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1. INTRODUCCION 

-


1.1 LA REGION DEL PROYECTO 

La reg10n del Proyecto (Figura 1.1.) esta representada 
par el sistema formado por las cuencas hidrograficas del 
Li.igO Titicaca, Rio Desaguadero, Lago Poopo y Lago Salar 
de Coipasa, 10 que se ha denominado Sistema T.D.P.S .. 

El sistema T.D.P.S. (figura 1.2) es una cuenca 
endorreica, sin salida al mar, cuya area se encuentra 
ubicada entre Peru, Bolivia y Chile, y esta delimitada 
geograficamente (en forma aproximada) entre las 
coordenadas 14° 03', Y 20° 00' de latitud Sur yentre 
66° 21' Y 71° 07' de longitud Oeste. 

La superficie del Sistema T.D.P.S. es de 143.900 km2 
, y 

-

comprende la parte altiplanica de la sub-region de Puno 
(en el Peru) y de los departamentos de La Paz y Oruro 
(en Bolivia). Las caracteristicas geograficas de las 
cuencas que forman el sistema son las siguientes: 

Lago Titicaca: 
cuenca vertiente 56.270 Km 2 

superficie media (del lago) 8.400 Km 2 

nivel medio del lago 3.810 m.s.n.m. 

Rio Desaguadero:- cuenca vertiente 29.843 Km 2 

longitud del cauce 398 Km 2 

-

pendiente media 0,45 fbi
 

A 10 largo del rio Desaguadero se identifican los
 
siguientes trechos: 

· Del Km o al Km 63: Llanuras anchas (del Puente 
Internacional a Nazacara); - · Del Km 63 al Km 226: Zona montanosa (de Nazacara 
a Chilahuala); 

-
· Del Km 226 al Km 398: Llanuras de inundacion (de 

Chilahuala al lago Poopo). 

-
L
L

L
 
L.
 

Lago Poopo: 
cuenca vertiente 24.829 Km 2 

superficie media 
-Poopo) 

(lago Uru Uru 
3.191 Km 2 

nivel medio del lago 3.686 m.s.n.m. 
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Rio Laca Jahuira, que conecta el Lago Poopo con el 
Salar de Coipasa: 

longitud de cauce 130 Km 2 

pendiente media 0,2 'lin 

Salar de Coipasa: 
cuenca vertiente (intermedia) 32.958 Km 2 

superficie media (del lago) 2.225 Km 2 
, y 

nivel medio del lago 3.657 m.s.n.m. 

Por medio de la quebrada Negrojahuira, de alrededor de 
20 Km de largo, el Salar de Coipasa se conecta al Salar 
de Uyuni, el cual tiene una cuenca vertiente 
(intermedia) de 60.000 Km 2 y una superficie media de 

•12 . 000 Km 2 E1 nivel medio del Salar de Uyuni es de 
3.653 m.s.n.m .. 

La pluviometria media anual de la zona varia de 800 
mm/ano en el Lago Titicaca a menos de 300 mm/ano en el 
Salar de Coipasa. 

La densidad de la poblacion rural en la parte norte de 
la region del Proyecto, es relativamente alta, sobre 
todo a orillas del Lago Titicaca (llegando hasta 120 
hab/km 2 

) y tambien en el eje norte-sur, constituido por 
el rio Desaguadero, en las cercanias del curso de agua. 

En las zonas cercanas a las orillas del Lago Titicaca y 
del Desaguadero, la poblacion vive principalmente de la 
agricultura, mientras que en las zonas mas alejadas se 
dedica a la ganaderia por falta de tierras apropiadas al 
cultivo, y como forma de poder compensar los mayores 
riegos inherentes a la agricultura. 

Las condiciones climaticas irregulares, unidas a la gran 
altitud en que se encuentra la region (entre 3.700 
m.s.n.m. y 3.900 m.s.n.m.), determinan que los 
resultados productivos del sector sean muy inestables, 
10 que vuelve estremadamente dificiles las condiciones 
de vida de la poblacion. 

1.2 OBJETIVOS Y ALCANCES 

El presente informe forma parte de un estudio integral que 
tiene como meta final la elaboracion de un Plan Director 
Global Binacional de Proteccion - Prevencion de Inundaciones 
y Aprovechamiento de los recursos del complejo T.D.P.S .. 
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El objetivo de este Estudio es la p r e s en t.ac Lon de los 
elementos socioeconomicos de mayor interes en el area del 
Proyecto, de manera que sirva de base para or ientar las 
acciones del Plan relacionadas con el desarrollo rural del 
Altiplano, para 10 cual se ha planteado: 

-	 Realizar un anal isis demografico integral del sistema 
T.D.P.S. ; 

- Evaluar los niveles de vida, de ingreso y de educacion 
de la poblacion rural, el acceso a los servicios 
publicos y la infraestructura de transportes y 
comunicaciones; 

- Analizar los principales componentes de las actividades 
agropecuarias ( como tenencia de la tierra, 
o r qan i zac Lon , principales c u Ltivos, principales crianzas 
ganaderas, costos de produccion, rentabilidad, 
comercializacion, credito, participacion en otras 
actividades,etc.); 

- Identificar los posibles impedimentos socio-economicos 
que obstaculizan el desarrollo y los factores positivos 
que podrian favorecerlo; y 

-	 Formular recomendaciones para los programas y proyectos 
del Plan Director. 

1.3 METODOLOGIA 

Para la ejecuci6n de este estudio, se han recopilado 
informaciones, datos estadisticos, etc, en diferentes 
instituciones de ambos paises. Las fuentes de informaciones 
que se han utilizado se presentan en el Anexo 01 y los datos 
recopilados y analizados se presentan en los 
correspondientes cuadros a 10 largo del informe. 

Por ubicarse el area de estudio en dos paises con sistemas 
de informacion distintos y por presentar cada sector 
caracteristicas especificas, algunos aspectos del 
diagnostico socioeconomico se han analizado separadamente. 
Complementariamente para aspectos cualitativos se han 
mantenido entrevistas con diferentes especialistas de ambos 
paises. 
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FIGURA 1.2 AREA DE ESTUDIO (SI STE MA T. D. P. S.) 
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2. RESUMEN
 

Como parte de un estudio integral que tiene como meta final 
la e Labor ac i on de un Plan Director Global Binacional de 
Proteccion - Prevencion de rnundaciones y Aprovechamiento de 
los recursos del complejo T.D.P.S., se ha efectuado un 
diagnostico socio economico del area del proyecto. 

El objetivo de este informe de diagnostico es el de 
presen tar los resultados de la recopilaci6n, ana l i s Ls e 
interpretacion de los aspectos socio-economicos de mayor 
interes en el area del complejo, de manera que sirvan para 
orientar las acciones del Plan relacionadas con el 
desarrollo rural del Altiplano. Con esta finalidad se han 
realizado las siguientes actividades, cuyos resultados 
detallados se presentan en el desarrollo del informe: 

- Una identificaci6n del marco fisico, geografico e 
hist6rico asi como del marco administrativo y de la 
cosmovision andina en el area del proyecto; 

- Un analisis demografico regional, que ha identificado 
que: 

La poblacion total del area del proyecto estimada, 
para 1990, era de 2,0 millones de habitantes, de 
las cuales la poblacion rural correspondia al 70,5% 
del total (1,41 millones: 600 mil en la parte 
peruana y 810 mil en la parte boliviana); 
Las tasas de crecimiento de la poblacion en el area 
del proyecto han sido sensiblemente inferiores a 
los promedios nacionales correspondientes, como 
consecuencia de la ocurrencia de importantes flujos 
migratorios extra-regionales (algunos definitivos y 
otros temporales), los cuales se incrementan con la 
presencia de eventos extremos como sequias e 
inundaciones; 
La poblaci6n e conorru.came nt.e act iva se encuentra 
al tamente concentrada en las actividades de 
agricultura y ganaderia, predominando como fuente 
principal de empleo las pequenas unidades 
economicas de caracter familiar; y 
Gran parte del area del proyecto ha sido 
clasificada como una zona con uno de los menores 
niveles de vida (habiendose identificado una 
prevalencia de malnutricion infantil). El ingreso 
familiar de sus zonas rurales es uno de los mas 
bajos en los paises respectivos. 

- Una eva Luac Lon de los niveles de e duc ao i.on , y de la 
infraestructura de servicios publicos y de transportes 
y comunicaciones, ha identificado que: 

DIAG SOC-ECO 2-1 



Se tienen elevadas tasas de analfabetismo, a pesar 
de las significativas reducciones que se han tenido 
en los ultimos anos; 
La situacion de la vivienda es mala en servicios 
basicos, en especial en el medio rural; 
La infraestructura de saneamiento basico, energia y 
salud es insuficiente, en las areas rurales; 
La infraestructura de transportes (vial, 
ferroviario, acuatico y aereo) y de comunicaciones 
se ha orientado a servir prioritariamente el 
servicio de los centros urbanos mas importantes, 
desatendiendo las areas rurales. 

- Un analisis de los principales componentes de las 
actividades agropecuarias, ha identificado que: 

El sector agropecuario tiene gran preponderancia en 
la economia del area, el cual esta orientado a la 
produccion de materias primas, no existiendo 
actividades significativas de transformacion y 
predominando porcentualmente: la ganaderia en el 
sector peruano y la agricultura en el sector 
boliviano; 
Como consecuencia de las severas condiciones 
climaticas que existen en el area (sequias, 
inundaciones, heladas y granizadas) que crean un 
alto grado de incertidumbre, la incipiente 
tecnologia empleada y la escasa proporcion de 
tierras cultivables,· se tiene en el area una 
economia agropecuaria tradicional y deprimida; 
A pesar de 10 anterior, la produccion total 
agricola y pecuaria tiene importante relevancia en 
la produccion nacional de ambos paises; 
Como consecuencia de las acciones de reforma 
agraria ( en Bolivia, desde 1952 y en Peru, desde 
1969) y de reestructuracion de las empresas 
asociativas en el Peru, (desde 1987), se tiene una 
tendencia hacia el minifundio en el area del 
Proyecto; 
Las actividades agricolas se desarrollan principal
mente en las zonas circunlacustres, aprovechandose 
de los efectos termoreguladores de los lagos, 
mientras que las actividades ganaderas se desarro
llan tanto en las zonas circunlacustres (zonas 
bajas) como principalmente en las zonas alejadas de 
los lagos (zonas intermedia y altas), aprovechan
dose los pastos naturales que alIi se desarrollan; 
Las tierras de labranza existentes para agricultura 
representan porcentajes relativamente pequenos: 
242.100 has - 4,96% del area total de grupos de uso 
de la subregion Puno en el caso de Peru; y 780.000 
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has 10% del area boliviana del proyecto en el 
caso de Bolivia; 
La cedula de c u Ltivos tipica e s t a compuesta de 
papa, quinua, cebada (grano y forrajeras), otros 
t.ube r cu Lo s (oca, olluco, mashua y otros) y 
forrajeras, mas algunas leguminosas y hortalizas 
(sobre todo haba y cebolla); 
Los cultivos forrajeros (incluyendo la cebada 
grano) corresponden a gran parte de las superficies 
cosechadas ( 50% en Bolivia y 42% en Peru); 
Los rendimientos de los principales cultivos son 
relativamente bajos, en compa r ac Lon con los 
promedios nacionales, 10 cual se considera que es 
una consecuencia de la tecnologia tradicional 
empleada (por la utilizacion en forma muy limitada 
de semillas mejoradas, fertilizantes y maquinaria 
agricola) y de la influencia de las sequias, 
inundaciones y heladas; 
Las actividades pecuarias se encuentran mas 
desarrolladas en el sector peruano. Las principales 
crianzas mayores que se tienen son: vacunos, 
ovinos, alpacas, y llamas; presentandose en menor 
escala las crianzas menores: porcinos y aves. En 
terminos de unidades ovinas, en el trienio 86-88, 
existian 11, 7 millones de cabezas en el sector 
peruano y 7,8 millones en el sector boliviano. 

.	 La produccion forestal actual es muy reducida en el 
altiplano, sin embargo existe una potencialidad de 
ampliacion de la produccion con vegetacion arborea 
y arbustiva (natural y/o exotica, segun el caso). 
La agroindustria es incipiente, subdesarrollada y 
de pequefia escala en el altiplano. Sin embargo, 
existe una vocacion empresarial significativa. 
Podria potenciarse el procesamiento de las fibras 
de alpaca y llama, y la e Labo.rac i.on de quesos y 
mantequillas. 
Las acciones de investigacion y extension 
agropecuaria no se han implementado en forma 
efectiva y permanente; estando en la actualidad en 
fase de desactivacion; 
La comercializacion de la produccion agropecuaria 
no es muy eficiente; se realiza a t r ave s de las 
ferias rurales y en los centros urbanos (en los 
mercados de abasto y en algunas ferias 
agropecuarias anuales); y 
El c r ed i t.o formal es muy limitado, inoportuno y 
selectivo; debido entre otras causas, a las 
dificultades en cumplir con los tramites y 
requisi tos necesarios y a la preferencia de las 
entidades crediticias por atender prestamos hacia 
otros sectores. Sin embargo, existen algunas 
acciones especificas y puntuales de credito a 
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traves de proyectos y organizaciones no
gubernamentales (ONG's) que operan en el area. ~ 

El aprovechamiento de los recursos hidrobiologicos no 
manifiesta gran dinamismo, a pesar de los considerables 
recursos pesqueros y de vegetacion acuat Lc a que existen 
(principalmente en el lago Titicaca). Se han identificado 
tendencias variables significativas en la biomasa en los 
recientes anos.En el aprovechamiento destaca la pesca 
artesanal. La explotacion de la vegetacion acuatica y la 
pesca, que se realizan en la zona litoral del lago, 
representan una fuente de ingreso para un mimer o 
relativamente pequeno de personas, siendo las especies mas 
explotadas el pejerrey y la trucha y la totora y el llachu. 

Un analisis de las otras actividades economicas, ha iden
tificado que estas son relativamente poco importantes. Asi: 

Los servicios y el comercio (particularmente el
 
informal) se estan incrementando en las areas
 
urbanas y en las ferias rurales.
 
Existe muy poca industrializacion en el area .
 

. Las actividades artesanales son reducidas. 

. La miner ia (particularmente en el altiplano sur 
boliviano) es significativa. 

Se han identificado experiencias existentes potencialmente 
utiles (en el aprovechamiento de recursos de agua, en 
sistemas contra heladas, en cultivos resistentes a eventos 
extremos y en produccion pecuaria)i asi como los factores 
positivos y negativos mas importantes que han destacado en 
la ejecucion de proyectos y programas realizados en el 
altiplano en los ultimos anos. Con la finalidad de servir de 
referencia para el Plan y como resultado del diagnostico, se 
han senalado un conjunto de recomendaciones para la elabora
cion y ejecucion del Plan Global, resaltandose entre ellos: 

Las acciones posibles a proponer en el marco del Plan 
deben ser puntuales y modularesi 

Las propuestas en el Plan deben enfocar y contemplar un 
desarrollo integrali 

Se deben intensificar los sistemas de riego y drenajei 

En todas las acciones a proponer, se debe contemplar la 
participacion de los posibles beneficiarios, 
incluyendose su capacitacioni 

Las tecnologias a emplear deben ser del tipo "blando"i 
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Deben considerarse los beneficios sociales de las 
propuestas en la evaluaci6n de las mismas; y 

Deben revalorizarse los cultivos y crianzas andinas. 
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3. 

3.1 

/ 

MARCO GEOPOLITICO 

MARCO FISICO Y GEOGRAFICO 

El irea del proyecto es una cuenca endorreica que se 
encuentra delimitada por las cordilleras Occidental y 
Oriental, que la separan de las tierras bajas. La cuenca 
comienza por el norte en el Abra de la Raya al sur del Peru, 
a 14 200' aproximadamente y continua hasta el paralelo 20 200' 

aproximadamente. En dicha irea se pueden distinguir las 
siguientes unidades geogrificas: 

Unidad Cordillerana ,con altitudes superiores a 4.200 
m.s.n.m., que presenta formaciones ecologicas de Maleza 
Desertica Sub-Alpina y Tundra Humeda Alpina, parte de 
Piramo Muy Humedo Sub-Alpino, Tundra Pluvial Alpina asi 
como formaciones nivales; y en donde se desarrolla casi 
exclusivamente la actividad pecuaria de crianza de 
camelidos sudamericanos (alpacas y llamas). 

Unidad de Laderas y areas intermedias (que varia de 
4.000 a 4.200 m.s.n.m.), que corresponde a las 
formaciones ecologicas de Piramo Muy Humedo Sub-Alpino 
y Tundra Fluvial Alpina, Piramo Humedo Sub-Alpino y Muy 
Humedo Alpino, cuyas caracteristicas favorecen 
predominantemente al desarrollo de la actividad pecuaria 
relacionada con la crianza de ovinos y camelidos sud
americanos. 

Unidad del Altiplano que abarca desde los 3.657 
m.s.n.m. hasta los 4.000 m.s.n.m., y presenta en su 
mayor parte. una f o rmao i.on eco l cq.ica de Bosque Humedo 
Montano y Estepa Montana. En esta unidad se ubica la 
mayor parte de la poblacion del irea del proyecto y se 
encuentran ubicados los centros urbanos mis importantes 
como Puno, Juliaca, Ayaviri, Ilave, Azingaro, Yunguyo, 
Juli y Huancane (en el sector peruano) y Oruro (en el 
sector boliviano). En ella se desarrollan 
fundamentalmente la actividad pecuaria (vacunos y 
ovinos) debido a la abundancia de pastos naturales asi 
como se tienen en menor p r opor c Lon las actividades 
agricolas orientadas a cultivos alto-andinos. 

Dentro de esta unidad se puede distinguir claramente el 
irea circunlacustre del lago Ti ticaca (que va desde 
3.812 m.s.n.m. hasta 3.900 m.s.n.m.), y que se ubica en 
las riberas del Lago Titicaca. Esta irea se caracteriza 
por tener una alta densidad poblacional asi como por 
desarrollar actividades agricola y pecuaria (de engorde 
en pequefia escala), en compazac i.on con el resto del 
altiplano en donde solo existen condiciones propicias 
para la explotacion extensiva de ganado vacuno, ovino, 
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y camelidos debido a la presencia de pastos naturales 
principalmente y donde se desarrolla una agricultura 
rudimentaria de subsistencia. 

El area peruana del proyecto comprende casi toda la 
subregion Puno, mientras que la reg10n boliviana del 
proyecto comprende el Altiplano del Departamento de La Paz 
y el Departamento de Oruro que se considera por simplicidad 
todo altiplanico. La superficie total del Altiplano 
boliviano que se incluye en el area de estudio es 
aproximadamente de 11.600 km2 (Altiplano Norte) + 13.000 Km 2 

(Altiplano Central, La Paz) + 53.600 Km 2 (Altiplano Central 
Oruro) = 78.200 Km 2 

• 

La unidad f .i s i oq r af ica Altiplano puede dividirse en una 
parte sub-humeda y otra arida, decreciendo en humedad de 
Norte a Sur y cambiando en funcion de la sequedad, en lago, 
laguna y salar. El lago Titicaca con su gran extension da 
lugar a una zona humeda que se reduce bajando hacia el sur 
hasta llegar a la zona semiarida del lago Poope y la arida 
del Salar de Coipasa. Esta unidad no viene a ser una llanura 
plana, sino que esta surcada por serranias, especialmente 
entre los lagos Titicaca y Poope, donde se encuentra una 
serrania mas 0 menos continua con direccion NO SE 
constituida por rocas sedimentarias y formada por cerros 
redondeados que sobresalen hasta 1.000 m sobre el nivel del 
Altiplano. El rio Desaguadero corta la serrania de 0 a E 
formando el angosto de Callapa. 

Los principales rios del area del proyecto son: 

Ilave, Coata, Ramis, Huancane, y Suches (afluentes del 
lago Titicaca), y 

Maure (afluente del rio Desaguadero) 

3.2 MARCO HISTORICO 

El desarrollo de la c i.v i Li.z ac i.on en el area del sistema 
T.D.P.S. puede describirse en las tres epocas siguientes: 

Epoca pre-hispanica .- La evolucien de las civilizaciones 
p r eh i span i cas en el area del proyecto, (segun Condarco 
Morales,1976), se puede dividir en cuatro grandes periodos 
de la edad de los metales: formativo 0 pre-clasico, clasico, 
post-clasico, e incaico. 

El horizonte formativo 0 pre-clasico (que va desde 1.200 
a.C. a 133 d.C.), aparentemente comienza con la 
apa r i c i.on de las primeras comunidades sedentarias (entre 
elIas Tiwanacu I y II ) en el altiplano, las que se 
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dedicaban a las practicas agricolas fundamentalmente y 
dedicandose como complemento a la ganaderia. 

Las cul turas clasicas (que van desde 133 d. C. hasta 
1.200 d.C.) y que se caracterizan porque: 

La agricultura intensiva se perfecciona hasta 
llegar al regadio, 

El comercio se hace intensivo, 

En 10 socio-politico, los estados de fuerte 
estratificacion se hacen sociedades organizadas en 
poblados mayores, 

Existe un gran predominio de la artesania y 
utilizacion de adobes y de moldes para la alfareria 
domestica, y -
En 10 arquitectonico, las construcciones 
evolucionan hacia la gran edificacion de templos y 
de castillos fortificados, con cierta tecnologia. 

Las principales culturas clasicas del altiplano fueron: 
los periodos Tiwanacu III, (horizonte Tiwanacota, que va 

-
-

del ana 133 d.C. al 375 d.C.) i Tiwanacu IV, (epoca 
c l as Lc a 0 de pre-madurez, del 375 al 715 d.C.); Y 
Tiwanacu V (epoca de expansion, que va del 715 a los 
anos 1.150 a 1.200 d.C.).-
Aparentemente este horizonte se inicia hacia el ano 133 -
d.C., cuando se incremento significativamente la 
produccion agricola, 10 que les permitio el 
autoabastecimiento de los campesinos dedicados a los 

-

-


cultivos y con los excedentes mantener una aristocracia 
dominante asi como sufragar los gastos de las obras que 
se planificaban. Coincide con la aparicion del estado y 
del aparato gubernamental y religioso. Asi, surge La 
ciudadela de Tiawanacu (ciudad planificada con sistemas 

- de desagiies pluviales) con sus templos Kalasasaya y 
Pumapunku y la piramide escalonada de Akapana. En el 
interior del temple Kalasasaya se encuentra la Puerta 
del Sol, donde se tenia un calendario ideografico que 
significan los doce meses del ana solar. 

- En el periodo de madurez (375 a 715 d.C.), la cultura 

I

Tiwanacu llego hasta Ayacucho en Peru y hasta Arica y 
Atacama en Chile; y en el periodo de expansion llegaron 
hasta el norte de Pery y hasta el noroeste de Argentina. 
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Esta cultura, sin embargo, entre 1.150 y 1.200 d.C. 
desaparecio. Una posible explicacion para ella (a la 
cual contribuyen los recientes trabajos de datacion de 
testigos de hielo del nevado Quelccaya) puede ser la 
ocurrencia de un extenso periodo de sequia, que se ha 
estimado ocurrio entre 1.250 a 1.310 d.C .. 

