

	

6 	54,2 	50.0 

37 

NACIM. 

4,6) 

2,2 

23,5 

7 10,5 

1 8,8 

1 6,6 

16 42,8 -6,9 0,9 56,7 62.1 1 7,4 5,1 25,9 1,9 



CUADRO N° 12 

TENENCIA DE LA TIERRA POR FAMILIA COMUNERA (HAS) 1994 

TENENCIA 	ALFALFA PANLLE KIKUY0 E.RIASO TOTAL 

FIA:CCNDUCCi O N 
INDIRECTA 

ARRIENDO 

i1 % SOBRE EL TOTAL 
!I 

AL PARTIR 

:1 	X 

SI, SOBRE EL TOTAL 

TOTAL CONDUCCION1'; 
INDIRECTA 

— 
X 

111  % SOBRE EL TOTAL 

IÍE:CONDUCCION 
DIRECTA 

„ v 

% SOBRE EL TOTAL 

1
11 TOTAL CONDUCCiON 
11 -DIRECTA 

— 
1, 	X 

% SOBRE EL TOTAL 

0.75 

33,30 

0,75 	,, 
100,00 

0,2z. 

100,00 

0,25 

10,00 	:! 

0,75 

33,30 

0,75 

90,00 

0.50 

22,20 

0.50 

100,00 

0,25 

11,10 

0,25 

100.00 I: 

0,25 
100.00 

0,25 	j¡ 
10.00 

2,25 

100.00 h 

2.2s 

90.00 

X TOTAL 
,1 POR FAMILIA 
i; A 	± R 

0,75 1,00 0,50 I 0,25 2: 50 

— 1 



CUADRO N°13 

DISTRIBUCION DE LAS TIERRAS DE CULTIVO EN HAS ( 1994) 

TIERRAS DE CULTIVO 
EN HAS 

ESTANDARIZADAS (1) 

FAMILIAS TIERRAS DE CULTIVO 

% - ACUM F% . ACUMUL. 

15,6 15,6 0 0 

0,01 a 0,50 7,8 23,4 1,5 1,5 

0,51 a 0,75 1,6 25,0 0,5 2,0 

0,76 a 1,00 4,7 29,7 2,1 4,1 

1,01 a 1,50 6,3 36,0 3,9 8,0 

1,51 a 2,00 15,6 51,6 13,5 21,5 

2,01 a 3,00 17,2 68,8 18,3 39,8 

3,01 a 4,00 20,3 89,1 32,4 72,2 

4,01 a 5,00 4,7 93,8 " 9,4 81,6 

5,01 a 6,00 1,6 95,4 3,8 85,4 

6,01 a 7,00 3,1 98,4 8,9 94,3 

7,01 a 8,00 - - - - 

8,01 a 9,00 1,6 100,0 5,7 100,0 

(1) 1 ha. de cultivo bajo riego = 2 has. de cultivo de secano 
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GRAFICO No2 
DISTRIBUCION DE LAS TIERRAS DE CULTIVO 

% TIERRAS 	 (1994)  100 
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CUADRO N°14 

BIENES DURADEROS PRODUCTIVOS E IMPRODUCTIVOS 

PROMEDIO POR FAMILIA (1994) 

BIENES CANTIDAD 
X/F 

% (1) 

BIENES PRODUCTIVOS 

TACLLAS 2,0 9Z,8 

LAMPAS 2,0 100,0 

BARRETAS 2,0 100,0 

PICOS 1,5 85,0 

HOZ 1,5 100,0 

HACHA 1,5 100,0 

MACHE-E 1,5 100,0 

TIJERAS DE ESQUILAR 1,0 18,0 

BIENES MPRODUCTI VOS 
- 	  

RADIO GRABADORA 1,5 95,0 

TELEVISORES 0,7 72,0 

COCINA 
KEROSENE 0,5 50,0 

GAS 0,02 4,0 

ELECTRICA 0,05 8,0 

MAQUINA DE COSER 0,3 45,0 

TOCADISCOS 0,4 25,0 

LINTERNAS 1,0 95,0 

PRI MU S 0,3 25,0 

(1) % de familias que poseen bienes productivos 
e improductivos 

- 161 - 
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CUADRO N°15 

FINANCIAMIENTO DE LA PRODUCCION 5(a  POR FAMILIA 

( en nuevos soles) 1994 

AÑO FONDO DE DINERO 

(autofinanciamiento) 
CREDITO TOTAL• 

' 

INCREM. 