El periodo post-clasico 0 post-Tiwanacu corresponde al 
periodo de los reinos locales (que van desde 1.200 a 
1.430 d.C.), el cual en el altiplano esta representado 
por la cultura 0 civilizacion colla 0 aymara y que se 
extendio hasta Cuzco (en el Peru) y hasta Chuquisaca (en 
Bolivia). Las culturas mas importantes en el altiplano 
fueron: Pacaj es, que se desarrollo a 10 largo del 
Desaguadero; Charkas, al noroeste del lago Poopo; 
Lupakas, que se ub Lc o entre Puno y Desaguadero; y 
Carankas, en el actual departamento de Oruro. 

El periodo incaico tuvo una duracion de casi un siglo 
(1.430 a 1.532). La conquista de la civilizacion colla 
fue progresiva. Asi, Lloque Yupanqui llego hasta Pucara, 
Mayta Capac hasta Tiawanacu; y a mediados del siglo XV, 
Pachacutec sometio a los pequenos reinos collas 
propiamente dichos (hasta Sicasica y Caracollo). Solo a 
fines del siglo XV, Tupac Yupanqui avanzo hasta el sur, 
hasta Chuquisaca y Tarija. Posteriormente, Huayna Capac 
coLon i zo el valle de Cochabamba. Los Incas explotaron la 
riqueza minera de la region asi como los criaderos de 
llamas y otros auquenidos, de donde procedian las 
mayores producciones de lana para sus necesidades de 
vestidos. 

Por 10 expuesto, en los tiempos anteriores a la Conquista, 
en el Altiplano existia una pobLac i.on indigena organizada en 
comunidades, al interior de las cuales la mayor parte de las 
actividades agricolas y pecuarias se desarrollaban en forma 
comunitaria. SegGn se infiere de los historiadores (como 
Garcilaso de la Vega), si bien la poblacion en gran parte 
del altiplano era mas bien escasa y amplias superficies eran 
ocupadas por pastos (exceptuandose la zona circunlacustre), 
la poblacion altiplanica criaba llamas y alpacas dentro de 
un sistema extensivo y estacional de pastizales por la 
importancia que tenia la fibra (por la domesticidad de la 
alpaca y al valor textil de su fibra), complementandose en 
las zonas circunlacustres con cultivos en camellones. 

Epoca colonial .-Se inicia con la llegada de los espanoles 
en 1.532. Si bien, hacia 1.533, Pizarro paso el Lago 
Titicaca y llego hasta la region de los Charkas, al noroeste 
del lago Poopo; los cronistas citan a Diego de Aguero y 
Pedro Martinez como los primeros espanoles que llegaron al 
Collao (Altiplano). 
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La s i t.uac Lon en el area c amb i.o con la llegada de los 
espanoles, quienes se distribuyeron las tierras bajo forma 
de encomiendas y repartimientos. La intensificacion y 
priorizaci6n de la explotaci6n de los metales preciosos 
introdujo un elemento nuevo en la economia local, al 
forzarse la movilizacion de los indigenas para trabajar en 
las minas (especialmente en 10 que es actualmente Bolivia). 
Con el fin de controlar y administrar las poblaciones 
locales, se impuso entonces un sistema judicial, 
administrativo, y politico de gobierno ubicado 
principalmente en los centros urbanos (que se fueron creando 
y extendiendo progresivamente). Durante la conquista se 
descuid6 la crianza de la alpaca por la introduce ion del 
ganado vacuno y ovino y se Ie dio mayor importancia a la 
llama por su utilidad como animal de carga por sus 
caracteristicas de resistencia que la convertia en el mejor 
y unico medio para el transporte de los minerales hacia los 
puntos de embarque para Espana. 

Desde el principio de la epoca republicana (1.821 en Peru y 
1.825 en Bolivia), se incremento el despojo de sus tierras 
a las comunidades indigenas mediante la formacion de 
haciendas en favor de los pudientes urbanos (criollos), 
despues de que la transformacion en haciendas de las 
encomiendas y repartimientos coloniales no habia conseguido 
satisfacer a todos los interesados. Con el tiempo se 
formaron en el area del proyecto grandes haciendas 
(latifundios) con grandes propietarios. Este sistema se 
mantuvo hasta la aplicacion de las leyes de reforma agraria 
de 1.953 en el sector boliviano y de 1.969 en el sector 
peruano, de las cuales se continuan proponiendo cambios en 
vista de que los resultados no han sido totalmente 
satisfactorios. 

Cabe destacar la importancia que tuvo a principios de siglo 
en el Peru la exportacion de la lana, la cual llego a ser su 
mayor rubro de exportacion. 

Por 10 indicado, la pob Lac i on del Altiplano sobrevive a 
siglos de presion de parte de un mundo extrano y ha venido 
asumiendo una actitud que si no es siempre hostil, tampoco 
es de confianza. Esto puede explicar por ejemplo, la 
reticencia de todo el Altiplano paceno de participar en el 
Censo Agropecuario de 1984 y por 10 general a las acciones 
e iniciativas del poder central. 

Por otro lade, como el descontento de la poblacion urbana, 
concentrada, es mas peligroso que el de la rural, los 
gobiernos se preocupan de mantener bajo el costo de la 
a Li.men t ac i.on y de los servicios esenciales: logrando el 
primer objetivo comprimiendo el precio de los productos 

' agricolas con las importaciones y donaciones a costa de los 
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agricultores indigenas y el segundo destinando sumas 
considerables del presupuesto a infraestructuras y servicios 
urbanos para paliar las "deseconomias de la concentracion" 
y mucho menos para mejorar las condiciones de vida en el 
campo. 

Como consecuencia de esos siglos de experiencias, las 
sociedades quechua y aymara del Altiplano tienen 
desconfianza en las autoridades centrales, que a veces 
tienden a otorgar subsidios y .otras veces ayuda, casi como 
indemnizacion por los perjuicios sufridos, pasados y 
presentes. Sin embargo, estos pobladores tienen mucha 
energia como para participar en iniciativas de cuya validez 
y utilidad esten convencidos. Se trata de un capital de 
energia que se tendria que aprovechar cuando se lleguen a 
definir proyectos concretos de desarrollo, a condicion de 
saber ganarse la confianza de los posibles futuros 
beneficiarios. 

3.3 MARCO ADMINISTRATIVO 

En el area del proyecto existen dos esquemas administrativos 
diferentes de acuerdo con el pais correspondiente. 

Asi, en el Sector Peruano, se tiene un gobierno democratico 
representativo en donde el poder ejecutivo tiene una 
administracion central con quince ministerios de estado. A 
pesar de haberse reconocido continuamente la necesidad de 
descentralizar el pais, los diversos esquemas implantados 
durante los pasados 20 a 30 anos por los diversos gobiernos 
no constituyeron instancias de gobierno totalmente 
descentralizadas. 

La regionalizacion en el Peru se ha considerado como un 
proceso politico, economico, social, cultural y 
administrativo orientado a alcanzar la integracion nacional 
a traves del equilibrio entre la distribucion geografica de 
la poblacion nacional para lograr el aprovechamiento 
efectivo y racional del territorio. A traves de la misma, se 
trata de darle a cada region las posibilidades de disponer 
de sus recursos naturales, promoviendo su desarrollo 
industrial, al mismo tiempo que se contribuye al 
mejoramiento de las posibilidades de vida de sus pobladores. 

A pesar de que la regionalizacion del Peru se vino discu
tiendo a 10 largo de los diferentes gobiernos en el pasado, 
solo recien en la Constitucion de 1979 se pudo concretizar, 
al ordenarse en ella la regionalizacion formal del pais. 
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Como consecuencia, el Plan Nacional de Regionalizacion del 
Peru fue aprobado a traves de.la Ley 23878 del 20 de Junio 
de 1984, en cumplimiento de 10 dispuesto en la Constitucion 
de 1979 vigente. 

.-
Complementariamente, la Ley de Bases de la Regionalizacion 
(Ley 24650 del 19 de Marzo de 1987 y modificada en parte de 
sus contenidos mediante la Ley 24792 del 11 de Febrero de 
1988) permi tio iniciar la LmpLeme n t.ac i on del proceso de 
regionalizacion en el Peru. 

En este contexto, la regionalizacion se ha considerado como 
un proceso de reordenamiento terr i tor ial del pais, or ientado 
a la unidad nacional a partir de la creacion de las regiones 
que tienen una identidad y dinamica social y cultural propia 
y que ha configurado en el tiempo diferentes tipos de 
economias regionales, resultantes del desarrollo del pais. 
En ese sentido la regionalizacion es considerada como un 
proceso de redistribucion de recursos y de capital destinado 
al desarrollo de las regiones y por ende al desarrollo--./ equilibrado del pais. Este proceso se encuentra en marcha en 
el Peru y en fase de adecuacion y ajustes. 

La region Moquegua-Tacna-Puno ,denominada posteriormente 
region Jose Carlos Mariategui (JCM), fue creada por Ley 
25023 del 15 de Abril de 1989 y comprende los ex
departamentos de Moquegua, Puno y Tacna como subregiones. Su 
primera Asamblea Regional fue instalada en Huancane el 25 de 
Enero de 1990. 

El area pe r uana del proyecto se encuentra ubicada en la 
subregion Puno, la cual es parte de la region Jose Carlos 
Mariategui - RJCM, (Figura 3.1). Esta subregion Puno, como 
se considerara en este documento, se Le ha denominado 
tambien "subregion transitoria Puno", ya que se esta 
considerando una subdivision adicional; la cual incluiria 
las siguientes subregiones: 

III - Provincias de Puno, Chucuito, Yunguyo, y Collao; 
IV - Provincias de Lampa, San Roman, Huancane, San 

Antonio de Putina, Sandia, y Moho; y 
V - Provincias de Melgar, Azangaro y Carabaya. 

La subregion Puno esta situada en el extremo sur-oriente del 
Peru, en la frontera con Bolivia, entre los 13 2 DO' Y 17 Q 

08' de latitud Sur y los 71 2 08' Y 68 2 50' de longitud 
Oeste. Colinda con las subregiones I - Moquegua y II - Tacna 
de la misma region Mariategui y con las regiones Arequipa e 
Inca. 
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Esta subregion, que constaba de 13 Provincias y 104 
Distritos en total, a Junio de 1991 ,tiene una extension de 
72.012,27 km", 10 que constituye el 5,6% del territorio 
peruano. De dicha area, el 6,9% (4.996 km2 

) corresponden a 
la parte peruana del Lago Titicaca. 

En el Sector Boliviano, se tiene un gobierno democratico 
representativo cuyo poder ejecutivo tiene la siguiente 
organizacion: 

Administracion central, con 16 ministerios de estado; 

Administracion descentralizada ,con 9 corporaciones de 
desarrollo, asi como con instituciones publicas, 
empresas publicas y empresas mixtas; y 

Administracion local, a traves de prefecturas y 
municipalidades. 

Po Lf t.Lc ame n t e el pais se divide en departamentos, provincias 
y cantones. En el area boliviana del proyecto e s t an las 
Corporaciones de Desarrollo de La Paz (CORDEPAZ) y de Oruro 
(CORDEOR) . 
Convencionalmente en el Altiplano de Bolivia se distinguen 
el Altiplano Norte, Centro y Sur. El area del proyecto solo 
incluye (Figura 3.2): 

El Altiplano Norte, que abarca a las provincias: Camacho 
(que tambien incluye tierras mas bajas), Omasuyos, Los 
Andes, Manco Kapac e Ingavi, todas pertenecientes al 
Departamento de La Paz; y 

Parte del Altiplano central, que comprende las 
provincias del Departamento de La Paz: Pacajes, Aroma, 
Pando y Villarroel y todas las provincias orurenas. El 
numero de estas ultimas ha sido aumentado recientemente, 
por subdivision de las ya existentes, y su numero en 
1.990 llega a 16. 

Segun la subdivision administrativa, al tiempo del Censo de 
1976, se tenian en el area del proyecto 228 cantones, 97 en 
las 8 provincias pacenas y 131 en las 10 provincias del 
Departamento de Oruro. 

Las Corporaciones de Desarrollo (CORDE "s ) tienen un rol 
economico importante en los departamentos, con eficacias 
diversas segun el departamento. Por ejemplo, CORDEOR (en 
Oruro) se encarga de la planificacion de la promocion de 
infraestructura, y de acciones de desarrollo (como el caso 
de c ame Li.dos en Turco). Recientemente las CORDEs e s t an 
dej ando su rol ejecutivo para ser mas entidades 
planificadoras en el nuevo contexto de la regionalizacion. 
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3.4 COSMOVISION ANDINA
 

La poblacion del altiplano tiene una cultura 0 cosmovislon 
diferente de la cultura occidental, puesto que el campesino 
altiplanico -en general- no busca maximizar la produccion 
sino mas bien disminuir los riesgos. 

Los tres principios rectores de la cosmovision andina, segun 
Claverias, son: 

La cultura agrocentrica, donde todos los mitos,ritos, 
normas, proyectos, etc,tienen como idea central a las 
actividades agropecuariasi 

El valor-trabajo, que viene a ser una categoria social 
central y que considera que la t.rans f o.rmac Lon de la 
naturaleza y la elaboracion de medios de produccion y 
riqueza son productos del trabajo. Por ella, en las 
relaciones sociales y su ideologizacion, se fortalecen 
otras categorias sociales como la reciprocidad, la 
identidad, el amparo social,la redistribucion, el 
comunitarismo y la democracia basada en la ayuda mutua 
y el poder comunal. 

El saber, como cohesionador de los anteriores. 

La poblacion rural del altiplano tiene una cultura 
especifica en cuanto al territorio donde vive y en cuanto al 
concepto de enriquecimiento. 

Asi, con r e Lac i.on al t.er r i t.or Lo , inclusive en las zonas 
aridas, hay una ocupacion completa del espacio a pesar de 
existir un sistema complejo de propiedad individual y 
colectiva, con aspectos muy fuertes de auto-ayuda. Las 
decisiones que se refieren al territorio en muchos casos no 
se deciden colectivamente, pues existen lideres 
tradicionales que representan a las comunidades. 

Con relacion al enriquecimiento, el campesino altiplanico no 
busca maximizar su produccion, sino disminuir los riesgos 
inherentes a la severidad del clima. Asi se emplean 
estrategias de dispersion del riesgo muy fuertes y 
elaboradas (entre las cuales se pueden citar la dispersion 
de los cultivos en numerosas parcelas, la diversificacion de 
los cultivos y de las variedades sembradas, y el uso del 
riego) . 
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Por 10 senalado, para que cualquier plan de desarrollo rural 
en el altiplano pueda tener exito duradero, se requiere que 
tome en cuenta desde el inicio los principios de la 
cosmovision andina; en donde la autonomia y la autodecision 
de la comunidad deben ser colummnas basicas de la 
planificacion de los proyectos de desarrollo. 
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FIGURA-3.1 SUB REGIONES DE LA REGION JOSE CARLOS MARIATEGU I
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~FIGURA- 3.2 PROVINCIAS DE LOS DEPTOS. DE LA Pta.. Y ORURO 
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4. RECUnSOS HUMANOS 

4.1 DEMOGRAFIA 

En el area del proyecto, la poblacion total estimada a 1.990 
era de 2,0 millones de habi tantes, de la cual 590 mil 
per souas vivian en los centros urbanos. El resto, 1,41 
millones aproximadamente (70,5%), vivian en las areas 
rurales. 

Se ha identificado que las tasas de crecimiento de la 
poblacion que se tienen en el ambito del sistema T.D.P.S. 
son sensiblemente inferiores a los promedios nacionales 
correspondientes. 

Asi, en el Sector Peruano, segun los resultados definitivos 
'- del Censo Nacional de Poblacion y Vivienda del ana 1981 

(ul time censo realizado en el Peru), la pob Lac Lon total 
estimada de la subregion era de 890.300 habitantes, siendo 
esta predominantemente rural en un 68,2 %. De acuerdo a las 
proyecciones de la poblacion basadas en el Censo Nacional de 
Pob Lac i.on y Vivienda realizados por el INE en 1981, asi 
como, aplicando los indices poblacionales establecidos 
oficialmente por la misma entidad de acuerdo a la evolucion 
de los incrementos poblacionales en los periodos 
intercensales, para 1990 (30.06.90) se ha estimado la 
poblacion de la subregion Puno en 1.023.500 hab .. Este valor 
vendria a ser el 4,6% de la poblacion peruana, (Cuadro 4.1), 
mant.en i.endoae todavia la predominancia rural (59%). Con base 
en dichas estimaciones, la poblacion peruana en el area del 
proyecto (al 30.06.90, dejando de considerar la poblacion de 
la zona de selva de la subregion) era de 940.700 habitantes. 

Las tasas de crecimiento de poblacion en el area peruana del 
proyecto son significativamente menores a las tasas 
nacionales (cuadro 4.1). 

La densidad poblacional constituye un indicador de la 
c oncerrt r-ac i.on de la pobLac i.on en determinadas areas del 
terri torio. El cuadro 4.2 muestra la forma en que este 
indicador ha venido creciendo en el Peru y en algunos 
departamentos seleccionados, en el periodo 1940-1981 asi 
como su proyeccion para 1989. El analisis del cuadro 4.2 
permite constatar que, mientras Lima casi ha septuplicado su 
densidad poblacional durante el periodo (1940 - 1981), en la 
subregion Puno se ha incrementado en un 63,1 % ,10 que puede 
cons Lder arse un indicio de la fuerte at.racc i on que el 
Departamento de Lima ejerce sobre lapoblacion del pais. 

En el plano DSE 001, se presenta la densidad de la poblacion 
por distritos en el sector Peruano y para provincias y can-
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tones en el sector boliviano, utilizandose los datos de los 
ii Lt.Lrnos censos disponibles (1981 para Peru y 1976 para 
B)livia) . 

Adicionalmente, se puede apreciar la forma en que ha 
evolucionado la densidad poblacional de los ex-Departamentos 
de Ta rna y Arequipa (los que han triplicado y duplicado 
respectivamente su densidad de ocupaci6n territorial). Esto 
puede indicar la significativa importancia que tienen los 
flujos migratorios en la evoluci6n de la poblaci6n, en 
particular los flujos provenientes de Puno. Estos flujos, en 
general, son captados por las ciudades capitales de tales 
ex-departamentos, es decir por los dos mas importantes focos 
de atracci6n de la zona sur. Tambien se puede ver, en el 
cuadro 4.3, la variaci6n de la densidad poblacional de Sur 
a Norte en la sUbregi6n Puno, notandose la mayor densidad 
del sector sur asi como su mayor tasa de crecimiento. 

En el Sector Boliviano, se disponen de los resultados del 
Censo de Poblaci6n de 1976 y de la Encuesta Nacional de 
Poblaci6n y Vivienda (ENPV) de 1988 que fue llevada a 
cabo por el INE por muestreo en el ambito urbano y rural. En 
el caso del Departamento de La Paz, la muestra rural abarc6 
dos mil hogares distribuidos en todas las 18 provincias pero 
no ha side posible obtener una separaci6n de los datos entre 
provincias altiplanicas y las demas. En el caso de Oruro, 
la muestra del INE abarc6 a 1.000 hogares rurales y se 
considera representativa de la situaci6n entre la poblaci6n 
dispersa del Departamento. Los datos censales de 1976 sobre 
poblaci6n y vivienda rural por Departamento, que no fueron 
publicados, se obtuvieron de las hojas de computaci6n dispo
nibles en el INE; asi como tambien los datos de la ENPV. 

Segun el Censo de Poblaci6n de 1976, las ocho provincias 
altiplanicas (Camacho, Omasuyos, Los Andes, Manco Kapac, 
Ingavi, Pacajes, Aroma y Villarroel) del Departamento de La 
Paz incluian aproximadamente el 57% de la poblaci6n rural 
total. Los numeros que se comentan a continuaci6n pueden 
por 10 tanto contener alguna distorsi6n, en la medida en 
que la situaci6n poblacional y de vivienda en las demas 
provincias fuera notablemente diferente de las altiplanicas, 
perc no se tienen elementos para discriminar convenien
temente. Se considera, como hip6tesis de base, que la 
informaci6n disponible proporciona una idea adecuada de la 
si tuaci6n y evoluci6n general en la sub-zona pacefia del 
Altiplano. Los cuadros 4.4 a 4.7 comparan los resultados 
del Censo de 1976 y los de la muestra de 1988. 

Finalmente, de acuerdo con las informaciones disponibles, se 
ha estimado la poblaci6n del area boliviana del Proyecto en 
1.076.000 habitantes a 1990. 
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4.2 POBLACION URBANA Y RURAL 

En el ambito del sistema T.D.P.S. se viene registrando un 
sostenido decremento de la poblacion rural en favor de un 
acelerado crecimiento de la poblacion urbana. 

AS1, en el caso del Sector Peruano, en el cuadro 4.8 se 
muestra la distribucion de la poblacion en areas rurales y 
urbanas, a la fecha de los ultimos cuatro censos de 
poblacion, tanto a nivel nacional como para la subregion - (ex-departamento) de Puno, y tambien la proyeccion al 
30.06.90. Se puede notar que la poblacion rural ha aumentado 
su participacion en la poblacion urbana punefia, la cual se 
ha incrementado de 11,0 % en 1940 a 28,6 % en 1981, y a 41,0 
% en 1990. Es necesario resaltar que el proceso ha redundado 
basicamente en favor de dos nucleos urbanos principales: la 
ciudad de Puna y, con mayor intensidad aun, en la ciudad de 
Juliaca, ubicada en la s ubr eq Lon IV, la que se ha visto 
favorecida por su estrategica localizacion geografica, 10 
que se puede confirmar en el cuadro 4.3. La poblacion rural 
estimada en 1990 era de 600.000 habitantes. 

Tambien para el Sector Boliviano se ha registrado un 
decrecimiento de la poblacion rural en favor de la poblacion 
urbana (entre 1976 y 1988) como puede verse en el cuadro 
4.4. AS1, la poblacion rural del departamento de La Paz se 
redujo del 52% al 46% del total departamental. Por otro 
lado, en terminos relativos, la poblacion rural del 
departamento de Oruro paso del 49% del total departamental 
en 1.976 a 48% en 1.988. Es posible que exista alguna 
distorsion en la muestra de Oruro pues la composicion de la 
poblacion por edades registra una disminucion sorprendente 
en la clase de 65 afios y mas. 

El total de pob l ac Lon rural en el sector boliviano del 
sistema T.D.P.S.· estimada en 1.990 era de 810.000 
habitantes. 

La ciudad de La Paz, aunque no esta ubicada en la zona del 
sistema T.D.P.S., se encuentra muy cercana y ejerce una 
influencia muy significativa, tanto como area de extraccion 
(migracion) para los campesinos en busca de ingresos 
adicionales aS1 como de mercado para los productos agr1colas 
del Departamento de La Paz, al igual que la ciudad de El 
Alto (que si se encuentra en el area del sistema T.D.P.S.). 
Los resultados del censo de 1992 arrojan una poblacion en La 
Paz y El Alto de 1.200.000 habitantes, siendo El Alto una de 
las ciudades que mas ha crecido a nivel nacional en el 
per10do intercensal, mostranso la atraccion que representan 
esas ciudades para las zonas rurales vecinas. 
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4.3 EVOLUCION Y TENDENCIAS
 

En el analisis de la evolucion de las tasas de crecimiento 
de la poblacion en el ambito del proyecto se han registrado 
valores inferiores a las tasas nacionales respectivas asi 
como tambien que la participacion porcentual de los valores 
de poblacion en los totales nacionales correspondientes han 
venido declinando, indicando la posible ocurrencia de flujos 
migratorios hacia otras regiones. 

Asi, para el caso del Sector Peruano, segun las cifras 
obtenidas de los Censos de Poblacion realizados, el ritmo de 
crecimiento poblacional en la subregion Puno ha sido 
sensiblemente inferior a los promedios nacionales,como se 
puede ver en el cuadro 4.1. 

En el cuadro 4.2, tambien se puede observar la participacion 
porcentual de la Subregion (ex-Departamento) de Puno en la 
compos Lc i.on de la pobLac Lon nacional y la forma como ha 
venido declinando progresivamente. Esto se explica como 
consecuencia de los importantes flujos migratorios hacia 
centros extraregionales de mayor desarrollo relativo,entre 
los que cabe destacar por su fuerte atractivo las ciudades 
de Tacna y Arequipa. 

A partir del ultimo Censo,se estima que esta tendencia debe 
haberse mantenido y posiblemente como consecuencia de los 
eventos extremos (como la sequia en 1983 y las inundaciones 
en 1986 y 1987) podria haberse incrementado ligeramente, 10 
que se confirma en las proyecciones para 1990 y que podra 
ser corroborado en el censo nacional previsto para 1993. 

Para el Sector Boliviano, tambien el ritmo de crecimiento de 
la poblacion ha sido inferior. a los promedios nacionales. 
Asi, en el periodo intercensal 1950-1976 la poblacion rural 
(por 10 que se entiende aqui la "poblacion dispersa" y la 
que vive en centros de menos de 2.000 habitantes) del 
Departamento de La Paz en su conjunto aumento a una tasa del 
1,25%; mientras que la poblacion del Departamento, se 
incremento a una tasa del 2,1% por afio y la pobLac i.on 
nacional tambien al 2,1%. De 1976 a 1988, segun el cuadro 
4.4, se registro un crecimiento de la poblacion rural de La 
Paz del 1,2% al ano frente a 2,3% para todo el Departamento. 

La evolucion se presenta algo diferente en el Departamento 
de Oruro: de 1950 a 1976, la poblacion rural crecio a una 
tasa del 1,2% por afio , frente a 1,9% para el total del 
departamento y 1,2% para el pais; de 1976 a 1988 la ENPV 
indica una tasa anual de aumento del 1,6% por ano para la 
poblacion rural, mientras que la poblacion total se 
acrecentaba al mismo ritmo que en el periodo intercensal 
de 1,9 % por ano. 
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Lo que el cuadro 4.4 confirma es la tendencia persistente 
a la salida del campo. En el caso de La Paz, la tasa de 
crecimiento de la poblacion rural aparece hasta mas baja 
entre 1976 y 1988 que entre -1950 y 1976, y casi la mitad 
de la de la poblacion nacional. El fenomeno es menos marcado 
en el caso de Oruro, en el cual la tasa de incremento de la 
pobLac i.on rural se presenta mayor que en el periodo 
intercensal, perc siempre inferior al promedio nacional 
(2,2% por ano). Esta tendencia se podria relacionar con 
las explotaciones mineras que los campesinos-mineros siguen 

'- realizando en forma de comunidad 0 cooperativas en Oruro. 

Por otro lado, si se considera la evolucion de la poblacion 
rural total de Bolivia, se observa una tasa de crecimiento 
1950 - 1976 de 1,2% por ano, para los Departamentos que 
interesani pero de solo 0,8% por ana en el periodo 1976 
1988, con base en los resultados de la ENPV. De ser los 

'- nGmeros totalmente comparables, eso sugiere que la salida 
del campo es menos fuerte en el Altiplano paceRo y orureRo 
que en otras partes del pais . 

'

4.4 DISTRIBUCION POR EDADES 

El analisis de la estructura de la poblacion en el ambito 
del complej 0 T. D. P. S. indica- que se tienen porcentaj es 
elevados de poblacion en edad de trabajar. 

Asi, en el caso del Sector Peruano, para la subregion Puno, 
el analisis de la estructura de la poblacion por edades, 
dividida en tres grandes grupos, para 1990, (cuadro 4.9) 
muestra que: 

41,1 % comprende a poblacion menor de 15 aRos, 
54,6 % comprende a la poblacion de 15 a 64 aRos 

(poblacion en edad de trabajar), y 
4,3 % comprende a la poblacion de 65 aRos y mas 

(poblacion de la tercera edad). 

Similarmente, para el caso del Sector Boliviano, la 
composic~on por clases de edad tiene porcentajes elevados 
de poblacion en edad de trabajar y no presenta variaciones 
significativas entre 1976 y 1988: el grupo de los que estan 
en edad de trabajar (segGn el INE: 10 a 64 aRos) no sufre 
cambios notables en su conjunto,el cual para 1.988 es: 

La Paz Oruro 

29,3% 31,1% comprende la poblacion menor de 10 aRos, 
63,8% 65,9% comprende la poblacion de 10 a 64 aRos 

(poblacion en edad de trabajar),y 
6,3% 3,0% comprende la poblacion de 65 aRos y mas 

(poblacion de la tercera edad). 
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En el cuadro 4.4 se registra que en el Departamento de La 
Paz entre 1976 y 1988, la poblacion masculina de 10 a 64 
anos paso de 241 a 282 mil personas (+ 17%) Y la femenina 
en las mismas clases de edad de 249 a 282 mil (+13%), 
mientras que en Oruro la evolucion fue respectivamente de 
45 a 62 mil (+35%) y de 50 a 60 mil (+ 20%). La diferencia 
entre los dos departamentos puede explicarse con el hecho 
de una mayor emigracion desde el campo en el de La Paz, que 
parece confirmada por la menor tasa de crecimiento anual de 
la poblacion en su conjunto, perc la poblacion femenina en 
edad de trabajar presenta incrementos menores que los 
hombres sugiriendo una mayor emigracion de mujeres hacia las 
ciudades. Entre 1976 y 1988 el indice de masculinidad en la 
poblacion rural de ambos departamentos paso de 97,5 a 102,1 
(La Paz) y de 94,1 a 105,1 (Oruro), mientras que el Censo de 
1976 arrojo un indice de masculinidad para la poblacion 
total del pais de 97,4 (99,0 en 1988 segun la ENPV). 

4.5 NATALIDAD Y MORTALI DAD 

En el ambito del proyecto, a pesar de que se viene 
produciendo un lento proceso de disminucion de las tasas de 
natalidad y mortalidad, estas tasas aun son altas, sobre 
todo en el area rural que es donde se presentan tambien los 
mayores indices de fecundidad. 

Con relacion a las tasas de mortalidad infantil (114 por mil 
en la subregion Puno, 115 por mil en La Paz, y 183 por mil 
en Oruro), estos valores ubican al area del proyecto como 
una de las areas con mas alta mortalidad infantil, no solo 
de la region, sino de America Latina (ya que 
comparativamente s'e tienen valores para Haiti: 94 ; Ecuador: 
61 ; y Nicaragua: 59 ; los cuales ya se consideran altos). 

Asi, se tiene que en el caso del Sector Peruano, la tasa 
bruta de natalidad (T.B.N.) de la subregion Puno en 1989 fue 
estimada en 35/1000 habitantes, 10 que quiere decir que en 
ese ano ocurrieron 36.000 nacimientos. La tasa global de 
fecundidad (T.G.F.) para la subregion Puno en 1989 fue de 
5,1% hijos por mujer, que comparada con los resultados del 
censo de 1981, indican una tendencia a disminuir. 

La tasa bruta de mortalidad (general) de la subregion Puno 
fue estimada para 1989 en 13,6 fallecimientos por cada mil 
habitantes y la tasa de mortalidad infantil fue de 114,1 por 
mil nacidos vivos. Estos valores constituyen indices muy 
superiores en relacion a los promedios del Peru (periodo 
1985-1990) que son de 8,9 por mil habitantes y 88,2 por mil 
nacidos vivos respectivamente. Las posibles causas de ello, 
aparte de la insuficiente prestacion de servicios de salud, 
se considera se deberian a una serie de factores dentro de 
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los cuales destacan los factores economico-sociales y de las 
caracteristicas climatologicas del area. 

En la subregion de Puno, la mayor parte de las defunciones 
son principalmente ocasionadas por enfermedades del aparato 
respiratorio. Su explicacion radica en el estado de 
malnutricion y el clima frigido que se tiene en la mayor 
parte del territorio. La segunda causa son las enfermedades 
del aparato digestivo , que se relacionan con una deficiente 
dieta alimentaria y con las condiciones de vivienda , ya que 
un alto porcentaje de casas no cuentan con agua potable. 

En el caso del Sector Boliviano, la tasa de mortalidad 
infantil es mucho mas alta entre la poblacion rural que 
entre la urbana (La Paz: 115 por mil y 83 por mil 
respectivamentei Oruro: 183 y 88 por mil) perc las tasas 
globales de fecundidad por mujer tambien son mas altas: 
en el Departamento de La Paz, 5,3 hijos por mujer 
entre la poblacion rural y 3,7 entre la urbana; en el de 
Oruro 7,4 y 3,5 respectivamente. 

4.6 MOVIMIBNTOS MIGRATORIOS 

El area del proyecto se caracteriza por la predominancia de 
la actividad agropecuaria, que se desarrolla con un clima 
irregular y desfavorable y que origina fluctuaciones muy 
fuertes en la produccion. A consecuencia de esas condiciones 
vigentes en el Altiplano, en muchos casos parte de la 
poblacion emigra en busqueda de un complemento de ingreso 
para sustento familiar. 

Si bien, el fenomeno migratorio se presenta en toda el area 
altiplanica, tres areas de migracion se pueden destacar: 

El area circunlacustre, donde el lago Titicaca crea un 
microclima mas apropiado para la agricultura, y que ha 
originado que el area se encuentre sobrepoblada 
resultando una excesiva parcelacion de las tierras. En 
esas condiciones el area promedio que posee cada familia 
no alcanza para su auto-sostenimiento. Por ello, uno 0 
varios miembros de la familia tienen que emigrar 
temporalmente. El caso de las zonas cercanas al 
Desaguadero en Bolivia es bastante semejante. 

El area arida y fria, donde se desarrolla la ganaderia 
(camelidos, ovinos y vacuno lechero para el mercado de 
proximidad) y que presenta una baja densidad 
poblacional. A pesar de las condiciones severas, los 
campesinos desarrollan una agricultura (de alto riesgo) 
para su auto sUbsistencia. La lana (con bajo grade de 
esquila), la venta para carne (con baja tasa de 
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axt r acc Lon ) , y la leche generan ingresos poco 
fluctuantes, perc insufucientes. Tambien en este caso 
un flujo migratorio temporal se establece para compensar 
la perdida 0 la insuficiencia del ingreso familiar 
(particularmente en la zona sur del altiplano Boliviano, 
y en las zonas altas). 

Areas intermedias, en donde el flujo migratorio es 
relativamente menos importante que en las otras areas y 
se trata mayormente de migracion temporal. 

Las zonas receptoras de estos flujos migratorios son 
esencialmente las ciudades y las areas agrlcolas de zonas 
templadas y/o tropicales. Las principales ciudades donde 
emigra la poblacion rural son: Arequipa, Tacna, Lima, 
Moquegua, Cuzco, y Madre de Dios, en el sector peruano; y La 
Paz y Oruro; las zonas agrlcolas de Santa Cruz, Cochabamba, 
los valles templados del departamento de La Paz; y las zonas 
cocaleras en el sector boliviano. 

Se pueden identificar dos tipos de migraciones: 

Migracion definitiva.- Esta se presenta con mayor 
frecuencia en el area circunlacustre debido a que el 
reducido recurso tierra que poseen no permite generar 
una p r oducc Lon s u f Lc i.e rrte para subsistir. Se podrla 
pensar que del area riberena, donde la parcelacion de 
tierras es aiin mayor, se darla en mayor grade la 
emigracion, perc uno de los factores que les permite 
permanecer en esta area, es la accesibilidad que se 
tiene a los recursos hidrobiologicos del Lago Titicaca 
como totora, llachu y la pesca. 

La migrac~on definitiva (por razones economicas, 
c Li.mat Lc a s 0 pollticas) ocurre cuando las condiciones de 
vida se vuelven dificillsimas. La migracion definitiva 
se origina mayormente de las zonas sobrepobladas con 
hiperparcelizacion de la tierra 0 de las zonas semi
aridas en epoca de sequla con infraestructura socio
economica practicamente nula, como consecuencia de la 
fal ta de tierra en un caso y de una carencia de 
condiciones mlnimas de vida en el otro caso. 
Diflcilmente se puede contrarrestar este flujo de 
mi.q r ac i.on en la si t.uac Lon presente. Sin embargo, la 
implantacion de proyectos de riego y de apoyo al sector 
agropecuario pueden ayudar a reducir la migracion 
definitiva. 

Migracion temporal.- Esta se presenta mayormente en las 
areas intermedia, circunlacustre y a 10 largo del 
Desaguadero, y ocurre luego de finalizadas las 
actividades agrlcolas (siembra). El tiempo de 
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permanencia en los lugares a donde emigran es de 3 a 4 
meses; siendo estos, los meses de Diciembre, Enero, 
Febrero y Marzo principalmente. Los lugares a los que 
con mayor frecuencia emigran son: Majes, Tambo, Camana, 
Mollendo, 110, Tacna y Arequipa,en el sector peruano; y 
La Paz, Oruro y Cochabamba en el sector boliviano, 
lugares donde se dedican a la agricultura 0 a la 
construccion, con el objeto de obtener algGn ingreso 
adicional de complemento a la economia familiar, para 
luego regresar a su lugar de origen. 

Entre los aspectos positivos de las migraciones temporales 
se pueden senalar: 

Representa una economia de complemento muy apreciable 
que contribuye a la e s t ab i.Ld aac i.on de la pob Lac i.on 
altiplanica; 

Resuelve parcialmente el problema de las bajas 
producciones que se originan por la severidad e 
irregularidades del clima; 

Puede aportar un adiestramiento 0 una consolidacion de 
' ...._-, una actividad complementaria (aLbafid L, carpintero, etc.) 

que se puede desarrollar en el altiplano; 

Puede dar mayor cobertura al confrontarse con otro 
sistema y organizacion desde el area agricola; 

Permite regularizar el aprovechamiento de la mana de 
obra, ya que globalmente hay un exceso de mana de obra 
en los anos de poca 0 mediana produccion. Ademas, la 
utilizacion'de mana de obra agricola a 10 largo del ana 
ocurre en ciertos picos correspondientes a las tareas 
basicas (labranza, siembra, deshierbe, cosecha y 
trilla), mientras que en las otras epocas del ano, el 
campesino se encuentra desocupado. 

En el Sector Peruano, segGn 10 s efiaLado en el Ana Li.s Ls 
Regional de la RJCM, realizado en 1991, y con base en 
estimaciones del Consejo Nacional de Poblacion para 1990, la 
Region Jose Carlos Mariategui (principalmente la subregion 
Puno) constituia el tercer espacio regional del pais, de 
mayor expulsion de poblacion hacia otras areas (Cuadro 4.10) 
al registrarse un balance migratorio neto negativo de -6,33 
por mil en el periodo 76-81, el que es solamente superado 
por la Regiones Libertadores Wari (-12,6) y Chavin (-7,9); 
regiones que a su interior presentan las areas mas 
deprimidas del pais. 

La razon principal de esta realidad se relaciona basicamente 
con la rigidez de la economia regional y a sus limitaciones 
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La razon principal de esta realidad se relaciona basicamente 
con la rigidez de la economia regional y a sus limitaciones 
para generar nuevas fuentes de trabajo, mejorar los niveles 
de ingreso, y elevar La calidad de vida del poblador 
regional, asi como a la presencia de conflictos socio
politicos en la zona norte de la Region. 

Al analizar el periodo migratorio 1976-1981, (cuadros 4.10 
y 4.11), se puede deducir que de Puno migraron 39.096 
habitantes hacia otras zonas del pais, es decir que 
aproximadamente 6.200 personas emigraron definitivamente por 
ana y en promedio 17 personas 10 hicieron por dia. De la 
poblacion total migrante, se identifico que el 57 % eran 
hombres y el 43 % mujeres. Por'otro lado, la inmigracion en 
dicho periodo fue de 17.531 personas, resultando una 
migaracion neta negativa. 

La ciudad de mayor atraccion migratoria sigue siendo 
Arequipa, adonde se dirigio el 41,28% de la poblacion total 
emigrante y de donde proviene el 51% de la pobl ac Lon 
inmigrante. El segundo foco de atraccion es Lima, a la que 
se d i r Lq i.o en dicho periodo, el 28,81% de la pobLac i.on 
migrante. Tambien las ciudades de 110, Moquegua y Tacna y 
los centros mineros de Toquepala y Cuajone (21,68%) 
recibieron poblacion de Puno,Chucuito y Yunguyo, motivados 
principalmente por la bfi s qued a de empleo en los centros 
mineros cupriferos , por la actividad industrial , asi como 
por acceder a mejores servicios sociales y/o dedicarse a 
labores de comercializacion. 

En la subregion Puno, (Cuadro 4.10), las ciudades de Puno y 
Juliaca, reciben principalmente las corrientes migratorias 
provenientes de las provincias de Chucuito y Yunguyo en el 
primer caso; y de las provincias de Lampa, Azangaro, 
Huancarie y Melgar en el segundo caso, siendo Juliaca el 
centro de mayor recepcion de poblacion migrante. 

La migracion dirigida a la selva (basicamente temporal) de 
las provincias de Lampa, Azangaro, Melgar y Huancane se 
orienta para la explotacion de los recursos silvo
agropecuarios, lavaderos de oro y trabajos en cosechas de 
cafe. 

Las provincias de mayor capacidad de expulsion poblacional 
como mi.q r ac Lon interna son las provincias de Huancane, 
Melgar, Lampa, Azangaro,y Puno. 

En el caso del Sector Boliviano, tambien existen importantes 
flujos migratorios. 
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En relacion a la migracion definitiva, un estudio hecho en 
1978 con base en los datos provisionales, perc al final muy 
cercanos de los definitivos, (Proyecto Bol/74/028, Informe 
Tecnico) puso de relieve que en el periodo intercensal una 
muy pequena parte de la poblacion que abandono el campo, 
(altiplanico 0 de otras zonas en donde la relacion 
tierra/hombre era dificil), se habia dirigido a otras zonas 
rurales consideradas prometedoras de mejoramiento del nivel 
de vida del campesino. En 1976 en el Departamento de Santa 
Cruz la proporcion de personas activas en la rama 
"Agricultura, caza, pesca y silvicultura" era menor que en 
los otros Departamentos para los cuales se tenian datos: 59% 
en Santa Cruz, La Paz 69%, Cochabamba 67%, Oruro 65% y 
Potosi 64%; y las tendencias mas recientes confirmaban que 
la fuerza de atradcion de Santa Cruz solo en pequena parte 
se convertia en un flujo de personas directamente 
interesadas a la agricultura. En otras palabras, la 
emigracion del Altiplano (y del campo en general) solo en 
pequena parte se convierte en desarrollo agricola 0 ganadero 
en otra parte del pais, donde la mayoria de los migrantes se 
encuentran sin recursos financieros, ni asistencia tecnica. 
Se tiene entonces que la mayor parte de la em i q r ac i on 
definitiva se traslada a las ciudades. De los resultados 
del Censo de 1976 y de los de la Encuesta de 1988 aparece 
que la poblacion rural de Santa Cruz crecio en cerca del 
1,5% al ano, y la poblacion urbana en mas del 15% por ano. 

De esos mismos datos resulta que la poblacion rural de los 
Departamentos de La Paz y Oruro queda globalmente mas ligada 
a su tierra que la de otras partes de Bolivia: entre 1976 
y 1988 siguio creciendo a una tasa anual de cerca de 1,3%, 
mientras que, como se indico anteriormente, para el conjunto 
de la poblacion rural boliviana solo se observa un 
incremento del 0,8% al ana (para informacion se indican 
seguidamente las tasas de variacion anuales 1976 - 1988 para 
la poblacion rural de los demas Departamentos: Chuquisaca, 
1,0% Coch abarnba , 0,6% Potosi, 0,6% Tarija, 1,1% 
Beni, 0,1% ; Pando, 0,9%). Es posible que los resultados 
del Censo y los de la Encuesta no sean totalmente 
comparables, perc las tasas que se senalan son 
definitivamente indicativas de la ocurrencia de migraciones 
definitivas. 

La mi.q r ac i.on temporal t.amb i en- es importante, y se admi te 
comtinment e que muchos habi tantes rurales emigran a la 
ciudad, sobre todo a La Paz, Oruro y Cochabamba, en busca de 
ocupacion estacional en la construccion u otras actividades 
que no requieren mucha calificacion, 0 a los valles 0 hasta 
a los llanos para labores agricolas. 
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No se tienen estimaciones cuantificadas de los flujos 
migratorios y estacionales. Sin embargo se puede citar que 
la Encuesta socio-economica MACA-AID de 1978, llego a 
evaluar que del total de los hogares encuestados en el 
Altiplano, un 20% tenian miembros que habian emigrado 
temporalmente (solo un 4% tenian miembros emigrados 
definitivamente). De aceptarse esa proporcion como todavia 
valedera, frente a un total de hogares del Altiplano del 
orden de 155 mil (hipotesis que 55% del total del 
Departamento de La Paz corresponde al Altiplano, mas los de 
Oruro: 210,9 x 0.55 + 38,7 = 154,7 ) se tendria un flujo de 
trabajadores estacionales de por 10 menos 30 mil personas, 
considerando que podrian emigrar temporalmente mas de una 
persona por hogar y que con el pasar del tiempo la presion 
sobre la tierra se ha hecho mas fuerte. 

4.7 POBLACION ECONOMlCAMENTE ACTIVA (PEA) Y TASAS DE OCUPACION 

En el ambito del complejo T.D.P.S. se ha registrado un 
incremento significativo en los Ii l.t.Lmos afios en la PEA, 
estimandose que en 1990 era de 675 mil personas en total. El 
sector agropecuario (agricultura y ganaderia) viene a ser la 
actividad predominante, sin embargo , estas actividades van 
reduciendo su participacion tanto en el sector peruano como 
en el sector boliviano, por la migracion creciente del campo 
a la ciudad. Se observa tambien en el area un incremento en 
las actividades consideradas como urbanas, en particular las 
actividades comerciales. 

Para el caso del Sector Peruano, en el Cuadro 4.12 se 
presentan las cifras de la PEA para el ambito de la 
subregion Puno. As!, en el lapso de 18 anos (entre 1972 y 
1990), la PEA de la subregion Puno crecio en un 82,9 % (como 
se puede ver en el cuadro 4.12), a una tasa promedio anual 
de 3,4% , alcanzando en 1990 a un total de 400.000 
trabajadores, 10 que representa en dicho ano el 5,3 % de la 
PEA nacional. 