% 

1990 700 50 750 - 

1991 600 100 700 -6,6 

1992 700 - 700 0,0 

1993 1000 100 1100 57,1 

1994 1100 50 1150 4,5 



CUADRO N°16 

CLASIFICACION DE LAS UNIDADES DE PRODUCCION 

SEGUN EL CAPITAL TOTAL 

TIPOS RANGO N° DE 
FAMIUAS 

% 

CAPITAL ESCASO 0-5000 12 18,75 

CAPITAL MEDIO 5000-20000 43 67,19 

CAPITAL GRANDE + DE 20000 9 14,06 

T O T A L 64 10010 



UTILIZACION DE LA FUERZA DE TRABAJO 

Fuerza de trabajo promedio familiar 

N° de personas (1) 

OFERTA DE FUERZA DE TRABAJO FUERA 
DE LA FAMILIA 

*oferta dentro de la comunidad 
trabajo no asalariado 

aynis dados D/H 

minkas dadas D/H 

faenas D/H 

trabajo asalariado DM 
total oferta D/H 

*oferta fuera de la comunidad 
trabajo asalariado 

migraciones temporales D/H 

DEMANDA DE FUERZA DE TRABAJO 
EN LA COMUNIDAD 

No asalariado 

aynis recibidos 

minkas recibidas 
faenas DM 

asalariado 

total demanda D/H 

FANTID. 

CUADRO N°17 

UTILIZACION DE LA FUERZA DE TRABAJO FAMILIAR 

(1) se calculo en base al cuadro N°3 y comprende 

a miembros de la familia may. de 10 y men. de 60 años 
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CUADRO N°18 

SUPERFICIE FISICA, AGRICOLA, CULTIVADA Y PASTOS NATURALES DE LA COMUNIDAD DE YAUYOS 

(en has) 1994 

COMUNIDAD SUPERF. 
FISICA 

TIERRAS DE CULTIVO PASTOS 
NATURAL 

AREAS 
AGRICOLAS TOTAL PANLLEV ALFALFA KIKUYO ERIASO 

"SANTO 
DOMINGO 

DE YAUYOS" 17609 550 130 195 135 70 16759 300 



CUADRO N°19 

EXTENSION PROMEDIO CULTIVADA, PRODUCCION Y 
PRODUCTIVIDAD POR PRODUCTO ( 1994 ) 

PRODUCTOS 

E X T E N S I O N PRODUCCION 

HAS Kg. Kg/ Ha 

MAIZ, FRIJOL 
CALABAZA 0,5 20 2000 4250 

PAPA 0,25 10 1500 6000 

HABAS 0,125 5 125 1000 

TRIGO 0,125 5 100 800 

CEBADA 0,125 5 100 800 

OCA 0,06 2,4 . 70 1000 

OLLUCO 0,06 2,4 70 700 

OTROS 0,13 5,2 50 500 

ALFALFA 1,125 45 - - 

TOTAL 2,5 100,0 
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CUADRO N°20 

LAS ZONAS DE PRODUCCION Y SISTEMAS DE CULTIVO 

POR ALTITUD 

ZONAS DE PROD. ROTACION GANADERIA 

Terrazas con riego 

permanente y cultivo 

predominante de 

huertos frutales y 

alfalfa 

2000-2400 

manzano 

paltos 

duraznos 

alfalfas años 

vacuno-lechero 

caprinos 

Tierras de mayor 

actividad agrícola 

maíz, papa, frijol 

predomina la 

alfalfa 

2400-2800 

papa 2 años 

maíz, frijol 

calabaza 2 años 

trigo 1 año 

alfalfas años 

vacuno-lechero 

carne 

ovinos 

caprinos en 

partes balas 

Tierras con cultivos 

de papa , cebada 

trigo, oca, olluco 

y alfalfa. Predomina 

papa, oca, habas, 

cebada. 