En el mismo periodo, la r e Lac Lon porcentual de la PEA 
respecto a la pob Lac i.on total de la subregion ha ido 
variando. Asi, en 1972 significo el 26,8% mientras que en 
1990 as candao a 39,1%. Esta mayor p.r opozc i.on de la PEA 
significaria que cada dia hay mas gente en edad para 
trabajar en tanto que como el aparato productivo tiende a 
deprimirse mas y a no garantizar empleos adecuados, el 
espacio subregional vendria a ser una zona expulsora de 
poblacion hacia areas de atraccion migratoria. 
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Al analizar la PEA por estructura segGn ramas de actividad, 
(cuadro 4.13 y Figura 4.1)/ se pueden identificar cambios 
jmportantes en su estructura. Se puede ver una p~rdida del 
peso porcentual de la PEA en el sector agropecuario, 
silvicultura y pesca debido a las precarias condiciones de 
vida del poblador rural y al estancamiento de la base 
agropecuaria, ocasionando un fuerte proceso de migracion del 
campo a la ciudad. Asi, de ser 65/1% en 1980 ha pasado a 
representar solo el 59,8% en 1989. 

Este flujo de mLqrac i on se sustenta mas al comparar el 
crecimiento del PBI (+ 27/7%) con aquel de la PEA (+ 79/3%) 
en el periodo 1972 - 1989. Ademas el PIB, en valor constante 
por unidad de PEA, ha pasado (a precios de 1979) de I/.267,8 
en 1972 a I/. 189,0 en 1989. 

PBI - Puno* PEA* PBI/unid. de PEA 

Increm. 

1972 
1989 
72-89 

58.568 
74.043 

27,7% 

218.678 
392.200 

79,3% 

267.8 
189/0 

( * ) A precios de 1979 (Miles de Intis)- Fuente:INEI,PerG 

El incremento en las actividades economicas consideradas 
como urbanas en la conformacion de la PEA subregional es 
notor io, las mismas que han mostrado un comportamiento 
creciente sustentado en el accionar de la actividad 
informal. Asi, mientras que en 1980 representaban el 32/9%, 
en 1989 conformaban el 37,7%. 

Sin embargo, dentro de las actividades economicas, la PEA 
manufacturera no ha crecido significativamente entre 1980 y 
1989, ya que su tasa de crecimiento ha side inferior a la de 
la PEA; mientras el sector de comercio y servicios ha tenido 
un crecimiento importante. Particularmente, el sector 
comercio incremento su PEA en un 45% concentrando una mayor 
proporcion el subsector comercio informal al por menor. Esto 
pone en evidencia la subindustrializaci6n del area 
al t.LpLan i.c a . El sector t.e r c i a ri.o , fuertemente desarrollado 
al lado de un sector primario sin un fortalecimiento del 
sector secundario, evidencia un sistema economico 
desequilibrado. 

La PEA del sector servicios crecio en alrededor de 48/4% , 
siendo el subsector servicios recreacionales el que ha 
albergado la mayor cantidad de gente en edad de trabajar. 
Tanto los subsectores de comercio al por mayor como el de 
servicios recreacionales se dan bajo la forma de trabajador 
independiente, que en la mayor parte de las veces significa 
autoempleo. 
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La pobLac i on total ocupada de 15 efios a mas s e qtin las 
categorias de ocupacion es tambien presentada en el cuadro 
4.14, mientras en el cuadro 4.15 y figura 4.2 se presentan 
Jos aportes al Producto Bruto Interno -PBI- de las diversas 
nctividades, considerando precios constantes de 1979. 

Para el caso del Sector Boliviano, en el cuadro 4.5 se 
obserra un aumento de la poblacion economicamente activa 
bastante grande en el Departamento de La Paz, (+40%) perc 
eso parece ser mas efecto de una mejor clasificacion de 
las mujeres que un real incremento de los puestos de 
trabajo. En el Cuadro 4.6 se observa que se trata de un 
numero mucho mayor de mujeres·que entran en la categoria 
de "trabajadores familiares" (siendo bastante probable que 
elIas 10 eran ya en 1976). Lo mismo se observa para los 
hombres, y para ambos sexos en el Departamento de Oruro. 

La tasa global de actividad de la poblacion entre 10 y 64 
anos vario, en La Paz, de 0,53 a 0,64 y en Oruro, de 0,56 a 
0,53 en el intervalo 1976-1988. Pero en vista de las 
reservas anteriormente indicadas sobre la clasificacion de 
la poblacion activa, y anteriormente sobre la evolucion de 
la poblacion por clases de edad, la interpretacion de esos 
numeros permanece dudosa. 

Si se admi te, redondeando, que el 55% de la pobLac i.on 
rural asi como tambien de la poblacion economicamente act iva 
del Departamento de La Paz, se encuentra todavia en el 
Al tiplano, se puede estimar la PEA total de la zona de 
estudio del cuadro 4.7 para 1988 en: 363.5xO.55+64.1 = 
199.9+64.1 = 264 mil personas. 

El mismo Cuadro '4.7 confirma el c a r ac t.e r primario de la 
economia del area: en 1988 el 73% de la poblacion 
economicamente act iva en el . Departamento de La Paz se 
encontraba ocupada en el sector "Agricultura, caza y pesca", 
mas un 3% en "Explotacion de Minas y Canteras", y respecti
vamente el 72% y el 11% en el Departamento de Oruro. 

Las otras ramas de actividad estan consecuentemente 
poco representadas: en ambos Departamentos hasta se tendria 
una pequefia r aducc i on de la ocupac Lon en la industria 
manufacturera que probablemente, de ser real, solo 
representa el traslado de las personas a centros urbanos 
proximos en los que se encuentran los puestos de trabajo. 
En cuanto a la rama "Electricidad, gas y agua" pareceria 
tratarse sencillamente de empleados que residen "en el 
campo" y se trasladan a la ciudad para trabajar. La sola 
rama que presenta un crecimiento notable, por 10 menos en 
el Departamento de La Paz, es la de "Comercio, Restaurantes 
y Hoteles", consecuencia posiblemente de la d i f us Lon y 
frecuencia de ferias y mercados en el mundo rural. 
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En 10 que a categori.a ocupacional se refiere, puede 
merecer observar el aumento del numero de trabajadores por 
cuenta propia en el Departamento de La Paz (+ 17%).Por otro 
lado, la proporcion de los trabajadores por cuenta propia 
pasa del 68% a 57% de la pobLac i.on act iva en el mismo 
Departamento, pero ese parece ser efecto del crecimiento 
(probablemente solo debido a diferente categorizacion) del 
numero de personas entre los trabajadores familiares que 
"infla" el total de los mismos (+ 147% en total y + 184% 
para las muj eres) y por consiguiente hace baj ar el peso 
relativo de los otros grupos .. 

Pero tambien se observa que el numero de mujeres trabajando 
por cuenta propia en el mismo Departamento aumenta en mas 
del 50% (+ 42% en la sola rama agropecuaria), pasando del 
19% al 25% de todos 10 que trabajan en 10 propio, y del 15% 
al 20% en la rama de agricultura, caza y pesca. Otro 
desarrollo notable es la participacion femenina en la rama 
de comercio, restaurantes y hoteles, en la que pasa del 15% 
al 27% de los que trabajan por cuenta propia. 

A ese respecto la evolucion se presenta muy diferente en 
Oruro i el ntimer o de los trabaj adores por cuenta propia 
aparece reducido en un 5%, asi. como el de los mismos en 
la rama agropecuaria (-7%), en ambos casos por efecto de la 
disminucion del numero de mujeres en este grupo. Como ya se 
indico para La Paz, se nota un incremento sorprendente en el 
numero de hombres y mujeres "trabajadores familiares", casi 
todos en la rama Agricultura, caza y pesca (+145% y + 116% 
respectivamente)i es posible que parte de las "empresarias" 
de 1976 hayan pasado a ser clasificadas como colaboradoras 
domesticasi en otras palabras, podri.a tratarse de semantica 
estadi.stica. E~ el caso de 19s hombres, cuyo numero como 
trabajadores independientes presenta un ligero aumento, es 
posible que el hecho refleje por 10 menos en parte el 
aumento de la poblacion en edad de trabajo que no dispone 
de tierra propia y sigue en el grupo familiar de origen. Se 
tratari.a, de ser asi., de posibles candidatos a la 
emigracion, temporaria 0 definitiva. 

4.8 SITUACION OCUPACIONAL - FUERZA LABORAL 

En terminos generales, la agricultura en el area de estudio 
se caracteriza por una estacionalidad muy marc ada en 
requerimientos de mano de obra. Asi., se presentan epocas con 
requerimientos muy reducidos durante los meses de Julio y 
Agosto y epocas con mucha demanda (peri.odos de cosecha y 
siembras) en los meses de Abril, Mayo, Octubre y Noviembre 
respectivamente. 
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Los requerimientos agricolas, en fuerza laboral, son muy 
estacionales, y se caracterizan por variaciones importantes 
a 10 largo del ano, siendo globalmente bajos. Se estima que 
corresponden al 20% del total de la disponibilidad de mana 
de obra a nivel del area. En cambio la ganaderia se 
caracteriza por ser una actividad relativamente homogenea y 
regular a 10 largo del ano, sin fluctuaciones ni ciclos muy 
marcados, pero generando relativamente poca mana de obra. 

El grade de empleo se ve tambien afectado por los fenomenos 
climaticos que ocurren en el Altiplano. Asi, por ejemplo, 
las fuertes lluvias que originan inundaciones disminuyen 
grandes extensiones que se dedican a la agricultura en la 
zona circunlacustre, afectando a las poblaciones asentadas 
en dicha zona las que se ven en la necesidad de migrar y/o 
de orientarse hacia otros sectores aconomf.cos . Similarmente, 
las sequias que frecuentemente afectan a la zona, tambien 
provocan la perdida de posibilidades de trabajo y originan 
el exodo rural hacia los valles cos t.efios , en el caso 
peruano. 

Asi, considerando por ejemplo la PEA del sector peruano, se 
ha estimado para 1990 una tasa de actividad relativa a la 
poblacion total en edad de trabajar de 39,1%. Estos elevados 
indices de problemas ocupacionales que registra la oferta de 
mana de obra, son consecuencia del restringido mercado de 
trabajo que existe en Puno, derivado fundamentalmente de la 
temporalidad de la actividad predominante (agropecuaria) y 
del escaso desarrollo de las otras actividades, que a su vez 
ofrecen bajos niveles de remuneraciones, en muchos casos por 
debajo del salario minimo vital, con el consiguiente 
deterioro de los rtiveles de vida de la poblacion. 

Complementariamente a 10 indicado, se puede s efiaLar que 
predominan como fuente principal de empleo las pequenas 
unidades economLcas de c arac t.er familiar, que absorben 
tambien la mana de obra de los miembros de la familia bajo 
formas no asalariadas. En el caso del sector peruano, esto 
se puede confirmar en el cuadro 4.14, en donde se aprecia 
que cerca de unsexto de la pobLac i.on ocupada en 1990 
pertenece a la categoria de trabajadores familiares no 
remunerados. 

4.9 NIVELES DE VIDA Y MAPAS DE POBREZA 

a) Niveles nutricionales 

Para conocer la magnitud y distribucion espacial de los 
problemas nutricionales y ayudar a formular las 
estrategias adecuadas para enfrentar estos problemas, se 
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requiere analizar el estado nutricional de la poblacion 
del area. 

- Para el sector peruano, por la inexistencia de otras 
fuentes confiables y de cobertura suficiente como para- identificar la magnitud del problema, se ha empleado la 
informacion proveniente de la Encuesta Nacional de -- Nutricion y Salud de 1984, c ompLeme nt.aridos e con el 
estudio de nutricion en comunidades campesinas de- Macedo,et al,l989. 

--
Las comunidades campesinas del altiplano no son 
homogeneas en cuanto a la produccion de alimentos. Asi 
se tienen los siguientes tipos con su produccion- correspondiente: 

ganaderas: camelidos en puna seca;- camelidos,vacunos y 
ovinos en la puna humeda; 

agricola-ganaderas: papa, cereales, hortalizas y 
ganado de engorde en las-

,
orillas del lagoi- ganadero-agricolas: papa, cereales, forraje y 
ganado de cria. 

Adicionalmente, la produccion de alimentos en el- altiplano esta condicionada a la ocurrencia adecuada y 
oportuna de precipitaciones, por 10 que es marcadamente- desigual entre anos agricolas.-- Por estas razones, existen diferencias en los habitos 
alimenticios y en el nivel de consumo de nutrientes y 
alimentos. Asi: 

La dieta en la zona circunlacustre es eminentemente 
en base a t.uber cu l.o s , cereales, y pescado- (principalmente "karachi"), ocurriendo muy poco 
consumo de carne, huevos, leche y sus derivadosi la 
fruta es escasa asi como las legumbres frescas. 

En la zona de puna seca, la a l i.merrtac i Sn es mas 
rica en carne (charqui y chalona), en especial de 
alpaca y los tuberculos y cereales se obtienen de 
la zona suni, ya sea por trueque 0 por compra. El 
consumo de frutas, legumbres y pescado es muy 
escaso. 

En la zona suni, la dieta tiene como base a 
alimentos de alto contenido en carbohidratos y es 
mas pobre que las anteriores. 

Se ha identificado que existen deficiencias de muchos 
nutrientes en la dieta del campesino de Puno, 
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especialmente en proteinas de origen animal, 
carbohidratos, grasa, calcio, hierro, retinol, tiamina 
y riboflavina. Las dietas tipicas en el altiplano puneno 
son insuficientes para satisfacer los requerimientos 
energeticos y aparentemente es mas por su insuficiencia 
en cantidad que en calidad. Asimismo existe una alta 
deficiencia en vitaminas A, Bl, Y B2, la que podria ser 
disminuida con un mayor consumo de hortalizas <que 
podrian ser producidas en invernaderos comunales y 
familiares). 

utilizando el indicador antropometrico talla/edad 
(malnutricion cronica) para la evaluacion del estado 
nutricional, se ha identificado una alta prevalencia de 
maLnu t r Lc i.on c r on i.ca en la subregion Puno, <en 
particular en el medio rural) donde cerca del 51% de la 
poblacion infantil menor a 6 anos se encontraba en 1984 
en este estado. La mayor proporcion de ninos con 
malnutricion cronica se encontraba en los grupos de 3 a 
4 anos y que representaban el 54% y 65% de la poblacion 
de estas edades. Esto, aparentemente, es una 
consecuencia de los deprimidos niveles de vida que se 
tienen en la subregion. 

b) Niveles de vida 

En base a los resultados de un conj unto de estudios 
sobre niveles de vida efectuados, tanto en el Peru como 
en Bolivia, gran parte de las areas del sistema T.D.P.S. 
aparecen como zonas con los menores niveles de vida en 
los paises respectivos. 

Los indicadores socioeconomicos considerados para 
determinar la ubicacion de las areas de interes segun el 
grade de pobreza permiten apreciar que los menores 
niveles de ingreso van asociados a mayores carencias en 
el acceso a los servicios basicos. Las politicas de 
salud, educacion y vivienda desarrolladas en ambos 
paises han tendido a favorecer mas a las regiones de 
mayores ingresos, en particular a las localizadas en la 
zona de costa en el Peru 0 a las localizadas en las 
grandes ciudades en Bolivia. 

c) Mapas de pobreza 

En el caso del Sector Peruano, analizando las 
condiciones de vida de la pobl ac Lon subregional por 
provincias, segun los datos elaborados por el Banco 
Central de Reserva <BCR) para 1981, (Cuad.ro 4.16), se 
puede s efiaLa r la siguiente categor Lzac i ori del area 
peruana del proyecto: 
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En el estrato I, correspondiente al mas pobre del 
pais, se encontraba la provincia de Carabaya, (que 
se encuentra en la subregion Puno perc no esta en 
el area del proyecto) y en donde el ingreso 
promedio mensual por persona ocupada, asi como el 
acceso a los diversos servicios pfib Licos estaban 
muy por debajo del promedio nacional y subregional 

En el estrato II, donde se incluyen a las 
provincias Chucuito y Yunguyo de la subregion III; 
Lampa, Huancane y Sandia de la subregion IV; Y 
Melgar y Azangaro de la subregi6n V; las que se 
caracterizaban por presentar serias deficiencias en 
los servicios de vivienda, estando muy por debajo 
del promedio nacional. Asimismo la poblacion 
analfabeta alcanzo a representar un tercio de sus 
poblaciones totales mientras que registraron menos 
de una cama hospitalaria por cada 10.000 
habitantes. 

En el estrato III, donde se encontraban las 
provincias de Puno de la subregion III; y San Roman 
de la subregion IV; presentaban en promedio 
indicadores similares al promedio nacional. Asi, 
por ejempl0, su poblacion analfabeta de 15 anos y 
mas, alcanzaba en promedio el 15% mientras que la 
falta de abastecimiento de agua era de 12% a 32%. 
La cobertura de servicio electrico era sumamente 
reducido. 

Para 1990, es decir 9 anos despues, otro mapa de pobreza 
elaborado por Cuanto S.A., indica que gran parte de la 
subregion de Puno sigue constituyendo una area ubicada 
en el estrato mas pobre del pais, como se puede ver en 
el cuadro 4.17 .. 

En los ul timos 10 afios (1980 1990), la tasa de 
inflacion en el Peru ha ido en aumento experimentando 
una fuerte aceleracion en los ultimos tres anos, donde 
las variaciones de precios de un conjunto de bienes y 
servicios experimentaron incrementos historicamente 
antes no alcanzados. Asi, durante el periodo 1980-1985, 
los precios se multiplicaron en la ciudad de Puno 28 
veces, alcanzando una inflacion de 2.813%; y durante el 
periodo 1985-1990, las tasas de inflacion acumulada en 
Puno alcanzaron 1.607.414 % ,es decir que los precios se 
multiplicaron en 16.074 veces. 

Con relacion a los ingresos familiares, segun el censo 
de 1981, el ingreso promedio mensual por hogar en la 
subregion Puno (US$ 67,67 por mes) era uno de los mas 
bajos entre los diferentes departamentos del pais 
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(comparable con Ayacucho y Huancavelica) y representaba 
el 30% del ingreso promedio urbano del Peru (US$ 223,19) 
Y el 40% del ingreso promedio del pais (US$ 172,26). El 
ingreso per capita anual era de US$ 323,4 . 

Por otro lado, durante los ultimos 15 anos, 1975-1990, 
el promedio anual de las principales remuneraciones 
reales de Puno; presentan una tendencia hacia la perdida 
de su capacidad adquisitiva, que se ha agudizado en los 
ultimos anos. Como referencia, se consideran las 
tendencias de la r-emuner ac i.on minima vital y de las 
remuneraciones del sector publico. Asi, entre 1975 y 
1990,la remuneracion minima vital perdio el 42% de su 
capacidad adquisitiva en Puno. 

En el Sector Boliviano se realizo hace algunos anos un 
estudio clasificatorio de la poblacion segun niveles de 
pobreza. Para ello, se utilizaron dos criterios 
diferentes, de acuerdo a la informacion disponible: 

a)	 Linea de Pobreza (LP) 

El proceso de definicion inicia con el calculo de 
una canasta minima normativa de alimentos, basada 
en las recomendaciones nutricionales de la 
Direccion Nacional de Nutricion y Alimentacion del 
Ministerio de Salud. La canasta se valoro con los 
precios al consumidor en la ciudad de La Paz del 
mes de marzo de 1989; el resultado (Bs 80,231 mes 
por persona) se doblo por asumir que el gasto de 
alimentacion representa la mitad del gasto total y 
se obtuvo el limite de la linea de pobreza de Bs 
160,43 1 mes"per capita", que luego fue adaptado a 
las varias ciudades de Bolivia. Sin embargo, por 
falta de informacion sobre los ingresos de la 
pob l.ac i.on rural, este cri terio de c Las i f i c ac Lon 
solo fue aplicado a la poblacion de las ciudades 
grandes, no siendo representativo para aplicarlo en 
el area del proyecto. 

b)	 Indicadores de Necesidades Basicas Insatisfechas 
(NBI) 

La evaluacion de la pobreza se realizo con base en 
algunos indicadores obtenibles del Censo de 1976 y 
de la Encuesta Nacional de Poblacion y Vivienda de 
1988, es decir para la parte rural: 

1.	 Hogares en viviendas que tengan piso de tierra 
y simultaneamente sus paredes sean de madera, 
c afia palma, troncos, adobe revocado 0 sin 
revocar, y su techo sea de paja, cana 0 palmas; 
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2.	 Hogares que se aprovisionan de agua en rios, 
lagos, vertientes, acequia u otras fuentes y 
que carezcan de servicio higienicoi 

3.	 Hogares con cuatro 0 mas personas por cuarto 
(hacinamiento cr~tico)i 

4.	 Hogares con al menos un nino entre 8 a 12 de 
edad, pariente del jefe de familia, que no 
asiste a un centro educativo; 

5.	 Hogares en los que hubieran mas de tres 
personas por cuarto ocupado, y en los cuales 
simultaneamente, el jefe de hogar tuviera una 
escolar idad inferior a tres afio s i u hogares 
que no tuvieron cuartos ocupados y en los 
cuales simultaneamente el jefe de hogar 
tuviera una escolaridad inferior a tres anos. 

El estudio definio hogares pobres, 0 con 
necesidades basicas insatisfechas, aquellos en los 
que se encuentra por 10 menDs una de las 
condiciones listadas arriba, y hogares con pobreza 
extrema los que tienen dos 0 mas de las 
caracteristicas indicadas. 

Aplicando los criterios presentados se obtuvo una 
clasificacion de la poblacion por provincias y 
cantones con base en el Censo de Poblacion y 
Vivienda de 1976. Los resultados se indican a 
continuacion para la parte del Altiplano que entra 
en el area de estudio: 

Boqares rurales La Paz Oruro Total 3. 

Con NBI ("pobres") 
En pobreza extrema 
En miseria 

82.300 
32.952 
1. 843 

32.543 
14.256 

654 

114.843 
47.208 

2.497 

69,8 
28,7 
1,5 

TOT A L 117.095 47.453 164.548 (100,0> 

Este analisis no pudo ser aplicado en la misma forma 
para 1988 porque la Encuesta Nacional de Poblacion y 
Vivienda de aquel afio no permite des aqreqac i cn por 
provincias, como ya se explico anteriormente. 

Sin embargo, el estudio indicado presenta una 
comparacion entre la situacion de 1976 y la de 1988 para 
zonas ecologicas. Se presentan aqui los datos sobre el 
"Altiplano", que presumiblemente abarca tambien al 
Departamento de Potosi y otras areas: 
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Poblacion con NBI ("pobres") 55,4 67,4 
" en extrema pobreza 43,9 31,8 

Hace pocos afio s , un estudio sobre "Tipologia de la 
Economia campesina de Bolivia" (MACA - JUNAC), conducido 
siguiendo la metodologia de un estudio de CEPAL sobre 
Mexico llego a clasificar el 65% de las familias 
campesinas de Bolivia como" infrasubsistentes", es decir 
que "con los recursos de tierra que disponen no logran 
cubrir siquie~a sus necesidades de consumo alimentario 
basico" y luego a afirmar que "practicamente el 75% de 
las unidades de explotacion agropecuaria de la economia 
campesina corresponderia a unidades del sector campesino 
en des cornpos i.c i.orr'". Segiin las conclusiones del estudio, 
en Oruro se tenian, en porcentaje: infrasubsistentes 
64%; sUbsistentes, 14%; estacionarios, 12%; y 
excedentarios, 10%. . 
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CUADRO N° 4.1 : POBLACION TOTAL (Naclonal y Subregl6n Puno - en mllea de habltantea) 

AflO POBLACION NACIONAL PUNO 

Ta. Creclmlento Ta.. Creclmlento 
Poblaclon x 1000 '" MedloAnual Poblaclon x 1000 '" MedloAnual 

(Intarcen.l) (Inl8rcen.l) 

1940 6208.0 100.0 548.4 8.8 

1961 9907.0 100.0 2.25 686.3 6.9 1.08 

1972 13538.0 100.0 2.90 776.2 5.7 1.15 

1981 17005.0 100.0 2.55 890.3 5.2 1.55 

1990 22332.0 • 100.0 3.10 1023.5 • 4.6 1.56 • 

C*) : Est/mado al 30/6/90 - IHE, f990. 

FUENTE : IHE . 

CUADRO N° 4.2 : DENSIDAD POBLACIONAL - (Habltantes / km2) 

AMBITO 1940 1961 1972 1981 1989 * 

Nacional 

Subregion Puna 

Subregion Tacna 

Subregion Arequipa 

SUbregion Uma 

4.8 

7.6 

2.9 

4.8 

21.8 

7.7 

9.5 

4.5 

6.3 

60.6 

10.5 

10.8 

6.7 

6.7 

105.0 

13.2 

12.4 

9.7 

11,6 

147.6 

17.38 

14.21 

12.62 

15.07 

190.91 

C*) : Estimado al 30/6/89 . IHE, f 990. 

FUEHTE : IHE. 
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CUADRO N° 4.3 : DENSIDAD POBLACIONAL Y TASA DE CRECIMIENTO DE LA SUBREGION PUNO 
(Par Subregiones, 1990) 

SUBREGION POBLACION DENSIDAD 
Habtes./km2 

I TASA DE 
CREC. 

TOTAL RURAL URBANA 
(85-90) 

HABTES. % HABTES. % 

S.R. III 

S.R.IV 

S.R. V 

418773 

374788 * 

229939 

256921 

186089 

161249 

61.4 

49.7 

70.1 

161852 

188699 

68690 

38.6 

50.3 

29.9 

I 

I 

25.60 

13.90 

9.70 

1.49 

2.56 

0.23 

··· .••••.....1'Ol"At.••• ~.QNO 419241·••• ).···· 41.0 14.21 

(*) : Provincia de Juliaca : 142794 habitantes. 
FUENTE : tNE 
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CUADRO N° 4.4 : DEPARTAMENTOS DE LA PAZ Y ORURO • POBLACION RURAL POR SEXO Y CLASE DE EDAD • (En Miles) 

I CLASES DE EDAD I 
1976 1988 

HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL 

COMPOSICION PORCENTUAL 

1976 1988 

I Dpto. de LA PAZ I 
0-9 118.7 117.1 235.8 133.7 125.8 259.5 30.7 29.3 

10 - 34 156.3 156.4 314.7 180.0 178.8 358.8 41.0 40.6 
35 - 64 84.7 90.2 174.9 102.2 102.9 205.1 22.8 23.2 

65 Y mas * 19.4 23.0 42.4 31.0 30.3 61.3 5.5 6.9 
379.1 386.7 767.8 446.9 437.8 884.7 100.0 100.0··-:···················.·.·/•.••• T~l.Ru@t •••·•. ··•••·••./ •••..•...... 

Total Departamento 719.8 745.3 1465.1 957.3 968.8 1926.2 

Tasas de crecimiento
 
anual 1976 . 1988:
 

.•••••••••·•••••••• ••••••••••··+~rci:i6 .••••.• •••••·····I Dpto. de ORURO I 
0-9 24.2 23.4 47.6 30.0 27.1 57.1 31.3 31.1 

10 - 34 28.7 31.6 60.3 41.2 39.8 81.0 39.7 44.1 
35 - 64 16.8 18.8 35.6 20.3 19.7 40.0 23.5 21.8 

65 Y mas * 3.9 4.5 8.4 2.6 2.9 5.5 5.5 3.0 
······<.·TOtltl·Rura/.···· 73.6 78.2 151.9 94.1 89.5 183.6 100.0 100.0 

Total Departamento 151.1 159.3 310.4 193.5 194.8 388.3 

Tasas de crecimiento
 
anual 1976 - 1988:
 

> Rural' 1.6 
TolalDepto. 1.9 

FUENTE INE· Censo de Poblac/on y Vivienda de 1976 y Encuesta Nac/onal de Poblaclon y Vtvtenda de 1988.
 
NOTA EI total puede no corresponder a la suma de los parcla/es por redondeo.
 
(*) Incluye "Sin Informacion",
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CUADRO N° 4.5 : DEPARTAMENTOS DE LA PAZ Y ORURo-POBLACION RURAL ESTIMADA POR TIPO DE ACTIVIDAD 1976 Y 1988 
(En Miles) 

DEPARTAMENTO 
Y 

SEXO 
OCUPADOS 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 

DESOCUPADOS TOTAL 

ACTIVOSYNO 
DECLARADOS 

POBLACION 
TOTAL 

CESANTES BUSCANDO 
TRAB. 1ra VEZ 

1976 
Hombres 187.8 7.0 0.6 195.4 96.3 291.6 
MUjeres 63.3 1.3 0.1 64.8 237.8 302.6 

Total 251.2 8.3 0.7 260.1 334.1 594.2 
1988 

Hombres 228.0 2.2 1.2 230.2 82.9 313.1 
Mujeres 133.2 0.1 0.1 133.3 178.6 311.9 

Total 361.2 2.3 1.3 363.5 261.4 625.0 

1976 
Hombres 35.8 1.9 0.0 37.7 18.0 55.7 

MUjeres 15.7 0.4 0.0 16.1 44.6 60.8 
Total 51.5 2.2 0.1 53.9 62.6 116.5 

1988 
Hombres 44.3 0.4 0.3 44.7 19.3 64.0 

Mujeres 19.2 0.2 0.1 19.4 43.0 62.4 
Total 63.5 0.6 0.4 64.1 62.3 126.4 

NOTA : EI total puede no corresponder ala suma de los parelales por redondeo. 
Poblae/6n 1976, 7 anos y mas; 1988, 10 anos y mas. 

FUENTE : INE· Censo de Poblaelon y Vivienda de 1976 y Eneuesta Naelonal de Poblaelon y Vlvienda de 1988. 



(( ( ( «'( (((( ( ( ( ( ( ( ( ( c ( ~ ( ,( < c ( ( ( ( ( ( ( r : ( ,( ,( ,( {,' <. ( ( ( 

CUADRO N° 4.6 : DEPTOS. DE LA PAZ Y ORURO· POBLACION ACTIVA POR CATEGORIA OCUPACIONAL, (En Miles) 

CATEGORIA LA PAZ ORURO 
OCUPACIONAL 

19881976 1976 1988 

TOTALHOMBRES TOTAL TOTAL I HOMBRES I MUJERES TOTAL 

OBREROS 

EMPLEADOS 

TRABAJADORES FAMILIARES 

- Agricultura, caza y pesca 

- Comercio, rest. y hoteles 

TRABAJADORES CTA. PROPIA 

- Agricultura, caza y pesca 

• Minas y cameras 

- Ind. manufacturera 

- Construccion 

- Comercio, rest. y hoteles 

- Transportes y comunicaciones 

- Otros 

OTRA CATEGORIA Y SIN ESP. 

15.2 1.0 16.1 16.7 0.9 17.5 4.7 0.5 5.2 5.8 0.6 6.4 

13.3 3.6 16.9 16.6 4.3 20.9 2.4 0.9 3.3 2.3 0.7 3.1 

18.1 25.9 44.1 35.6 73.5 109.1 3.4 5.4 8.8 8.5 11.5 20.0 

5.9 1.2 7.1 5.6 3.8 9.5 1.1 0.2 1.3 0.6 0.4 1.0 

195.4 64~a 230,2 133,3 363,5 37/{" 16.2 53.9 44:7 19.4 64,1 

""', 2'.7 0,8, 0.6 

FUENTE : INE - Censo de Poblaci6n y Vlvlenda de 1976 y Encuesta Naclonal de Poblaci6n y Vlvlenda de 1988. 
NOTA: EI total puede no corresponder a la suma de 105parciales por redondeo. 

1976: 7 arias y mas; 1988 : 10 arios y mas. 
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CUADRO N° 4.7 : DEPARTAMENTOS DE LA PAZ Y ORURO· POBLACION ACTIVA POR RAMA DE ACTIVIDAD, (En Miles) 

I
 

RAMADE 
ACTIVIDAD 

LA PAZ ORURO 

1976 1988 1976 1988 

HOMBRES I MUJERES I TOTAL I HOMBRES I MUJERES I TOTAL I HOMBRES I MUJERES I TOTAL I HOMBRES I TOTALMUJERES I 

Agricultura, caza, pesca 146.8 47.5 194.4 164.6 100.5 265.1 26.4 11.8 38.2 31.2 15.2 46.4 

Minas y canteras 9.8 0.5 10.3 9.2 1.9 11.0 3.3 0.4 3.7 6.4 0.8 7.3 

Industrias manufactureras 6.0 6.8 12.9 6.7 5.8 12.5 1.1 2.0 3.1 1.2 1.0 2.2 

Electricidad, gas y agua 0.3 0.0 0.3 12.7 0.1 12.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Construccion 6.8 0.0 6.8 8.1 0.0 8.1 1.2 0.0 1.2 1.9 0.0 1.9 

Comercio, rest y hoteles 6.3 5.2 11.4 9.1 18.0 27.1 1.2 1.0 2.2 1.4 1.3 2.7 

Transportes y comunicacione 3.1 0.0 3.1 7.0 0.1 7.2 0.8 0.0 0.8 0.9 0.0 0.9 

Otros y no declarados 16.4 4.6 21.0 12.7 6.9 19.6 3.6 1.0 4.6 1.8 1.0 2.7 

64.8>;.It~T~~> ..... >:11';:: '!!SA 19.4 64.1s.3.9.. 37.7 16;2133.3 363;5 

NOTA : EI total puede no corresponder a la suma de los parclales por redondeo. 
1976: 7 anos y mas; 1988 : 10 a anos y mas. 

FUENTE : INE· Censo de Poblac/6n y Vfvfenda de 1976 y Encuesta Naclonal de Poblacf6n y Vlvienda de 1988. 
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CUADRO N° 4.8 : DISTRIBUCION DE LA POBLACION : PERU Y SUBREGION DE PUNO 
(En areas rura/es y urbanas· CHras de poblac/on en miles de habftantes) 

AMOS 
CENSALES 

TOTAL 

TOTAL NACIONAL 

RURAL URBANA TOTAL 

OPT O. 0 E 

RURAL 

PUN 0 

URBANO 

HABTES. % HABTES. % HABTES. % HABTES. % 

1940 

1961 

1972 

1981 

1990 • 

7023.6 

10420.0 

14121.5 

17762.2 

22332.0 

4826.6 

5759.6 

6142.0 

6733.5 

6744.2 

68.7 

55.3 

43.5 

37.9 

30.2 

2197,0 

4660,4 

7979,5 

11028.7 

15587.8 

31.3 

44.7 

56.5 

62.1 

69.8 

645.0 

727.0 

813.0 

910.0 

1023,5 

573.9 

602.9 

626.8 

649.3 

604.3 

89.0 

82.9 

77.1 

71.3 

59.0 

71,1 

124.1 

186.2 

260.7 

419.2 

11.0 

17.1 

22.9 

28.6 

41.0 

(*) : Estlmado aI30/6/90 
FUENTE: INE. 
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CUADRO N° 4.9 : POBLACION DE LA SUBREGION PUNO, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD
 
(En Miles de Habtes.)
 

GRUPO DE EDAD 

(ANOS) 

0-14 

15 - 64 

65 a mas 

1988 

417.5 

536,3 

43,6 

% 

41.9 

53.8 

4,4 

1989 

419,2 

547,4 

43,8 

% 

41.5 

54.2 

43.0 

1990 

420.3 

559.0 

44,2 

% 

41.1 

54.6 

4,3 

FUENTE : INE.
 



CUADRO N° 4.10: TASA MEDIAS ANUALES (Por mil) DE MIGRACION SEGUN 
SUBREGION (Perlodo 1976/1981) V SEGUN PROVINCIAS 
DE LA SUBREGION PUNO 

INMIGRACION EMIGRACION MIGRACION 
NETA 

···StiSREGIOfJ····••·•••·•• ·.···/············· 

Moquegua 39.42 32.45 6.97 

Puno 6.94 13.27 -6.33 

Tacna 43.75 23.21 20.54 

PROVINCIA 
/ .........:...: 

Puno 14.09 27.33 -13.24 

Azanqaro 8.76 20.04 -11.28 

Carabaya 14.64 14.22 0.42 

Chucuito 7.46 13.73 -6.27 

Huancane 6.47 27.49 -21.02 

Lampa 13.74 26.89 -13.15 

Melgar 13.96 20.22 -6.26 

Sandia 36.34 12.32 24.02 

San Roman 45.49 26.10 19.39 

FUENTE: INEI - Direccion Tecnica de Demografia - Peru. 
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CUADRO NO 4.11 : POBLACION EMIGRANTE E INMIGRANTE DE LA SUBREGION PUNO Y PRINCIPALES PROVINCIAS RECEPTORAS Y DE ORIGEN (1976· 1981) 

POBLACION EMIGRANTE 
(o. orlgen : SUbregl6n PUNO) 

POBLACION EMIGRANTE 
( Con deetlno : Subregl6n PUNO) 

PROVINCIAS RECEPTORAS 

Arequipa 
Lima Metropolltana 
Tacna 
Cusco 
Huancayo 
Piura 
Trujillo 
lea 
Chiclayo 
Santa 
Cajamarca 
Maynas 

PERSONAS 

16135 
11263 
8473 
2551 

192 

98 
97 

94 
76 
47 
34 

26 

% 

41.28 
28.81 

21.68 
6.53 

0.49 

0.25 
0.25 

0.24 
0.19 
0.12 
0.09 

0.07 

PROVINCIASORIGEN 

Arequipa 
Lima Metropolitana 

Cusco 
Huancayo 
Tacna 
Trujillo 
Otros 

PERSONAS 

8942 
6221 

1627 

255 

1800 
111 

375 

% 

46.26 
32.18 

8.42 

1.32 

9.31 

0.57 

1.94 

FUENTE : INE. 
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CUADRO N° 4.12 : SUBREGION PUNO· POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA DE 15 ANOS A MAS 
(En Areas Ruralesy Urbanas) 

SUBREGION URBANO RURAL 
PUNO 

TOTAL PEA % PEA % PEA % 
POBLACION Pobl.Tot. Pobl.Tot.Pobl.Tot. 

1961 727.5 217532 29.9 175301 24.142231 5.8 

1972 218678 26.8813.0 53442 6.6 165236 20.3 

1981 910.4 304481 33.4 214642 23.589839 9.9 

1990 400000 39.11023.5 

FUENTE : INE. 
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CUADRO N° 4.13: SUBREGION PUNO : POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA DE 15ANOS Y MAS, SEGUN ACTIVIDAD ECONOMICA 

( {( « « ( « ( « ( « {(,( ({ « « «
 

) ..\ ..... 

.. '. 

(1980/1987/1989) 

ACTIVIDAD ESTRUCTURA (%)POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA (en miles) 

ECONOMICA 
19891980 

Agric.,Silvic, y Pesca 65.10 59.77215.3 229.1 231.8 234.4 

1.94 2.47Mineria 6.4 9.3 9.5 9.7 

8.01 7,85Manufactura 26.5 29.2 29.8 30.8 

Electricidad 0.06 0.050.2 0.2 0.2 0.2 

2.48 2.42Co nstrucci6 n 8.2 9.1 9.3 9.5 

8.65 10.59Comercio 28.6 38.4 39.8 41.5 

1.75 1.89Transportes 5.8 7.0 7.2 7.4 

0.39 0.43Establec. Financieros 1.3 1.6 1.7 1.7 

11.61 14.53Servicios 38.4 54.2 55.7 57.0 

1987 1988 1989 1980 

... 
/ 

)i 100.00100.00PEA Total ~~n7 378.1 385.0 392;2~v 

..' ; iII > 

FUENTE : INEI - Compendia Estadistico, 1989/1990· Region RJCM. 
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CUADRO N° 4.14 : POBLACION TOTAL OCUPADA DE 15 ANOS V MAS POR SUBREGIONES 
SEGUN CATEGORIA DE OCUPACION - ANO 1990 

CATEGORIA DE SUBREGION PUNO 
OCUPACION 

III IV V TOTAL % 

POBLACION TOTAL 
OCUPADA 154361 146778 85338 386477 100.0 

Obrero 14698 17714 11984 44396 11.5 

Empleado 15003 10784 5210 30997 8.0 

Trabador independiente 86059 82106 49059 217224 56.2 

Empleador 0 patrono 462 754 299 1515 0.4 

Trab.fam. no remunerado 23957 22667 12411 59035 15.3 

Trabajador del hogar 3430 3040 1809 8279 2.1 

Categ. no especificada 10752 9713 4566 25031 6.5 

FUENTE: INE
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CUADRO N° 4.15 : SUBREGION PUNO • PORCENTAJE DE PBI POR RAMAS DE ACTIVIDAD 
(a preclo constante de 1979) 

ACTIVIDADES \ ANOS 1972 1981 1989 

At:tlvldinf'ii#ft6ii.tliJ. i···· iSS.55 

Agropecuario 30.45 20.66 21.97 

Minero 5.88 14.79 8.60 

Pesquero 0.00 0.10 1.15 

•·•• •••• Actlvldades·.S4i!cum:tar/:as·.· 16.75 
... 

isse 

Industria, Manufac., Art. 16.75 15.96 14.91 

Actlvldades Terclarlas 46.92 48.49 

Servicios y otros Servicios 31.52 29.25 35.70 

Comercio 15.40 19.24 17.67 

FUENTE ; INE. 
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CUADRO NO 4.16: SUBREGION PUNO· INDICADORES SOCIOECONOMICOS DEL MAPA DE POBREZA PROVINCIAL. ANO 1981 

ESTRATO SUBREGIONES INGAESO POBLACION POBLACION POBLACION POBLACION POBLACION VIVIENDA VIVIENDA VIVIENDA CAMAS 
PROVINCIA PROMEDIO QUE ASISTE ANALFABETA SIN PRIMARIA CON OCUPADA SIN AGUA SIN SIN ALUMBRADO HOSPITALARIAS 

MENSUAL A INSTRUCCION COMPLETA EDUCACION INFANTIL POTABLE DESAGUE ELECTRICO YDE 
POR PERSONA DE ENSEAANZA SUPERIOR INTERNAMIENTO 

OCUPADA '" '" '" '" '" '" '" '" x 1000 
(1/.1987) HABITANTES 

.. 
ESTIi;4t~II1'. 

CARABAYA SUBREGION V 51.95 50.57 M.87 73.24 1.55 4.97 64.78 86.43 93.05 9.48 

ESTR'4tO(J,j' . 

CHUCUITO SUBREGION III 33.57 62.20 33.18 60.97 1.97 3.94 12.96 90.53 94.60 0.17 

SANDIA SUBREGION IV 49.93 48.72 33.39 62.48 1.28 6.20 69.45 65.60 93.98 0.34 

HUANCANE SUBREGION IV 25.50 61.86 39.08 64.34 1.62 4.41 31.38 92.71 96.7'0 0.22 

LAMPA SUBREGION IV 41.39 61.51 30.78 60.85 2.73 2.09 38.58 BO.B4 89.71 0.72 

AZANGARO SUBREGION V 28.92 61.45 39.40 68.52 1.73 3.01 20.25 BO.OO 93.38 0.31 

MELGAR SUBREGION V 49.33 59.73 38.55 60.38 3.01 3.34 37.90 75.22 93.26 1.25 

ESTRJ\rO. (III} 

PUNO SUBREGION III 63.62 69.01 26.80 46.40 1024,00 2,54 11.44 77.91 77.73 1.18 

SAN ROMAN SUBREGION IV 58.72 70.85 19.73 40.58 7.28 1.85 11.95 47.41 67.47 1.64 

...... 
PROMEO'ONACI0NAL 60.09 70.32 18.24 38.20 9.86 2.75 30.91 55.9.1 54,04 108.00 

FUENTE: Mapa de Pobreza del Peru 1981. 8.C.R. 
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CUADRO N° 4.17 : MAPAS DE LA POBREZA EN EL PERU A NIVEL DEPARTAMENTAL 

C-' n r l r c-' ( C C C '. r [ c r' ( , (. ,( , ( '( '. ( '( ( ( r : ( ( ( 

• R. WEEB AID AMATYLEON BCRP BCRP ARAMBURU ENNIV CUANTO 

~ 
1972 1972 1972 1981 1981 1985-1986 

1 1< APURIMAC CAJAMARCA APURIMAC APURIMAC AYACUCHO APURIMAC APURIMAC 

2 AYACUCHO AYACUCHO HUANCAVELICA AYACUCHO HUANCAVELICA APURIMAC AYACUCHO HUANCAVEUCA 

3 HUANCAVELICA HUANCAVEUCA I APURIMAC CAJAMARCA AYACUCHO HUANCAVELICA HUANCAVELICA AYACUCHO 

4 CUSCO SAN MARTIN \< HUANCAVELICA CAJAMARCA CUSCO CAJAMARCA CUSCO 

5 AMAZONAS ~ HUANUCO AMAZONAS HUANUCO HUANUCO .PUNC) CAJAMARCA 

6 APURIMAC CAJAMARCA AYACUCHO ---s=T ,p;(.IN6\> cusco ANCASH cusco /\;;,,;~ ,";' 'JillE 
7 HUANUCO HUANUCO AMAZONAS HUANUCO AMAZONAS CAJAMARCA ANCASH PASCO 

8 CAJAMARCA ANCASH CUSCO CUSCO i PUNQ\.·.·•.·.. 

~ 
PASCO SAN MARTIN 

9 SAN MARTIN AMAZONAS MADRE DE DIOS SAN MARTIN SAN MARTIN AMAZONAS ANCASH 

10 ANCASH LORETO ANCASH ANCASH PIURA AMAZONAS HUANUCO AMAZONAS 

11 PIURA CUSCO LORETO TUMBES ANCASH PASCO SAN MARTIN HUANUCO 

12 MOQUEGUA PIURA PIURA LORETO UCAYALI LA L1BERTAD LA L1BERTAD JUNIN 

13 JUNIN PASCO SAN MARTIN PUNO LORETO LORETO JUNIN PIURA 

14 LORETO MADRE DE DIOS PASCO MADRE DE DIOS MADRE DE DIOS UCAYALI LAMBEYEQUE LA LlBERTAD 

15 TUMBES MOQUEGUA JUNIN LA L1BERTAD JUNIN PUNO ICA MADRE DE DIOS 

16 MADRE DE DIOS LA L1BERTAD LA L1BERTAD JUNIN PASCO JUNIN PIURA LORETO 

17 LA L1BERTAD JUNIN MOQUEGUA PASCO TUMBES LAMBAYEQUE LORETO LANBAYEQUE 

18 TACNA TUMBES TUMBES LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE MADRE DE DlOS AREQUIPA ICA 

19 LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE MOQUEGUA LA L1BERTAD AREQUIPA MADRE DE DIOS UCAYALI 

20 AREQUIPA AREQUIPA ICA AREQUIPA MOQUEGUA TACNA TUMBES TACNA 

21 ICA LIMA-CALLAO AREQUIPA ICA ICA LIMA TACNA AREQUIPA 

22 PASCO TACNA TACNA LIMA-CALLAO AREQUIPA MOQUEGUA UCAYALI TUMBES 

23 LIMA-CALLAO ICA LIMA-CALLAO TACNA TACNA TUMBES MOQUEGUA MOQUEGUA 

(*) 
NOTA 

FUENTE 

: Ordenamiento de mayor a menor pobreza. 
; EI presente cuadro compara los resultados de un con junto de entidades sobre 

niveles de vida y distribucion del ingreso. 
: 'Peru en numeros 1991" R. Weeb, G. Fernandez Baca. 