2800-3800 

papa taño 

cebada, trigo 

2 años 

oca, olluco 

2 años 

caprino 

ovino 

vacuno lechero 

y no lechero 

en los pastales 

Pastos naturales 

dedicados al 

pastoreo de ganado 

3800-4800  

ovinos 

auquénidos 
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CUADRO N°22 

CLASIFICACION DE LAS UNIDADES DE PRODUCCION 

SEGUN ORIENTACION DE LA PRODUCCION 

CLASIFICACION 
FAMILIAS 

N° % 

UNIDADES DE PRODUCCION 
DE ORIENTACION AGRICOLA 19 29,6 

UNIDADES DE PRODUCCION 
DE ORIENTACION GANADERA 24 37,5 

Criador de vacunos 11 17,1 

Criador de caprinos 12,5 
• 

Criador de ovinos 5 7,8 

UNIDADES DE PRODUCCION DE 
ORIENTACION AGRICOLA-GANADE 21 32,8 

TOTAL 64 100,0 
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CUADRO N°23 

DESTINO DE LA PRODUCCION AGRICOLA 

(Promedio por familia - 1994) 

PROD. 

1 

FAMILIA 

AUTOCONSUMO TRUEQUE VENTA 

SI % Ti % % 

Maíz en kg. 1500 1050 70 75 5 375 25 
Frijol en kg. 150 45 30 15 10 90 60 
Calabaza u. 500 100 20 50 10 350 70 
Papa en kg. 1500 130 10 - 1350 90 
Habas en kg. 125 56,25 45 125 5 62,5 50 
Trigo en kg. 100 50 50 - 50 50 
Cebada en kg. 100 50 50 - - 50 50 
Otros 200 100 50 60 30 40 20 



CUADRO N°24 

INGRESO PROMEDIO POR FAMILIA EN YAUYOS 

(en nuevos soles) 1994 

FUENTES DE 
INGRESO 

INGRESO 
NO 

MONETA. 

INGRESO 
MONETAR 

INGRESO TOTAL 

CANTIDAD % (1) 

ACTIVIDAD 
AGROPECUARIA 1303 1600 2900 70,7 

AGRICOLA 1000 600 1600 39,0 
PECUARIA 300 1000 1300 31,7 

ACT. EXTRA-AGROPE. - 800 800 19,5 

COMERCIO - 300 300 7,3 
OFICIO - 250 250 6,1 
EMPLEO - 250 250 6,1 

VENTA DE FUERZA 
DE TRABAJO 100 300 400 9,8 

OTROS INGRESOS - - 

TOTAL ANUAL 1400 2700 4100 100,0 

INGRESO TOTAL 
DIARIO 3,8 7,4 11,2 

(1) % sobre el Ingreso total 
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CUADRO N°25 

DISTRIBUCION DEL INGRESO TOTAL FAMILIAR 

(1994) 

NIVELES DE 
INGRESO TOTAL 

(en miles de soles) 

FAMILIAS INGRESO TOTAL 

% % acumul % % acu m ul 

0,10-0,50 7,8 7,8 1,6 1,6 

0,501-1,000 7,8 15,6 3,2 4,8 

1,001-1,500 7,8 23,4 3,7 8,5 

1,501-2,000 10,9 34,3 8,2 16,7 

2,001-2,500 21,9 56,2 22,2 38,9 

2,501-3,000 25,0 81,2 29,4 68,3 

3,001-3,500 9,4 90,6 13,9 82,2 

3,501-4,000 1,6 92,2 2,5 84,7 

4,001-4,500 7,8 100,0 15,3 100,0 

TOTAL 100,0 t 100,0 
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CUADRO N°26 

DISTRIBUCION DEL INGRESO MONETARIO FAMILIAR 

(1994) 

NIVELES DE INGRESO 
MONETARIO 

(en miles de soles) 

FA M I L I A S INGRESO MONETARIO 

% % acumul % % acumul. 

0,10-1,20 29,7 29,7 20,4 20,4 

1,201-1,400 18,8 48,5 15,8 36,0 

1,401-1,600 14,1 62,6 13,4 49,4 

1,601-1,800 18,8 81,4 20,7 70,1 

1,801-2,000 3,1 84,5 3,8 73,9 

2,001-2,400 4,7 89,2 6,9 80,8 

2,401-2,600 3,1 92,3 5,0 85,8 

2,601-2,800 4,7 97,0 8,4 94,2 

2,801-3,000 3,0 100,0 5,8 100,0 

TOTAL 100,0 100,0 
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CUADFIC> N°27 

GASTO MONETARIO PROMEDIO PARA LA PRODUCCION Y 

CONSUMO POR FAMILIA EN YAUYOS (1994) 

MONTO 
en S/. 

% 
TOTAL 

GASTOS PARA LA PRODUCCION 

Gastos en el trabajo 200 3,4 
Pago de fuerza de trabajo 800 10,1 
Fertilizantes y pesticidas 50 0,8 
Semillas 300 5,1 
Renta de la tierra - 

TOTAL GASTOS DE PFIODUCCION 1150 19,4 
-- 

GASTOS PARA EL CONSUMO 
------ ----- -- 

Educación 	(3Z/F= 4 miemb.) 400 6,8 
Fiestas 200 3,4 
vestidos 450 7,8 
Madicinas 20 0,3 
Alimentos, bebidas y otros 3704 62,5 
Azúcar 	S/. 180 
Arr6z 	180 
Pan 	270 
Aceite 	100 
Fideos 	200 
Verduras 	250 
Frutas 	350 
Sal 	 24 
Harina 	72 
Leche 	360 
Carne 	300 
Wevos 	150 • 
Cocos, te, nescath. 72 
Queso 	250 
Papa 	130 
Maíz 	• 	380 
Frijol 	100 
Detergentes 	50 
Fósforo 	8 
Kerosene 	300 

TOTAL GASTOS DE CONSUMO 4774 80,8 
— 

GASTOS MONETARIOS TOTALES 5924 100,0 
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CUADRO N°28 

GANADERIA TOTAL Y PROMEDIO POR FAMILIA 

EN YAUYOS (1994) 

GANADO 

TOTAL % 
5-C por 

FAMILIA 
D.S 

(1) 
% FAMIL. 

POSEEDOR. 

COMUNIDAD 

VACUNO 687 25,5 19,6 11,7 54,7 
CAPRINO 935 34,7 66,8 51,1 21,9 
OVINO 1072 39,7 214,4 40,6 7,6 
No poseen ningún 

tipo de ganado - - - - 

TOTAL 2694 52,0 100,0 

GANAD. INDEPEN. 

VACUNO 1036 41,7 - - - 
CAPRINO 885 35,6 - - 
OVINO 559 22,5 - - 

TOTAL 24130 47,9 - - 100,0 

TOTALES 5174 100,0 

(1) Desviación estándar 
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CUADRO Mi 29 

TENENCIA DE GANADO VACUNO (1994) 

CABEZAS 	 FAMLIAS 

VACUNOS 
:.', ; 

(en cabeza) 	
1. u 	,, 	il 	

0 
	a 	 

II 	 i , 	Ni° 	il 	% 	1150 aCUM 	il 	i\je± 	
h 

il 	% 	11% acurn. 

.. 	 , 
.. ., 	 ., 

11 	 1! 	 li 
0 	 11 	,. 	11  : 	 :' 	 1: 

„  

.. 	1 a 5 	:, 	14 	I, 	2.0 	1 1 	2,0 	3 	11 	8.6 	'1 	8,6 
1. 

ii 	6 a 10 	ii 	83 	:: 	12.1 	
i1 	

14,1 	11 	9 	11 	25.7 	11 	34,3 
;1 	 il 
., 	ii a 15 	1 	64 	'1 	9,3 	il 	23.4 	., 	5 	ii 	14,3 	il 	48,6 	11 
11 	16 a 20 	

;¡ 
,, 	76 	1' 	11,1 	34,5 	4 	

11 
1¡ 	11,4 	1; 	60,0 	1! 