------- CUADRO N° 4.18: HOGARES POR ESCALAS DE INGRESO MENSUAL, 1981 ,SUBREGION PUNO 

-
TOTAL- PERU--


-
-

TOTAL PERU PUNO 
RURAL 

URBANOS RURALES 

...2Q758lill. 1229859 210241 

-
"-' 

-

-

"-' 

ESCALA DE INGRESO 
(En Soles 1981): 

Hasta 30000 

De 30001 a 55000 

De 55001 a 100000 

De 100001 a 200000 

De 200001 a 300000 

De 300001 a 400000 

De 400001 a 500000 

De 500001 a mas 

No especiflcado 

40.80% 

12.75% 

17.09% 

12.00% 

3.52% 

1.35% 

0.58% 

0.84% 

10.83% 

29.23% 

14.60% 

23.08% 

17.30% 

5.23% 

2.00% 

0.87% 

1.20% 

6.49% 

60.58% 

9.76% 

7.10% 

3.15% 

0.64% 

0.24% 

0.12% 

0.23% 

18.16% 

62.46% 

7.57% 

5.51% 

3.01% 

0.72% 

0.24% 

0.12% 

0.24% 

20.14% 

Soles 1981 72350 93740 30886- 28424 

- US. Dolares 172.26 223.19 73.50 67.67 

FUENTE: INE y e/aborac/6n prop/a. 

-

-




Flg.4.1: ESTRUCTURA DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA ESTIMADA 
POR ACTIVIDAD ECONOMICA 1980 Y 1989 - SUBREGION PUNO 

P.E.A en miles ESTRUCTURA VARIACION 

1980 1989 1980 1989 89/80 (%) 

- Agr.,silv. y pesca 
Mineria 
Ind. manufacturera 
Canstrucci6n 
Cornercio 
Servicias 
(Inc!. transports) 

215.3 
6.4 
26.5 
8.2 

28.6 
45.7 

234.4 
9.7 

30.8 
9.5 

41.5 
66.3 

65.10 
1.94 
8.01 
2.48 
8.65 
13.82 

59.77 
2.47 
7.85 
2.42 
10.59 
16.90 

8.87 
51.56 
16.23 
15.85 
45.10 
45.08 

100.00 18.60 

FUENTE: IHE - D.T.D Uma 1990. 

Servicios 

Comercio 

Construcci6n (2.5%)-{:J~flt~ 

Ind. manufacturers (8.0%) 

Mineria (1.9%) 
(65.1%) Agri,silvic y peSCH 

Comercio
 

Construecion
 

(10.8%) 

(2.4%) 

(7.9%) 

Mineria (2.5%) 

(59.8%) Agri,silvic y peSCH 

Ind. manufacturers 



Fill.: 4.2 • PRODUCTO BRUTO INTERNO POR ACTIVIDAO ECONOMICA 1970·1989, VAlORES A PRECIOS CONST. DE 1979 (mile. de Inti.) 

1985ACTIVIDAO ECONOMICA 1970 1975 1980 1989 

"'"' PBI 

'

Agncull,ellvlc y pesca 

Explo. mlna. 
Ind. manufaclurera 
Conetrucci6n 

Comercio 
Otros eervlclos 

18866 

3537 

5134 

2697 

9886 

15647 

PBI 

33.63 

6.34 

9.21 

4.84 

17.73 

26.06 

16246 

4116 

7530 

4913 

11276 

20636 

PBI PBI PBI 

25.10 

6.36 

11.63 

7.59 

17.42 

31.69 

13652 

19917 

7061 

5161 

10580 

25158 

16.74 

24.43 

6.66 
6,33 

12.98 

30.86 

17220 

6350 

6464 

4461 

10597 

26104 

24.17 

6.91 

910 

6.29 

14.68 

36.64 

22636 

6373 

6966 

4056 

13073 

26432 

26.45 

6.01 

6.76 
5,10 

16.43 

33,22 

71.236 100.00 79556 100.00 

Otros servicios(28.1 %) 
(33.8%)\gri.,silvic y pesca 

Comercio (17.7%) (6.3%PPio. minas 

Construcci6n(4.8%) (9.2%)Ind. manufacturera 

Otros semcios(33.2%) 
(28.5%}\gri.,silvic y pesca 

(8.0%~xpio. minas 

(8.8%)Ind. manufacturera 
(5.1 %~onstrucci6n 



--
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-
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5. ASPECTOS SOCIALES E INFRAESTRUCTURA- 5.1 SALUD 

La situacion de salud en una sociedad determinada 
generalmente es el reflejo del grade de desarrollo y de las 
condiciones de vida alcanzada por dicha sociedad. 

La infraestructura de salud en el area del proyecto muestra 
un excesivo grade de concentracion en sus zonas urbanas (en- particular en las capitales y principales ciudades) y un 
bajo grade de atencion en las. zonas rurales, originandose 
deficits de atencion en las areas rurales principalmente. 

Los deficits de atencion (consecuencia de la baja 
distribucion de los 

r recursos de salud) afectan a la 
pobl ac Lon rural y a la mas pobre, t.r aduc Lendcae en los 
siguientes indicadores: 

- Elevados indices de morbi-mortalidad, sobre todo en 
madres y ninos, -
- Baja expectativa de vida al nacer, 
promedio nacional, y 

que es menor que el 

- Ocurrencia de alta incidencia de enfermedades 
infecciosas especialmente del tipo respiratorias aguda 
y diarreas agudas. 

En el caso del Sector Peruano, en la 
situacion de salud de la poblacion 

subregion 
registro 

Pu no , la 
un grave 

i 
deterioro durante los ultimos anos, en particular en las 
areas rurales. . Las tasas de mortalidad, como se ha 
indicado,son bastante altas. 

De otro lado, los servicios de salud se encuentran al borde 
del colapso como consecuencia de la crisis de varios anos 
que ha llevado al deterioro de los mismos y que alcanzan a 
solo un porcentaje estrecho de la poblacion vulnerable. 

En 1988, la subregion Puno contaba con 252 establecimientos 
de salud,(cuadro 5.1}, donde se brindaba la atencion medica 
a la poblacion, de los cuales 12 correspondian a hospitales, 
41 a centros de salud y 199 a puestos sanitarios. 
Relacionando estos valores con el numero de habitantes, se 
tiene que se contaba en promedio con 2,5 establecimientos 
por 10.000 habitantes, (cuadro 5.2.). 

Asimismo, en ese ano se disponia en Puno de un promedio de 
7,7 camas por 10.000 habitantes, mientras que en las 
subregiones III, IV, Y V se tenian 8,1, 7,3, y 7,7 
respectivamente. 
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En correspondencia, con el grade de desimplementacion de los 
servicios de salud, el personal de profesionales de este 
sector era igualmente limitado, existiendo tambien reducido 
personal de apoyo y equipamiento en los servicios de salud. 
Adicionalmente en general estos se encontraban concentrados 
en los principales centros urbanos. Los indices de salud 
eran marcadamente diferenciados de los promedios nacionales. 

Asi se tiene que existian: 

1,8 medicos /10.000 hab ( Nac . : 4, 6 ) 
0,20 odontologos /10.000 hab (Nac.: 0,60) 
3.10 enfermeras /10.000 hab (Nac.: 3,90) 
7.7 camas /10.000 hab ( Nac . : , 16, 60 ) . 

Las enfermedades transmisibles de mayor incidencia en la 
subregion, segun las estadisticas disponibles, son: -

Gastroenteritis,enteritis y 
otras enfermedades diarreicas 25,1% 
Influenza 16,0% 
Tosferina 5,6% 
Resfrio comun 7,9% 
Sarampion 7,6% 

En el caso del Sector Boliviano, la informacion sanitaria 
del area rural contenida en el ultimo anuario estadistico 
del pais es para el ano de 1987. En ese ano se tenia la 
siguiente disponibilidad de camas (la u t I Li z ac Ldn de las 
mismas se refiere solo a los establecimientos para los 
cuales la informacion aparece disponible): 

La Paz-Altip Oruro Total 

Dotacion normal de camas 141 145 286 
Promedio diario de camas 127 145 272 
Dias de camas disponibles (45.045) 50.976 (96.021) 

33".365* 50.976 84.341 
Dias de camas ocupadas 765* 6.118 9.883 
Porcentaje de ocupacion 11,3 12,0 11,7 

* establecimientos con informacion disponible 

El porcentaje de ocupacion se presenta mas bien bajo; no es 
posible decir si eso se debe a reluctancia a acudir a los 
servicios hospitalarios 0 al no estar difundidas en el mundo 
rural muchas enfermedades que requieren hospitalizacion. 

En cuanto al personal sanitario, solo se tiene informacion 
sobre la situacion rural unicamente para el Departamento de 
Oruro, en el cual se tenia la disponibilidad que se indica 
a continuacion: 
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- 1,3 medicos I 10.000 habitantes. zona rural. 

0,32 odontologos I 10.000 habitantes. zona rural.- - 0,27 enfermeras I 10.000 habitantes. zona rural. 
- 4,42 aux.enferm. I 10.000 habitantes. zona rural. 




Las enfermedades mas frecuentes resultaban ser: 
gastroenteritis, gripe-influenza y en tercer lugar la 
sarcoptosis en ambos Departamentos (informacion global, 
urbana y rural, en ambos casos). 

5.2 EDUCACION 

Los niveles de educacion de la poblacion en el ambito del 
sistema T.D.P.S. son bastante bajos, sobre todo a nivel 
rural. 

r

- de los problemas mas significativos que se mantienen en el -
 La persistencia de elevados indices de analfabetismo es uno 

-
 area del proyecto, a pesar de las significativas reducciones 
obtenidas en los ultimos 15 anos. - El indice de analfabetismo es bastante diferenciado por 
areas y sexo, siendo los mas altos en el caso de las areas -

--
rurales y del sexo femenino (existiendo en promedio 2 veces- mas proporcion de analfabetos en el area rural que en el 
area urbana y 3 veces mas en el caso de muj eres que 
hombres), 10 cual es una muestra de la todavia limitada 
cobertura del sistema educativo. 

A este alto indice de analfabetismo deben anadirse los casos 
que en la practiqa van regresionando por falta de un uso 
continuo. Adicionalmente, en muchos casos la educacion pasa-- ser secundaria cuando los problemas de subsistencia son - mayores, y esta es precisamente la situacion del poblador 

-
 campesino ante su pobreza estructural. 

- En una zona donde la lengua materna es diferente en gran 

-


parte de la poblacion, la educacion castellana origina una 
ruptura en la conciencia del infante por la escuela y una 
dmpos Lc Lon de una lengua aj e na a su quehacer cotidiano. 
Adicionalmente se registran altos indices de ausentismo 
escolar, falta de material didactico, deficiencias de 
infraestructura y equipamiento, y presencia de contenidos 
educativos curriculares que estan referidos a experiencias 
poco relacionadas con su medio, asi como una baja calidad 
del servicio educativo. 

La prestacion de servicios educativos se considera 
deficiente e inadecuado. Sus principales limitaciones se 
presentan en el escaso equipamiento (mobiliario) e -
 inadecuada infraestructura educativa,diferencias en su 
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10calizaci6n y tambien en la insuficiencia en la dotaci6n de 
recursos humanos. 

La forma dispersa de LoceLi z ac Lon de la poblaci6n rural 
condiciona la efectividad y la cobertura de los servicios 
educativos en el area. Por ello, los locales escolares se 
constituyen en puntos que guarden cierta equidistancia entre 
los d i, versos centros poblados, s ignif icando para los al umnos 
un desgaste adicional de energia en perjuicio consecuente 
para su aprendizaje. 

Para el Sector peruano, los niveles de educaci6n se pueden 
resumir, para 1981 (cuadro 5.3), en: 

27% Sin ningun nivel de instrucci6n, 
59% Con algun nivel de instrucci6n primaria, 
11% Con algun nivel de instruccion secundaria, 

1% Con a Lqfin nivel de Ln s t r ucc Lon superior (no 
u n i.v ) , 

2% Con algun nivel de instrucci6n superior. 

Los indices de analfabetismo alcanzaban en 1972 al 50,0% y 
llegaban en 1990 al 21,8% de la poblacion mayor de 15 anos, 
en comparaci6n con la tasa nacional, que en 1990, era de 
11,1% (Cuadr o 5.4), siendo mucho mayores en las areas 
rurales y en el sexo femenino (cuadro 5.5). Las tasas de 
analfabetismo en 1990 en las subregiones III, IV, Y V eran 
19,5% , 20,1% , Y 28,0% , respectivamente. A nivel espacial, 
se puede observar que las 
analfabetismo se encontraban 
Azangaro y Carabaya). 

areas 
en la 

mas concentradas de 
subregion V (Melgar, 

La poblaci6n en edad escolar en 1989 ascendia a 467.300 y 
los alumnos matriculados eran 356.954 indicando una tasa de 
escolaridad de 76,4% y un deficit de atencion de 23,6%, en 
tanto que el deficit de mobiliario se estima en 28%. Las 
tasas de repeticion y deserci6n escolar son elevadas, sobre 
todo en el area rural. En cuanto al balance general de 
oferta y demanda educativa, se puede senalar que la demanda 
real es cubierta solo en el 73%, 76%, Y 72% en la 
subregiones III, IV, Y V de Puno respectivamente. 

Para el Sector Boliviano, los cuadros 5.6 y 5.7 presentan 
los aspectos educacionales y etnicos de la poblacion rural. 

El Censo de 1976 registro los analfabetos entre la poblacion 
de 10 anos y mas; la encuesta de 1988, entre la poblacion de 
5 anos y mas. A pesar de ese sesgo "en favor", por decir 
asi, de la situacion de 1976, se observa (Cuadro 5.6), que 
el porcentaje de analfabetos pasa, en apenas doce anos, del 
42% al 27% en el Departamento de La Paz y del 35% al 21% en 
el de Oruro siendo mayor en el sexo femenino. 
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Sin embargo ,el cuadro 5.6 que expone la informacion sobre 
asistencia escolar de los "5-14 afios muestra que en el 
Departamento de La Paz se pasa del 61% en 1976 al 80% en 
1988;y en el de Oruro, de 63% a 76%, no t andos e mayor 
progreso entre las mujeres. 

Puede ser interesante notar por otro lado que, si bien el 
'-' numero total y el porcentaje de los 5 afios y mas sin ninguna 

instrucci6n se han tambien reducido en el curso de los dace 
'-' afios, en el caso de La Paz por 10 menos el numero de los- analfabetos resulta algo mayor que el de los sin 

Lnst r ucc Lon alguna, mientras se observa el contrario en- 1976. Eso parece sugerir un poco de "analfabetismo de 
'-' retorno". Este aspecto no puede sorprender si se considera 

la contestacion ofrecida en 1988 a la pregunta si leen 
periodicos: en el 82% de los hogares rurales de La Paz y 
en el 79% de los de Oruro la respuesta es: no. 

Del cuadro 5. 7 se desprende la estructura etnica de la 
poblacion del Altiplano boliviano, en que se pone de relieve 
la predominancia aymara en el Departamento de La Paz (mas 
del 80% de la poblacion habla esa lengua) y una composicion 
mas mixta en el de Oruro, donde la parte aymara abarca el 
45% de la poblacion total y la parte quechua parece haberse 
incrementado del 25 al 29% entre 1976 y 1988. Al mismo 
tiempo se observa en que medida se ha difundido, en el 
espacio de solo doce afios, el conocimiento del castellano 
en las mayores etnias indigenas: en el Departamento de La 
Paz el 54 % de la pobLac i.on total era bilinglie con el 
castellano en 1976, y el 71% en 1988; en el de Oruro, se 
pasa en el mismo lapse de doce afios del 47% al 67%, 10 
que refleja la difusion misma de 10 contactos del mundo 
rural con el Inundo "fuera" y hasta, pareceria, una 
intrusion del urbano en el rural, con los que hablan solo 
castellano pasando del 6% al 13% en el Departamento de 
La Paz y del 7% al 15% en el de Oruro. 

5.3 VIVIENDA 

El ana Ld s i.s de la s Lt.uac Lon de la vivienda asi como los 
servicios que cuenta es importante por cuanto ella expresa 
las condiciones materiales dentro de las que se desenvuelve 
la familia, ademas que puede ser la causa de nuevos 
problemas y desajustes en los aspectos de la salud y 
educacion. 

La situacion de la vivienda es deficiente en el area del 
proyecto, en particular en el medio rural. 

DIAG SOC-ECO 5-5 



La vivienda urbana e s t a , por 10 general,construida de 
material noble, cimientos de piedra 0 concreto, muros de 
adobe 0 ladrillo, techos de calamina 0 concreto y pisos de 
madera. Sin embargo, la constante afluencia de migrantes 
provenientes del area rural hacia los centros urbanos, un ida 
al natural crecimiento demoqraf Lco urbano, ha llegado a 
determinar altos niveles de hacinamiento y el deterioro 
progresivo de una parte de las viviendas. 

Por otro lado, las caracteri.sticas constructivas de la 
vivienda rural, que son mas rusticas (muros de adobe,techos 
de paja 0 calamina y pisos de tierra) unidas a sus limitadas 
proporciones (tres habitaciones en promedio) y su alto grade 
de dispersion que impide la instalacion de servicios 
comunales, han contribuido a una situacion caotica de la 
misma, especialmente en las areas intermedias y altas del 
sector peruano y en el altiplano centro del sector 
boliviano, en donde las condiciones climaticas y la falta de 
disponibilidad de elementos constructivos adecuados por 
parte de sus habitantes, han obligado a edificaciones con 
serios problemas de iluminacion y ventilacion y de 
servicios. 

Para el Sector Peruano, segun los datos estimados 
correspondientes a 1990, la situacion de la vivienda en la 
subregion era deficiente en servicios basicos. 

En el censo de 1981 se empadronaron en la subregion Puno, un 
total de 217.991 viviendas,(cuadro 5.8) de las cuales el 
95,1% eran casas independientes, 2,6% eran viviendas en casa 
de vecindad y el resto 1,7% eran de otros tipos 
(departamentos en edificios, vivienda en quinta, vivienda 
improvisada y otros). 

Las viviendas existentes a 1981, de acuerdo al ana de su 
construccion, correspondi.an a 36% antes de 1960,el 25% entre 
1961 y 1970 (representando un promedio de construccion de 
5.500 viviendas por ano) y el 39% restante desde 1971 a 1981 
(representando un promedio de 7.700 viviendas por ano). El 
material predominante de las viviendas era de adobe y tapial 
(77%) y de piedra con barre (16%). El area urbana contaba 
con el 27% de las viviendas existentes en el 
departamento, siendo su material predominante el adobe 0 
tapial (78%) y el ladrillo y cemento (15%), este ultimo 
localizado principalmente en las ciudades de Puno y Juliaca. 

En el Sector Boliviano, cambios interesantes se observan en 
el sector de la vivienda, entre 1976 y 1988, que indican 
una evolucion bastante rapida hacia mejores condiciones 
de vida 0, mejor dicho, hacia condiciones de vida menos 
difi.ciles. 
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'-' 

'-' 

'-' 

"'" 

Los cuadros 5.10 a 5.14, 
entre la situacion de 1976 

permiten algunas comparaciones 
y la de 1988 y no necesitan 

-- comentarios detallados. Se puede apreciar progresos baj 0 

varios aspectos: 
'-' 

'-'	 
El numero mas frecuente de cuartos por hogar pasa de 1 
a 2; 

'-' 

'-'	 
El numero de hogares sin dormitorios se reduce 
drasticamente (Cuadro 5.10) asi como el numero de chozas 
y "pahuichis" , mientras resul ta mucho mayor la-- p r opor c Lon de las viviendas en casas independientes 
(Cuadro 5.11); 

'-' 

La proporcion de hogares que reciben agua por caneria 
en el Departamento de La Paz (Cuadro 5.12) pasa del 8% 

'-' al 35%, y del 9% al 38% en el de Oruro; 

~ 

-- La procedencia del agua por red pasa del 8% al 32% en La 
"-" Paz (faltan datos correspondientes para Oruro), y 
'-" 

-- El porcentaje de viviendas con cuarto de cocina (Cuadro 
5.14) pasa de poco mas de 65% a 86% (La Paz) y del 62% 

'--' al 75% (oruro ) . 
....., 

- En cuanto a tenencia de vivienda, pareceria haberse redu
cido ligeramente la proporcion de las que son propiedad del 

v	 ocupante, (Cuadr'o 5.11) perc posiblemente esa diferencia 
este contenida en los margenes de error de la Encuesta. 

'-" 

'-' No se tiene informacion sobre los materiales predominantes 

'-' 
en las viviendas en 1976; la situacion a 1988 segun la ENPV 
se consigna en el Cuadro 5.13. Se nota una considerable 

'-' diferencia entre el Departamento de La Paz y el de Oruro: 
la proporcion de casas con techo de paja en este ultimo 

-
'-" 

-
puede set" debida a una mayor disponibilidad de ese 
material, pero globalmente parece probable que las 

'-' diferencias que se notan, en este como en otros cuadros 
(Ej. 5.14, tenencia de radio y televisor) tambien reflejen 
una situacion de recursos economicos desigual. 

-
' 

5.4 SANEAMIENTO BASIeO 

La disponibilidad de agua potable y alcantarillado es 
limitada a los principales centros urbanos en el ambito del 
sistema T.D.P.S. y casi inexistente en otros centros urbanos 
o poblados. 

-
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En el Sector Peruano, de la pobl.ac Lon de la subregion, a 
1981, unicamente el 8,9 % contaba con servicios de agua 
potable, siendo 32,5 % de la existente en el area urbana y 
no significativa en el area rural. 

Segun estimados para 1990, (cuadro 5.9) sobre el total de 
viviendas particulares (234.297) en las principales 
ciudades de la subregion Puno, solo el 30% de las viviendas 
de la subregion IV, se servia mediante red publica; mientras 
que las subregiones III y V solo tenian atendidas en 
promedio el 12 % de sus viviendas. Las viviendas restantes 
se abastecian de pozos, acequias y/o manantiales. 

En cuanto al servicio de desaglie se refiere, (cuadro 5.9), se 
notan igualmente las mismas limitaciones. Asi, el desaglie 
apenas alcanzaba, a 1990, a un 3,9 % de la poblacion total, 
siendo 14,2 % en el area urbana y no significativa en el 
medio rural. 

En terminos absolutos del total de viviendas de la 
subregion, para 1990, un porcentaje muy limitado contaba con 
servicio de desaglie por red publica. Asi, en las subregiones 
III, IV, Y V, tan solo el 16% , 30% , Y 13% respectivamente, 
contaban con este servicio. Las viviendas restantes contaban 
con pozo negro, ciego 0 simplemente carecian de el. 