1, 	21 a 25 	1; 	75 	10,9 	11 	45,3 	l¡ 	3 	II 	8.6 	I; 	68.6 	11 .  ,. . 	 ri „ 	26 a 30 	176 	U 	25.6 	11 	71.0 	1¡ 	6 	
i
11,i 	

17.1 	J,I, 	85,7 	11  
1, 	 11 

	

31 a 35 	1, 	64 	1 	9.3 	¡i 	80,3 	il 	2 	II 	5,7 	1, 	91,4 	1! .; 

	

11 	11 	
u 

	

36 a 40 	 40 	11 	5,8 	86,1 	 11 	94,3 	I'l ¡¡ 	 .1 	 ,, .. 	 ii 	
11 	2.9 

1, 

¡I 	más de 40 	11 	95 	11 	13,9 	11 	100.0 	11 	2 	11 	5.7 	1, 	100.0 	1; 

TOTAL 	687 1, 100 	
u  

.0 'I 	 35 11 
100.0 11 

[ 

- 7:7;i- 



CUADRO N° 30 

TENENCIA DE GANADO CAPRINO (1994) 

CABEZAS 	 FAMILIAS 
CAPRINOS 

.(eli cabeza) 

    

E;-- 

   

acum.  

• 

91) 	% acum. 

	

7,0 I 7,0 	4 

	

8,6 II 15.6 	2 

	

10,7 	II 	26,3 	I; 	2 EE 

	

7,5 	IE 	33,8 	1 

	

32,1 lí 65,9 	3 

	

12,7 	78.6 

21.4 
	

100,0 
	

1 

	

11 	
11 1 

1 

28,6 1:  28,6 

	

14,3 	1, 	42,9 ,11  

	

14,3 	III 	57,2 	II 

	

7,1 	64,3 

	

21.5 	85,8 

	

7,1 	II 	92,9 	1, 

:1 

1 11 
1: 

	

7.1 	11 	100.0 	I' 

o 
1 a 20 

21 a 40 

41 a 60 

61 a 80 

81 a 100 

101 a 120 
121 a 140 

141 a 160 

161 a 180 
181 a 900 

 

65 

80 
100 

70 

.300 

120 

 

 

E, 

II 	200 	:1  
-- E, 	 :: 	 E 	 E 

TOTAL 	II 935 ' 100.0 	 14 	100.0 1.• 	E II 



CUADRO N°31 

TENENCIA DE GANADO OVINO (1994) 

OVINOS 

(en cabeza) 

CABEZAS • FAMILIAS 

N° % % acum. N° % % acum. 

0 

1 a 100 - - - - - - 

101 a 200 332 31,0 31,0 2 40,0 40,0 

201 *300 740 69,0 100,0 3 60,0 100,0 

TOTAL 1072 100,0 5 100,0 



CUADRO N°32 

NUMERO, PRODUCCION Y PORCENTAJE DE SACA 

PROMEDIO DE LA ACTIVIDAD PECUARIA (1994) 

CRIANZA NUMERO 
(cabezas) 

PRODUCCION 
(cabezas) 

% SACA 

VACUNOS 19,6 3 15,3 

CAPRINOS 66,6 20 29,9 

OVINOS 214,4 40 18,7 

AUQUENIDOS - - - 
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CUADRO N°33 

PRODUCCION Y RENDIMIENTO PROMEDIO DE LOS 

PRINCIPALES DERIVADOS PECUARIOS (1994) 

PRODUCCION 
anual (1) 