En el Sector Boliviano, segun el Cuadro 5.12, entre 1976 y 
1988, la disponibilidad de alcantarillado publico en el 
Departamento de La Paz aumento de menos de 1% al 7% de los 
hogares i en el Departamento de Oruro el porcentaje era 
inferior al 1%. Entre el 87% de los hogares de La Paz y el 
97% de Oruro no contaban con sistema de eliminacion de aguas 
servidas, y entre el 83% de La Paz y el 97% de Oruro no 
contaban con servicios higienicos. Cabe observar, sin 
embargo, que en La Paz los hogares con servicios 
higienicos, privados 0 compartidos, eran el 3% del total en 
1976 y el 17% en 1988. En el Departamento de La Paz se 
registro una disminucion del numero de hogares sin ducha 
o bafio de casi 100% a 90%; y no se tiene informacion 
correspondiente para el Departamento de Oruro. 

5.5 ENERGIA 

La u t i.Li.zac Lon de energia de fuentes primarias en las 
'-../ 

diferentes actividades que se realizan en el ambito del 
la --'complejo T.D.P.S. generalmente esta condicionada a 

disponibidad en forma economica de la misma. '--' 

'--' 

'-' 
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5.5.1 Fuentes de enerqia 

La energia electrica, una de las fuentes mas importantes 
para el desarrollo, es usada principalmente en los centros 
urbanosi en tanto que su utilizacion es muy limitada en el 
medio rural. Como consecuencia de las grandes distancias que 
existen en el altiplano y de la distribucion de la poblacion 
rural, generalmente no puede distribuirse economicamente por 
red en el medio rural, razones por las cuales en la mayoria 
de los casos se utilizan solo pequenas instalaciones 
termicas locales para generacion de electricidad. 

La energia solar es usada en forma muy limitada, a pesar de 
registrarse en el altiplano elevados niveles de insolacion 
( que en promedio varian de 400 a 725 caloria/cm2 con 2.360 
a 3.320 horas de sol en el ano). Se encuentra en desarrollo 
un programa de implantacion de sistemas familiares de 

'- energia solar con el apoyo del gobierno espanol en el sector 
boliviano y con el apoyo del gobierno aleman (G.T.Z.) en el 
sector peruano. Por otro lado, la energia eolica es muy poco 

'~	 utilizadai pues las experiencias en la utilizacion de 
molinos de viento en el altiplano para bombear agua del 
subsuelo no han sido muy exitosas por la baja velocidad de 
los vientos, por los cambios bruscos de d i r ecc i.on y la 
limitada persistencia de los mismos. 

La utilizacion de biomasa (lena y estiercol entre otros) se 
encuentra muy difundida en las zonas rurales del altiplano, 
para preparacion de los alimentos principalmente y en la 
panificacioni pues el uso de combustibles comerciales (como 
gas licuado de petroleo u otros) es muy limitado debido a 
los bajos nivele$ de ingresos, deficiente comunicacion vial 
y dispersion de las comunidades. 

La principal fuente de lena es la thola y en menor 
proporcion, la yareta, la quishuara y el canlli. La thola 
(Lepidophyllum quadrangulare, Baccharis dracunculifolia, 
Baccharis heterothalamoides, Baccharis microphylla), que 
existe en amplias extensiones, tanto en el sector boliviano 
como en el sector peruano, tiene un crecimiento que puede ir 
de 15 a 40 cm./ano, dependiendo de las condiciones 
ambientales. La thola se quema muy rapidamente con un poder 
calorifico medio de 3.500 kcal/kg .. La yareta es una planta 
(Laretia compacta), de crecimiento muy lento (lmm/ano), que 
tiene una forma almohadosa muy compacta y que crece en los 
bofedales del altiplano, perc esta muy depredada. Si bien 
tiene poder calorifico menor (1.650 kcal/kg.), arde muy 
lentamente. 
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El estiercol (taquia) es usado intensamente en las zonas 
donde no existe lena (zona circunlacustre y Oruro, entre 
o t r a s ) siendo utilizado en forma priori taria para 
combustible de cocina y en el caso de tenerse excedentes se 
Ie utiliza como abono natural. 

No existen en el altiplano depositos de carbon 
economicamente explotables, a pesar de existir depositos de 
antracita dispersos entre Copacabana y la Isla del Sol. 

5.5.2 Atendimiento de las demandas 

En el Sector Peruano, la subregion es un centro deficitario 
de consumo de energia e Lec t r Lca , careciendo de centros 
importantes de qener ac i.on , a pesar de contar con 
considerables recursos hidroenergeticos, susceptibles de 
aprovechamiento. Adicionalmente,la subregion no tiene una 
red completa de d.i.s t r Lbuc Lon interconectada y las 
transferencias de energia son limitadas. 

El potencial hidroenergetico de los recursos hidricos de la 
subregion Puno es ingente, el mismo que se estima podria -
alcanzar a 3.510 MW., Y del cual se viene aprovechando tan 
solo el 0,15%. Este potencial podria ser alcanzado con la 
concretizacion de un total de 62 proyectos hidroenergeticos 
ubicados dentro y fuera de la subregion. 

Entre los posibles proyectos, se han considerado los 
aprovechamientos que resultarian con la derivacion de las 
aguas de la cuenca del Ti ticaca al Pacifico, y que de 
acuerdo con estimaciones preliminares podrian representar 
hasta 2.112 MW. 

El aprovechamiento de los recursos en la subregion Puno, que 
se estima podrian llegar hasta 1.388 MW., se sustenta 
fundamentalmente en proyectos en la cuenca hidrografica del 
Atlantico con el 97% de la capacidad prevista. En la cuenca 
del Ti ticaca solo se tienen los proyectos San Anton (12 
MW.), Ilave-Aguas Calientes (5 MW.) Y Lagunillas (25 MW.). 

La potencia electrica instalada en 1990 ( cuadro 5.15) en la 
subregion representa unicamente el 1,3% de la capacidad 
instalada en el pais. La potencia instalada en la subregion 
era de 35.068 kW en 1984 y en 1989 era de 53,7 MW., de la 
cual el 99% tenia origen termico y apenas el 1%, fuente 
hidraulica. La potencia efectiva alcanzada, que se ha 
estimado, llegaba en 1989 a 37,S MW .. 

La admxn Ls t r ac Lon de la qerie r ac Lon y d i.s t r Lbuc Lon de la 
energia electrica se encuentra a cargo de (cuadro 5.15): 
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-

-
-

-----
--
-
-
-

Servicio publico 53,2% 28,6 MW.), Y 
Autoproductores (particulares) 46,8% 25,1 MW.). 

La potencia se encuentra concentrada en Puno y Juliaca (92% 
de la cual controla Electro-Sureste). El servicio de 
generacion se encuentra concentrado (85%) basicamente en los 
centros urbanos importantes de la region y en los centros 
mineros. Asi, para el servicio publico se tienen las 
Centrales Termicas de Puno (9,1 MW.), Y de Juliaca (8,8 
MW. ), en la subregion Puno. Los autoproductores tienen 
centrales en los centros mineros de San Rafael (7 MW.) Y 
Regina (3 MW.) Y en la fabrica de Cemento Sur (4MW.). Por 
otro lade, existen grupos electrogenos en otras capitales 
provinciales y distri tales, las cuales son de reducida 
capacidad instalada, que son administrados por las 
municipalidades. 

La predominancia de la generac~on termica, acarrea 
diversidad de problemas, ~iendo principalmente las 
deficiencias de servicio por el continuo corte, limitado 
tiempo de atencion, las bajas de tension y otros que 
conducen a que este servicio sea altamente deficitario. 
Adicionalmente existen otros problemas como los referidos al 
elevado costa de operacion que representa la adquisicion de 
combustibles, lubricantes y repuestos, asi como el 
mantenimiento correspondiente, por 10 que muchos de los 
grupos electrogenos se encuentran paralizados 0 
inoperativos, 10 cual reduce significativamente la capacidad 
instalada de la region. La capacidad instalada es - insuficiente para los requerimientos existentes. Esta 
limitada capacidad energetica constituye el factor -
 limi tante para concretar proyectos de desarrollo industrial, 
agroindustrial, minero, comercial, asi como para la
- satisfaccion de las necesidades de la poblacion.
 

'-'
 

-
 El deficit de energia electrica, en las subregiones III, IV,
 
Y V , es critico, pues la no conclusion y puesta en
 

'-' operacion a plenitud de la linea de transmision Tintaya 
-
 Azangaro - Juliaca, proyectada para proporcionar a Puno 40
 
MW. , hacen que actualmente solamente se deriven alrededor
 

'-' de 6 MW. para las ciudades de Puno, Ilave, Juliaca, 

,

,

Azangaro, Huanc ane , y Ayaviri, 10 que resul ta sumamente 
reducido, frente a los requerimientos de energia. 
Consiguientemente, esto acarrea restricciones y cortes en el 
servicio que afectan el desenvolvimiento de las actividades 
productivas y el servicio de alumbrado a la poblacion. 

Adicionalmente se debe sefialar que se estima que el deficit 
de electricidad no podr a ser cubierto satisfactoriamente por 
las interconexiones con el sistema Chili- Charcani y/o con 
Macchupicchu en el futuro, dado que no constituyen fuentes 
de abastecimiento sostenido y permanente, por cuanto, dicha 
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oferta, como sucede actualmente e s t a r a supeditada a los 
excedentes que puedan generarse en los mismos. 

Sobre un total de 234.297 viviendas particulares , estimado 
1990, (cuadro 5.9), solo el 20% de las viviendas ubicadas en 
las subregiones I I I Y IV contaban con servicio de luz 
electrica, mientras que solo el 9% de las vivienda ubicadas 
en la subregion V contaban con este serviciO.El restante de 
las viviendas se alumbraba con kerosene, petroleo 0 vela. 

El Sector Boliviano se encuentra adecuadamente abastecido de 
energia electrica por la red existente, principalmente los 
centros urbanos. Las fuentes de energia electrica se 
encuentran en los sistemas de generacion de la cuenca del 
Atlantico, las cuales cuentan con un potencial muy amplio. 

Se ha identificado que el 6% de los hogares del Departamento 
de La Paz utilizan energia electrica aprovechando de la 
difusion de la electrificacion. El area rural esta servida 
por CORELPAZ que compra energia de COBEE en la subestacion 
de Viacha. El sector minero se alimenta del sistema 
interconectado Central-Sud Norte; siendo el cliente 
principal COMIBOL, seguido por la mineria privada. -
En cuanto a la utilizacion de biomasa, segun el cuadro 5.14, 
en 1988 en la mayoria de los hogares del Altiplano se 
utilizaba en primer lugar lena para cocinar, y no parece 
seguro que esa lena no proceda en buena parte de flora 
altiplanica. Se ha estimado que el 46% de la poblacion del 
Altiplano consume lena para cocinar, y en particular thola, 
mientras que el cuadro 5.14 muestra que se trata del 56%. 
Por otra parte, es util senalar que las superficies de thola 
en el Altiplano se 'estiman en 3:400 Km 2 aproximadamente. Con 
base en un rendimiento de 25 toneladas durante cada periodo 
de crecimiento se tendria una reserva de 85.000 toneladas 
(el Altiplano paceno tendria unos 1.150 Km 2 de tholares y el 
de Oruro 1.800 Km 2 

) . Aparentemente en los ultimos decenios 
se ha verificado un repoblamiento de los tholares gracias a 
una recoleccion selectiva para solo uso de los moradores 
altiplanicos, bien que el desarrollo de las plantas, que 
llegaban al comienzo del siglo a los dos metros, apenas 
alcanza el metro hoy en dia. 

5.6 TRANSPORTE Y COMUNlCACIONES 

La infraestructura de transporte (vial, ferroviario, 
lacustre) en el area de estudio, a traves del tiempo, se ha 
venido estructurando en f uric Lon a los requerimientos de 
abastecimiento de recursos 0 produccion primaria- materias 
primas (lana, fibra, minerales, etc) - sin mayor grade de 
transformacion, asi como a las necesidades de colocacion 0 
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comercializacion en los mercados de consumo nacional y del 
exterior, privilegiando aSl su orientacion hacia afuera, y 
consolidando de esta manera lao dependencia economica de los 
centros de mayor desarrollo relativo, por otro lade 
generando una debil articulacion espacial interna entre la 
mayor parte de los centros poblados. 

'-' 

'-'
 

'-' 
5.6.1 Transporte
 

'-'	 En el area del sistema T.D.P.S. ,los sistemas de transporte 
se han generado como respuesta directa a las necesidades'-' 
externas y las principales ciudades, habiendo quedado con 

'-'	 redes muy limitadas las areas rurales, las de frontera 
economica aSl como los centros de produccion con sus centros 
de servicios y consumo. 

'-' 

'-' 

'-' Esta forma de articulacion tiene implicancias adversas en la 

'-' 
medida que la red de transporte no sirve de apoyo a las 
diversas actividades productivo extractivas y tampoco 

'-' permite aprovechar integralmente los recursos naturales que 

'-
existen. Ademas no permite contar con una dnt.e r conexLon 
adecuada del campo con otros centros urbanos importantes . 

En el Sector Peruano, en la subregion Puno se contaba, en 
1989, con 4.954 kms. de carreteras, registrando solo 0,07 km 

'-../ 

'-' de carretera por km2 de extension territorial, de las 
cuales:' 

'--" 

233,0 kms 0 el 4,7% corresponde a carreteras 
asfaltadas, 

1.195,0 kms 0 el 24,1% corresponde a carreteras 
afirmadas, 

928,0 kms 0 el 18,7% corresponde a carreteras sin 
afirmar, 

'  2.598,0 kms 0 el 52,5%	 corresponde a trochas 
carrozables. 

La red vial de Pu no , desde el punto de vista funcional ,se 
distribuye en tres sistemas: 

a)	 Sistema troncal: que establece los nexos extra
subregionales (con Tacna, Moquegua, Cuzco, Arequipa y 
Madre de Dios), y los internacionales (con la Republica 
de Bolivia). Su longitud ~otal es de 1.128 kms. 

b)	 Sistema secundario: que interconecta los distritos y 0
tras areas productivas a la red troncal, con una lon
gitud de 1.227 kms. 
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c}	 Sistema terciario: constituido por pequenos ramales con 
caracteristicas de trochas carrozables 0 caminos 
vecinales, con una longitud de 2.599 kms. 

Esta red vial no consigue la e r t Lcu Lac t Sn adecuada del 
espacio subregional de acuerdo con las necesidades de la 
produccion. En general,esta red vial continua afrontando 
serias deficiencias en cuanto a condiciones de 
transitabilidad como consecuencia de un sistema de 
mantenimiento y conservac Lon inadecuado, insuficiente y poco 
oportuno. 

La subregion tambien cuenta con una red ferroviaria de 445 
kms, que corresponden a la interconexion de Puno-Juliaca con 
Arequipa y Cuzco ( vias que enfrentan serios problemas de 
conservacion}.Se cuenta con el ferrocarril que integra a 
Juliaca Crucero Alto hacia Arequipa (121 kms en la 
subregion) y que se proyecta al puerto maritimo de 
Matarani;y el ferrocarril Puno- Juliaca - Santa Rosa - La 
Raya (324 kms) que se proyecta al Cuzco. El servicio 
ferroviario a cargo de Enafe r r-Pe rfi no alcanza a cubrir 
adecuadamente las necesidades de carga y pasajeros, 
especialmente de estos ultimos, a pesar que en los ultimos 
anos se ha renovado el material rodante del parque 
ferroviario sur mas no as f el material de t r acc Lon y 
locomotoras fundamentalmente. 

El sistema de transporte lacustre posibilita la 
interconexion de las diferentes islas y los centros poblados 
a nivel departamental, asi como de estos con Bolivia. Este 
servicio cuenta con un puerto de atraque directo en Puno y 
otros menores en diferentes lugares (entre los que destacan 
los de Chucui to y .Iu Ld ) . El puerto lacustre de Puno, 
catalogado como Puerto Mayor, posibilita la actividad 
pesquera , asi como la comercializacion y exportacion. Este 
puerto es frecuentemente utilizado como medio de transporte 
con	 el puerto boliviano de Guaqui, por el cual se movilizan 
parte de la produccion minera (zinc, estano, plomo) de dicho 
pais, la cual es posteriormente transladada via ferrocarril 
a Matarani. La f Iota lacustre e s t a consti tuida por tres 
embarcaciones (Coya, Inca y Ollanta- Mariscal Andres de 
Santa Cruz) con capacidad de 1,845 TM Y un carguero - ferry 
boat (Manco Capac) con capacidad de 920 TM.; sin embargo en 
la actualidad solo opera uno de ellos (el ferry boat Manco 
Capac). En general, el transporte lacustre carece de 
suficientes puertos y atracaderos. 

Adicionalmente se cuenta con el aeropuerto de aviacion 
comercial de Juliaca para comunicaciones aereas y cuya pista 
de aterrizaje ha sido asfaltada en los ultimos anos. Este 
aeropuerto registra relativamente adecuados niveles de 
infraestructura (pista asfaltada) y equipamiento ( 
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monitoreo, meteorologia,etc) a traves del cual la subregion 
se vincula con Las ciudades de Arequipa, Cuzco, Lima, y 
Madre de Dios. Este aeropuerto movilizo en 1989 ( a traves 
de las empresas Aer operfi y Faucet) 30.856 pasajeros de 
entrada y 27.492 de salida; 267.658 kg. de carga de entrada 
y 47.442 kg. de salida y 18.145 kg. de correo de entrada y 
5.850 kg. de salida. 

En el Sector Boliviano, el sistema vial esta dotado de dos 
carreteras asfaltadas: la que une La Paz con Oruro, y otra 
la de La Paz a Tiquina. Una carretera afirmada que lleva un 
buen volumen de trafico es la de La Paz a Desaguadero I 
frontera con el Peru, perc hasta hoy no esta asfaltada. 

El sistema vial se ramifica en caminos vecinales que 
integran en forma mas 0 menos permanente poblaciones 0 zonas 
secundarias. En el departamento de La Paz en 1989 cerea del 
5% de los caminos estaban pavimentados, 36% ripiados y los 
demas de tierra. La transitabilidad anual se evaluaba en un 
74% para todo el sistema (Coprinco y Asociados - Diagnostico 
y Perspectivas - Sector Agropecuario Departamento de La Paz) 
En el caso de oruro, a parte de la carretera hacia La Paz 
(87 Km), ya mencionada, y otros tramos hasta Machacamarca 
(34 Km»; caraco l.Lo (39 Km) y Vinto (7 Km), los demas 
caminos son ripiados en su mayoria (60%) y de tierra, 
transitables solo en epoca seca. 

El Altiplano boliviano esta dotado de un sistema ferroviario 
de trocha angosta (1m) que conecta el puerto de Guaqui al 
Norte, a La Paz (104 Km) y por Viacha (42 Km de La Paz) a la 
frontera con Chile (Charana, 207 Km) Oruro (194 Km). De 
Oruro hay conexiones para Cochabamba, Potosi, Sucre, 
Villazon en la frontera con Argentina y otras menores. 
En 10 referente a transporte aereo, el Altiplano boliviano 
tiene un solo aeropuerto de primer nivel, El Al to queI 

cuenta con pista de 4.000 metros y pavimento rigido. Existe 
ademas un aeropuerto cerca de Oruro con dos fajas de 2.000 
metros de largo, con compac t ac Lon de grava y arena y 
capacidad de soportar naves hasta 40.000 lb. Existen dos 
pistas de emergencia: en Copacabana (prov. Manco Kapac, 800 
metros de largo, tierra natural mejorada) y Laja (prov. Los 
Andes, 900 metros, igual superficie). 

El puerto de Guaqui sirve de conexion lacustre con el puerto 
de Puno. 

5.6.2 Comunicaciones 

En el area del proyecto, el servicio de comunicaciones como 
elemento importante en el apoyo a las actividades economicas 
y en la comun Lc ac i.dn de la pobl.ac Lon con el pais y el 
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exterior, durante el ultimo quinquenio, ha recibido un 
notable impulso con la renovacion y modernizacion de 
infraestructura y equipamiento. Esto ha posibili tado la 
ampliacion de la cobertura y el mejoramiento de la 
prestacion de dicho servicio. Sin embargo, estos servicios 
se encuentran concentrados en los centros urbanos de mayor 
nivel, mientras que en los centros poblados de menor nivel, 
en el mejor de los casos solo cuentan con postas y centros 
comunitarios telefonicos que a veces no tienen una operacion 
permanente. 

En el Sector Peruano , en la subregion Puno, se cuenta con 
121 oficinas postales y 89 de telegrafo. En 90 de los 94 
distritos de la subregion se tienen servicio de correos, 
aunque solo el 30% de ellos cuenta con servicio telegrafico, 
cuya administracion esta a cargo de Entel-Peru, entidad que 
cubre dos jurisdicciones (Juliaca y Puno), que funcionan en 
forma autonoma. De estas jurisdicciones dependen las 
oficinas telegraficas existentes en provincias punenas con 
una cobertura total de 25 distritos. 

Aiin cuando, t.e Le f cn.i.c ament e la subregion e s t a comunicada con 
todo el pais, solo algunas capitales distritales cuentan con 
este servicio, siendo su cobertura total de 26 distritos. El 
numero total de lineas telefonicas en la subregion en 1988, 
era de 5.200 y el de abonados residenciales de 2.325 
concen t r andoae en Puno y Juliaca la mayor parte de los 
abonados. solo dos oficinas tienen servicios t.e Le f on Lcos 
automaticos y estan ,como los telegraficos, a cargo de 
Entel-Peru. 

Asi, el sistema de comunicaciones alcanza a pocos centros 
urbanos y estos estan insuficientemente servidos. Asi se 
contaba con: 

Servicio postal 90 capitales distritales 
(mayoria con concesionarios) 

Telefono 26 capitales distritales y solo 
10 con abonados. 

Telegrafo 25 capitales distritales 
Telex 02 ciudades (con 100 abonados) 

En el Sector Boliviano, el sistema de telecomunicaciones 
e s t a a cargo de la Empresa Nacional de Comunicaciones 
(ENTEL) con servicio de· micro-ondas nacional e 
internacional. La Direccion de Telecomunicaciones Rurales 
(DITER) presta servicios analogos a las poblaciones 
principales del Altiplano, operando con el Sistema HF 
radioelectrico de alta frecuencia y LF telegrafia por linea 
fisica. 
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CUADRO N° 5.1 : SUBREGION PUNO· ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y CAMAS HOSPITALARIAS POR SUBREGIONES 
• AiilO 1988· 

ESTABLECIMIENTOS Y CAMAS SUBREGIONES TOTAL 

PUNO 

III IV v 

HOSPITALES 

CENTROS DE SAlUD 

PUESTOS SANITARIOS 

Toill:s"'.)1e#~i£N1$.s/ 

TOTAL CAMAS 

4 

15 

80 

99 

332 

5 

14 

71 

265 

3 

12 

48 

175 

12 

41 

199 

772 

FUENTE : INE. Compendia Estadfst/co 1989· 1990 • R.J.C.M. 
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CUADRO N° 5.2 : SUBREGION PUNO· PRINCIPALES INDICADORES DE SALUD· SEGUN SUBREGIONES· ANO 1989. 
(Por 10000 Habltantss) 

SUBREGIONES 

III 

IV 

V 

TOTALPUNO 

NACIONAL 

ESTABLEC. (*) CAMAS MEDICOS ODONTOLOGOS ENFERMERAS 

2.4 8.1 1.9 

2.5 7.3 1.9 

2.4 7.7 1.2 

2.5 7.7 1.8 

2.2 16.6 4.6 

(*) : Incluye Hosplta/es, Centros de SaIud y Puestos Sanltarlos. 
FUENTE : Compendlo Estad/stlco 1989-1990, R.J.C.M. 