RENDIMIENTO 
anual 

LECHE VACUNA EN LITROS . 4500 750(2) 
QUESO VACUNO EN KILOS 450 75(3) 
CARNE VACUNA EN KILOS 300 
LECHE CAPRINA EN LITROS 2920 94,9(3) 
QUESO CAPRINA EN KILOS 730 24,3(3) 
CARNE CAPRINA EN KILOS 200 
LANA OVINA EN LIBRAS 140 2 (3) 
CARNE OVINA EN KILOS 150 

Producción promedio por familia (06 cabezas) 
Equivalente a 5 litros/cabeza diario durante 5 meses 
Rendimiento promedio por unidad animal 
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CUADRO N°34 

DESTINO DE LA PRODUCCION PECUARIA PROMEDIO POR FAMIUA 

(1994) 

PRODUCC. 
S.C./FAMILIA 

COMERCIALIZACION(%) 

AUTOCON. TRUEQUE VENTA TOTAL 

VACUNOS EN CABEZA 
CAPRINOS EN CABEZA 
OVINOS EN CABEZA 
QUESO VACUNO EN KILOS 
QUESO CAPRINO EN KG. 
LANA OVINA EN LIBRAS 

3 
20 
40 
450 
730 
140 

1,0 
20,0 
40,0 
5,0 

10,0 
30,0 

- 
- 
- 
- 
- 

20,0 I
  8
 8
 8
 8
 18 

b
b

 b
 b

 b
 

8
 8
 8

 8
 8

 8
 

0
0
0
0
0
0
  



CUADRO N°35 

LUGARES DE DESTINO DE LA PRODUCCION PECUARIA 

(1994) 

LUGAR 

VACUNO CAPRINO OVINO QUESO 

UNIDAD % UNIDAD % UNIDAD % KILOS % 

48 20,0 288 50,0 168 50,0 5375 10,0 CAÑETE 

LIMA 192 80,0 288 50,0 168 50,0 47000 80,0 

HUANCAYO - - - - - 5375 10,0 

TOTAL 240 100,0 576 100,0 336 100,0 53750 100,0 



CUADRO N°36 

COMPARACION DE LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS 

DE ORIGEN CAMPESINO 

PRODUCTOS 

PRECIO SOLES/LITRO 
O SOLES/KILO 

CONTENIDO 
PROTEINICO 

01/94 	12/94 % 

QUESO DE LA SIERRA 4,5 	5,5 23,0 
(5 LT/KG) 

LECHE GLORIA ( tarro ) 1,2 	1,5 3,3 
LECHE ENCI 
IMPORTADA ( bolsa) 0,5 	0,5 3,3 
LECHE ANCHOR 
IMPORTADA ( bolsa ) 1,5 	1,5 3,3 
CARNE "SANCOCHADO' 5,0 	6,0 

( sierra ) • +15,0 
CARNE 'SANCOCHADO' 7,0 	7,0 

( lima ) 
CARNE CHURRASCO (sie.) 5,0 	8,0 
CARNE CHURRASCO (lima) 7,0 	10,0 18,0 



CUADRO N°3? 

INGEPSOS Y GASTOS DE PRODUCCION PECuARIA PROMEDIO POR FAMII14, 

(1994) 

: VACUNOS 	,CAPRiNDS 	C. V ) N S 2 	., 7 (S; I: 

.. 
F. 

II 	

! 1. 	5.1. 	1 	n  C ( 1) 	:F 	S l'  • 	: 	 % 	 5: . 	I r 	% 	 5  

1 [ 	
I 

	

I: 	
II 

i! 

L 	 P 

' 

	

1 	
11 	 li 

INGRESO BRUTO I! 	i122 I: 	50.3 	II , 656 	ir 	29.4 	ii 	453 	!I 	20.3 	II 	2230 r 100.0 i! 
1, 	 ¡I 

	_I_ _' ;'r--• 	
, 	 , 

-' 
1, 

I r  COSTOS )) 	33 0 	35.4 	I
I
I 	300 	I! 	32,3 	300 	II 	32,3 	Iii 	930 	11 100,0 II .1 	 ,1 

il 	! 	it 	il 	il 	1 	Ii ir 
1, 

'COMPRA DE ANIMALE)! 	- 	 il 	100 	1; 	ii 	150 	11 I; 
!: 	. 	 II 	!: l'ALIMENTA 	 ;I 	 iiCION  

Ir 	1I 	
r; 	 .. 

	

Ir 	. ISANIDAD 	 .1 	100 	.. 	 150 	 II) 	150 	Ir 	I. 	 •I 
l• 

	

il 	 I , I, ri ir 
:MANO DE 09Rtz. 100 	 ¡I 	50 	r¡ 	„ 	-  .. I' 	1, 

.' 	 1.  
INSUMOS 	 )1 30 II 	

H 
); 	- 
; 	 .. 	-  

ir I
hoonante)  : 

li 
Ii MARGEN 	792 	 i1  356 1 	rr 153 Ir ), 	I' 	130C) 	1. 	100.0 	Ir  1, ). 

). .. 
l• • 

i 	 ,I 	 II 
9 

I; 	 R 
I;

VOTROS GASTOS DE  
1' 	 •1 di 	

di 

IIPRODUCOION (2) 	II 

	

.. 	:! 

	

E, 	I! 

	

—,
_ 	  

:. 
i' 	

• 
.. 

ilMArt IN NETO 	 I; 

	

„ 	)„ ir 	 II 	1000 	
11 	•. .. )1 	I' 	 ! PECUARIO   

	 — 

% respecto al total de productos pecuarios 
arriendo de pastos de ia comunidad 

- 



CUADRO N°38 

INGRESOS Y COSTOS DE PRODUCCION DE LOS PRODUCTOS 

PECUARIOS (1994) 

POR KILO 
DE QUESO 

POR LITRO DE 
LECHE TRANSF.A 

(5 LT/KG.) 

PRECIO LOCAL 81.5.5 S/. 1,0 

Costos monetarios de 
producc ion lechera y de 
transformación 81.1,2 8/.0,3 

Ingreso monetario por el . 
queso S/. 443 S/. 0,7 
Mano de obra familhar 
evaluada en salario local S/. 1,0 S/. 0,2 

MARGEN DE ACUMULACION 5/.3,3 81.0,5 

- 186 - 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000001
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041
	00000042
	00000043
	00000044
	00000045
	00000046
	00000047
	00000048
	00000049
	00000050
	00000051
	00000052
	00000053
	00000054
	00000055
	00000056
	00000057
	00000058
	00000059
	00000060
	00000061
	00000062
	00000063
	00000064
	00000065
	00000066
	00000067
	00000068
	00000069
	00000070
	00000071
	00000072
	00000073
	00000074
	00000075
	00000076
	00000077
	00000078
	00000079
	00000080
	00000081
	00000082
	00000083
	00000084
	00000085
	00000086
	00000087
	00000088
	00000089
	00000090
	00000091
	00000092
	00000093
	00000094
	00000095
	00000096
	00000097
	00000098
	00000099
	00000100
	00000101
	00000102
	00000103
	00000104
	00000105
	00000106
	00000107
	00000108
	00000109
	00000110
	00000111
	00000112
	00000113
	00000114
	00000115
	00000116
	00000117
	00000118
	00000119
	00000120
	00000121
	00000122
	00000123
	00000124
	00000125
	00000126
	00000127
	00000128
	00000129
	00000130
	00000131
	00000132
	00000133
	00000134
	00000135
	00000136
	00000137
	00000138
	00000139
	00000140
	00000141
	00000142
	00000143
	00000144
	00000145
	00000146
	00000147
	00000148
	00000149
	00000150
	00000151
	00000152
	00000153
	00000154
	00000155
	00000156
	00000157
	00000158
	00000159
	00000160
	00000161
	00000162
	00000163
	00000164
	00000165
	00000166
	00000167
	00000168
	00000169
	00000170
	00000171
	00000172
	00000173
	00000174
	00000175
	00000176
	00000177
	00000178
	00000179
	00000180
	00000181
	00000182
	00000183
	00000184
	00000185
	00000186
	00000187
	00000188
	00000189
	00000190
	00000191
	00000192