0.3 35.2 

0.2 2.5 

0.2 2.4 

0.2 3.1 

0.6 3.9 



( I( ( ( ( ( ( ( ( « ( « ( ( « (1('( « ((,{'(,( «,('( ( «'( {'('( ({'( ('('( 

CUADRO N° 5.3 : SUBREGION PUNO:NIVEL DE EDUCACION DE LA POBLACION DE 5 ANOS Y MAS, POR SEXO (1981 en %) 

NIVEL DE EDUCACION HOMBRES MUJERES TOTAL 

1 

2 

3 

4 

5 

Ningun nivel de instrucci6n 

Segun nivel de inst. primaria 

(Primaria completa) 

Segun nivel de inst. secundaria 

(Secundaria completa) 

Segun nivel de inst. superior 

(No unversitaria) 

Segun nivel de inst. sup. univers. 

(Universitaria completa) 

17.0 

64.5 

(15.2) 

14.8 

1.3 

2.4 

(1.1) 

36.0 

53.9 

(10.0) 

7.3 

0.7 

1.2 

(0.6) 

27.2 

59.0 

(12.6) 

11.0 

1.0 

1.8 

(0.8) 

FUENTE : INE· En base a resultados de censo 1981. 
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CUADRO N° 5.4 : SUBREGION PUNO·POBLACION ANALFABETA Y TASAS DE ANALFABETISMO DE 15 AIiiOS Y MAS, SEGUN SUBREGIONES 
(ANOS 1972, 1981 Y 1990) 

SUB REGION 1972 1981 1990 

POBLAC. ANALF. 
(MILES) 

POBLAC. ANALF. 
(MILES) 

TASA DE ANALF. 
(%) 

POBLAC. ANALF. 
(MILES) 

TASA DE ANALF. 
(%) 

III 

IV 

V 

TOTALPUNO 

NACIONAL 

84.0 

46.0 

55.6 

185.0 

2063.0 

63 30 

52 30.4 

49 39.4 

164 33 

1799 18 

48 

43 

39 

130 

1510 

19.5 

20.1 

28 

21.8 

11.1 

FUENTE : IHE. 
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CUADRO N° 5.5: SUBREGION PUNO· TASAS DE ANALFABETISMO DE LA POBLACION DE 15 ANOS A MAS, 
EN % SEGUN AREA Y SEXO, 1981 

AREA HOMBRES MUJERES TOTAL 

URBANA 

RURAL 

TOTAL 

7.6 

21.0 

16.2 

29.1 

56.2 

47.9 

17.9 

40.0 

32.7 

FUENTE: INE.
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CUADRO N° 5.6: DEPARTAMENTOS DE LA PAZ Y ORURO· ASPECTOS EDUCACIONALES (POBLACION RURAL), 1976 Y 1988 (En Miles) 

DEPARTAMENTO 
Y 

SEXO 

ALFABETIZACION ASISTENCIA ESCOLAR5 - 14 ANOS POBLACION SIN NINGUN NIVEL DE INSTRUCCIO 

ANALFABETOS* 

(a) 

POBLACION* 

(b) 

(a/b)x100 

(c) 

ASISTEN 

(a) 

POBLACION 
5 -14 

(b) 

(a/b)x100 

(c) 

SIN NIVEL DE 
INSTRUCCION* 

(a) 

POBLACION* 

(b) 

(a/b)x100 

(c) 

.... 
( 

/ 

... -1976 

1988 

Hombres 
Mujeres 

Total 

66.4 
155.1 
221.5 

260.5 
271.6 
532.1 

25.0 
57.0 
42.0 

71.2 
53.4 
124.7 

104.4 
99.9 
204.3 

68.0 
53.0 
61.0 

96.7 
187.8 
284.5 

316.0 
326.3 
642.3 

31.0 
58.0 
44.0 

Hombres 
Mujeres 

Total 

68.4 
136.0 
204.4 

379.5 
372.2 
751.7 

18.0 
37.0 
27.0 

101.1 
82.6 
183.7 

121.3 
109.4 
230.7 

83.0 
76.0 
80.0 

66.7 
129.3 
196.0 

379.5 
372.2 
751.7 

18.0 
35.0 
26.0 

...i> I 
1976 

1988 

Hombres 
Mujeres 

Total 

8.7 
27.4 
36.1 

49.4 
54.8 
104.2 

18.0 
50.0 
35.0 

14.0 
11.0 
25.0 

20.1 
19.4 
39.5 

70.0 
57.0 
63.0 

14.6 
33.7 
48.3 

60.5 
65.5 
126.0 

24.0 
51.0 
38.0 

Hombres 
Mujeres 

Total 

10.7 
21.7 
32.4 

79.6 
75.7 

155.3 

13.0 
29.0 
21.0 

23.4 
18.5 
42.0 

29.2 
25.8 
55.0 

80.0 
72.0 
76.0 

10.9 
21.2 
32.1 

79.6 
75.7 

155.3 

14.0 
28.0 
21.0 

FUENTE: IHE· Censo de Poblac/on y Vivienda de 1976 y Encuesta Nac/onal de Poblacion y Vivienda de 1988.
 
NOTA: EI total puede no corresponder a la suma de los parclales por redondeo.
 
(*) : Poblac/on 1976, 10 anos y mas; 1988, 5 anos y mas.
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CUADRO N° 5.7: DEPTOS. DE LA PAZ Y ORURO POBLACION RURAL ESTIMADA DE 5 ANOS Y MAS, POR IDIOMA, 1976 Y 1988 
(en miles) 

DEPARTAMENTO SOLO SOLO SOLO CASTELLANO CASTELLANO OTRAS TOTAL 
Y CASTELLANO QUECHUA AYMARA Y Y COMBINACIONES 

SEXO QUECHUA AYMARA 

"', 

), 
,~l~AI.... 

</ ? 

1976 

Hombres 19.7 5.8 69.1 11.1 196.6 13.5 316.0 

Mujeres 16.7 9.9 148.5 7.1 135.8 8.2 326.3 

Total 36.4 15.6 217.6 18.1 332.4 21.7 642.4 

1988 

Hombres 51.7 1.7 26.5 5.6 284.2 9.9 379.5 

Mujeres 48.9 3.9 69.9 6.2 237.2 5.4 372.2 

Total 100.5 5.6 96.3 11.8 521.4 15.3 751.7 

'i>··.::·>i: ~ 
1976 

Hombres 5.0 3.0 6.9 13.1 20.6 16.7 65.3 

Mujeres 4.3 6.7 16.2 11.4 18.4 13.4 70.4 

Total 9.2 9.7 23.2 24.5 39.0 30.1 135.7 

1988 

Hombres 12.3 1.4 1.2 21.4 33,5 9.8 79.6 

Mujeres 10.5 2.9 5.1 19.5 30.2 7.6 75.7 

Total 22.8 4.3 6.2 40.9 63.7 17.4 155.3 

NOTA: EI total puede no corresponder a la suma de los parcia/es por redondeo.
 
FUENTE : INE· Censo de Poblacion y Vlvlenda de 1976 y Encuesta Nacional de Poblacion y Vivienda de 1988.
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CUADRO N° 5.8 : SUBREGION PUNO - VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES, POR TIPO DE VIVIENDA, SEGUN PROVo • ANO 1981 

PROVINCIA TOTAL VIVIENDAS TIPO DE VIVIEN DA 
PUNO PARTICULARES CON 

OCUP. PRESENTES 

CASA DEPTO VIVIENDA VIV.CASA URBANIZACION NOCONST. OTROS 
INDEP. EDIFICIO EN QUINTA VECINDAD IMPROV. PARAVIV. 

Puno 40189 36556 498 477 2342 191 94 31 

Azangaro 31355 30672 15 11 277 288 64 28 

Carabaya 7598 7440 2 2 55 69 26 4 

Chucuito 46330 45785 19 3 285 59 27 152 

lIave 9061 8929 8 3 111 5 3 2 

Huancane 29587 29342 29 5 94 67 28 22 

Lampa 8920 8669 2 16 84 129 13 7 

Melgar 13284 12429 6 10 269 451 39 80 

Sandia 11027 10795 2 5 39 163 2 3 

San Roman 20640 17892 

208509 

226 

807 

81 2221 77 

:c:: 

613 Sn7 1499 

74 

370 

69 

398TOTAL 217991 

FUENTE: IHE 
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CUADRO N° 5.9: SUBREGION PUNO· VIVIENDAS PARTICULARES POR ABASTECIMIENTO DE AGUA, DESAGUE Y TIPO DE ALUMBRADO, ArilO 1990 

SUBREGIONES VIVIENDAS SERVICIO DE DESAGUE TIPO DE ALUMBRADO ABASTECIMIENTO DE AGUA 
PARTICULARES
 

RED PUBLICA
 OTRACLASEOTROS SISTEMAS I ALUMS. ELECTR. OTRAS FUENTES RED PUBLICA 

III 98.21 13.88 84.33 16.08 82.13 19.19 79.02 

IV 79.48 23.71 55.77 23.97 55.50 16.84 62.64 

V 56.61 6.73 49.88 7.62 49.00 5.37 51.24 

:::::" ...". 

TOTAL PUN(;) .... ·1 g~4.$Q> 44.32 189.97· 47;67··· 1ae~e3 .. .: 41.4Q 

FUENTE : INE. 
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CUADRO N° 5.10: DEPARTAMENTOS DE LA PAZ Y ORURO· SITUACION DE LA VIVIENDA RURAL, 1976 Y 1988 
)' (en miles) 

TAMAflO DEL HOGAR 
(NUMERO DE PER8ONAS) 

LA PAZ 

1976 1988 

ORURO 

1976 1988 

NUMERO DE CUART08 
PORHOGAR 

LA PAZ 

1976 1988 

ORURO 

1976 1988 

NUMERO DE DORMITORIO 
PORHOGAR 

LA PAZ 

1976 1988 

ORURO 

1976 1988 

1 26.9 24.2 6.8 2.5 1 70.2 42.5 14.8 7.1 0 13.8 15.6 15.5 6.9 

2 29.6 32.3 6.4 4.9 2 65.5 79.7 13.7 17.1 1 100.0 149.9 20.7 24.4 

3 31.7 35.7 6.4 5.6 3 30.8 45.9 6.7 9.4 2 15.3 39.2 2.9 6.3 

4 30.2 32.7 6.0 6.3 4 16.1 27.0 2.9 3.8 3 2.1 3.9 0.3 0.9 

5 26.4 29.2 5.1 5.8 5 5.1 9.3 1.0 0.7 4 0.4 1.5 0.1 0.1 

I 

6ymas 46.9 

"[¢TALHOOAfiEs/< 
".,," .. : .,:.: 

:•.:••. 1~1} 
.: .... .'.. :,':'::: 

56.9 

'< 

8.9 13.4 

39.6 ..:..<J:38;:7< 

6ymas 

I
TqTALHQOARES\ 

.<:. '}. .:<:.:••.: 

3.9 

J 91 
. 

6.7 

21Q;9 . 

0.6 

"'$;6 
.':.., ' . 

0.5 

38.7. 

5ymas 

..... _.'. ........... 
:-.". .-:/::::: 

TqTALj.(QO'ARES 
: " ..: 

0.2 0.9 

191;7 :••••••••••••••••• ' 210.9 

0.0 0.0 

39.6 ···I,.7 
NOTA: EI tot., puede no correponder • I. sum. de los pare I.lee por redondeo.
 
FUENTE: INE . Censo de Poblec/on y Vivlende de 1976 y Encuesta Nec/onel de Pobl.c/on y Viviende de 1988.
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LA PAZ ORURO 

1976 1988 1976 1988 

94.3 185.2Casa independiente 8.8 35.5 

Habitaei6n suelta 6.8 23.3 1.1 0.8 

Choza - Pahuiehi 112.9 1.2 45.3 1.4 

Otra 3.3 1.2 0.7 1.0 

Total (viviendas partieulares) 217.3 210.9 55.9 38.7 

Con oeupantes presentes 186.9 38.5 

Propia 176.2 174.6 33.4 31.1 

En alquiler 9.2 10.1 1.9 1.6 

Cedida por servieios 18.3 19.5 3.8 3.7 

Otra 2.7 6.7 0.5 2.3 

TOTAL 206.4 210.9 39.6 38.7 

FUENTE: IHE - Censo de Poblael6n y Vlvlenda de 1976 y Eneuesta Haelonal de Poblaelon y 
Vlvlenda de 1988. 

HOTA : EI total puede no eorresponder a la suma de los parelales por redondeo. 

CUADRO N° 5.11: DEPARTAMENTOS DE LA PAZY ORURO - SITUACION DE LA VIVIENDA RURAL 
(En Miles) 



CUADRO N° 5.12: DEPTOS. DE LA PAZ Y ORURO - SITUACION DE SERVICIOS EN LA VIVIENDA RURAL, 1976 Y 1988 
(en mllea) 

LA P AZELIMm"eIONDE;... ::: .....,...'.',:,,' ...'.>«-:-:.:.;...; ....:-: 

A9I,JA~~l::l:l"IDA!J 

1978 1988I
Alcantarillado Publ.Caiieria en la vivienda 1.1 15.7 

ClllT1l11'llseptica 0.4 0.8Clli'\eria ruera de la v1vlenda 

Letrina/pozo ClegO 3,7 11,3Sin caIIena y sin esp. 

No tiene 186.4 183.1 

,-. 
.,.'/'. .'. 

191.7 210.9I> '.... !9TAL 

.. 

8ERVIC1<:>.':l.lGiENICORed publica 

Privado 3.3 25.8Red privada 

.......
 
Compartido 2.0 9.4Pozo 0 noria 

Notiene 166.4 175.7A1jibe 

......,;;.Rio, lago 0 ver1lente 191.7 210.91« ,,", .. "." ., 

1/01ra Y no esp. [)9#.~ti;ARO 

Privado 11.3 

0.8 

Notiene 190.9 191 0 

/<{ .\ 191.7 202.3IV' .,·,anN. 
:','. '."."""" 

ORURO 

1988 1976 19118 

1.9 15.2 0.3 0.7 

14.4 58.8 3.4 14.1 

175.4 138.9 38.0 23.8 

191.7 210.9 39.6 38.7 

15.1 20.6 3.3 SID 

1.3 46.8 0.3 SID 

99.4 50.2 23.7 SID 

1.4 0.2 0.3 SID 

73.1 82.9 11.3 SID 

1.5 30.2 0.7 SID 

191.7 210.9 39.6 SID 

FUENTE: INE - Can... de Poblacl6n y Vlvlenda de 1976 y Encueata Nac/onal 
de Poblec/6n y Vlvlenda de 1988. 

NOTA : EI tot., puede no Co,,..ponde, a I. suma de 10. parcial... 

ORU R 0 

1976 I 1988 

0.3 0.2 

0.0 0.0 

0.2 1.0 

39.1 37.5 

39.6 38.7 

0.4 0.9 

0.1 0.0 

39.2 37.7 

39.6 38.7 

SID 

0.1 

39.5 SID 

39.6 SID 
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CUADRO NO5.13: DEPARTAMENTOS DE LA PAZ Y ORURO - ALTIPLANO BOLIVIANO - SITUACION DE LA VIVIENDA RURAL ·MATERIALES PREDOMINANTES. 1988 
(En mIle.) 

TOTALOTRO~ CALAMINA I TEJA ILOSA DE HORMIGON I PAJA,CAflA 

171.1 2.9 0.1 35.1 1.1 210.9 

12.0 1.2 0.2 25.2 0.1 38.7 

ADOBE REVOCADO ADOBE S/REVOCAR LADRILLO PIEDRA OTRO TOTAL 

I 
7.0 210.994.8 89.9 11.2 8.1 

38.70.4 0.320.2 17.0 0.8 

TOTALOTROCEMENTO TIERRAMADERA I LADRILLO 

LAPAZ I 24.3 I 2.8 44.1 137.8 1.9 210.9 

ORURO I 3.5 I 5.3 1.3 28.5 0.0 38.7 

NOTA : EI total puede no corresponder a la suma de los parclales por redondeo.
 
FUENTE: IHE • O8n.o de Poblacl6n y Vivlenda de 1976 y Encuesta Naclonal de Poblacl6n y Vlvlenda de 1988.
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CUAORO N°ll.14: DEPARTAMENTOS DE LA PAZ Y ORURO • SITUACION DE LA VIVIENDA: FACILIDADES Y COMBUSTIBLES 

(.nmll••j 

- FACILIDADES LA PAZ ORURO COMBUSTIBLE UTILIZADO 
PARA COCINAR 

LAPAZ 
1988 

ORURO 
1988 

DIST. PORCENTUAL 

1976 19881976 1968 LAPAZ ORURO 
1976 1988 

Lelia 117.9 27.2 55.9 70.3 

24.7 28.9 Guano, basta 32.8 1.5125.5 181.2 15.6 3.9SI 

14.9 9.8 Kerosene 8.9 0.4 3.3 1.0NO 86.2 29.8-
3lI.6 38.7191.7 210.9 Ga. 37.2 9.0TOTAL 17.8 23.3 

Electrlcid.d 12.4 0.2 5.9 0.5 -
8.2 63.9 2.4 10.4 No coclna 2.2 0.351 1.0 0.8-

183.5 147.0 37.2 28.2 Otro, no esp. 1.4 0.2NO 0.7 0.5 -- 191.7 210.9 TOTALTOTAL 39.6 38.7 210.9 38.7 100.0 100.0 

FUENTE:	 INE· C.neo d. Polol.el6n y VIvI.nd. d. 1976 Y Eneueot. d. 
Polol.e/on y VIvI.nd•• 

RADIO 16.1133.2 NOTA : EI tot.1 PMd. no eot...pond.t • I. eum. d. 10. pete/.,•• pot 
..dondeo. 

TELEVISION 1.2 0.0 -
RADIOyTV 28.9 6.4-

47.6NINGUNO 15.8 

TOTAL 210.9 38.7 

-

'
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CUADRO N° 5.15: SUBREGION PUNO· POTENCIA INSTALADA TOTAL (MW) Y PRODUCCION DEELECTRICIDAD (GWh) ·1989 

POTENCIA AUTOPRODUCTORESTOTAL SERVICIO PUBLICO 
Y 

PRODUCCION 

HIDRAUL. I TERMICAHIDRAUL. I TERMICAHIDRAUL. I TERMICA 

POTENCIA 277.4 1017.7Pais 2370.7 1740.7 2093.3 723.0 

INSTALADA 

TOTALMW Puna 25.10.2 28.40.2 53.5 

PRODUCCION 1704.0 2556.0Pais 8770.0 788.010473.0 3344.0 

ELECTRICA 

GWh 53.8Puna 0.2 44.40.2 98.2 

FUENTE : IHE. 



6. 

6.1 

-

ASPECTOS AGRARIOS 

CARACTERISTICAS 

El sector agropecuario tiene una gran preponderancia en las 
actividades economicas del area del proyecto, donde 
participa con un rol de productor de materias primas. 

Por otro lado, el exiguo desarrollo de las actividades de 
transformacion, no permite la utilizacion en el sitio de 
excedentes de productos para darles un valor agregado que 
beneficie fundamentalmente al productor nativo. En el caso 
del pelo de alpaca, las industrias de transformacion se han 
ubicado fuera del area: en Arequipa y Lima para el sector 
peruano y en La Paz y Cochabamba para el sector boliviano. 

Las severas condiciones c Li.mat.Lca s que se tienen en el 
Altiplano se caracterizan por frecuentes sequias, 
inundaciones, heladas, y granizadas. La ocurrencia de estos 
eventos generalmente crean un alto grade de incertidumbre en 
la produccion, y por 10 tanto desincentivan cualquier 
oportunidad de la capitalizacion del agro, requerida entre 
otras cosas, para paliar los efectos de tales fenomenos. 

Si a estos inconvenientes se agrega la incipiente tecnologia 
empleada en la produccion, asi como la escasa proporcion de 
tierras cultivables (que, en 1980, para el sector peruano 
por ejemplo represento solo el 3,24% de la superficie total) 
10 que consti tuye el area de labranza, adicionado a la 
elevada proporcion de esas tierras que permanecen en 
descanso, se configura asi una economia agropecuaria 
tradicional y deprimida. Sin embargo, por razones de tipo 
agroclimatico, en algunos sectores se tienen condiciones 
adecuadas para la produccion de determinados cultivos como 
la quinua, cafiihua, tarwi, y trigo,y el desarrollo de ganado 
vacuno, ovino, y alpacuno, en el altiplano. 

Los cultivos agricolas como la papa, cebada grano, quinua, 
cafiihua, oca, olluco, mashua, y forrajes cultivados (avena 
y cebada) se dan fundamentalmente , en el area circundante 
al Lago y constituyen la base de la dieta alimenticia del 
poblador. Sin embargo, los rendimientos unitarios son 
bastante bajos con z'e Lac Lon a la capacidad potencial de 
produccion de los suelos alrededor del Lago, como 
consecuencia de la baja tecnologia empleada, y la falta de 
capitalizacion. La agricultura y ganaderia tienen singular 
importancia en el area circunlacustre, donde han 
posibili tado la generacion en ella de importantes 
asentamientos poblacionales, al extremo de que gran parte de 
la pobLac i.on regional se concentra en los distri tos y 
centros poblados ubicados en las inmediaciones del Lago 
Titicaca (Figura 4.1). En cambio en el altiplano centro y 
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sur se mantiene una agricul tura de subsistencia con los .....
altos riesgos inherentes a la severidad climatica. 

Los niveles de produccion de productos agricolas y pecuarios 
s efiaLan la importancia que tienen en el contexto de la 
produccion nacional de cada pais. En efecto, la papa 
producida en Puno , en el sector peruano, alcanza en 
promedio al 12% de la produccion nacional,la cebada grana el 
17%,y la quinua el 70% de la produccion nacional. 

Asimismo, en el aspecto pecuario, el 13,0 % del inventario 
peruano de vacunos se contabiliza en la region ; asimismo, 
los ovinos tienen una produccion regional equivalente al 
29,0 % de la producc Lon peruana, y en la producc Lon de 
alpacas y llamas, esta zona del Peru alcanza el liderazgo 
nacional correspondiendole valores de 65,0 % y 28,66 % de 
la produccion nacional. 

En terminos generales, se sabe que las areas cercanas al 
lago Titicaca gozan de mejores condiciones ecologicas: 
sue los de origen sedimentario, aluvial, drenaje moderado 0 
hasta pobre, perc que admite la presencia de "bofedales" 0 
sea, areas anegadas 0 hidromorficas que constituyen una 
fuente de alimentacion para la ganaderia local; 
pr-ec LpLt.ac Lon pluvial maxima con respecto a otras partes del 
Altiplano; temperaturas menos severas que en otras partes 
del Altiplano y frecuencias de heladas nocturnas tambien 
menores. Si bien los suelos eran cultivados ya antes de la 
conquista, como la poblacion a atender era relativamente 
reducida en comparacion con la actual, esto habria permitido 
per iodos de r-o t ac Lon y descanso de los terrenos mucho 
mayores que en la actualidad (ademas de que gran parte de la 
superficie era cubierta por pastizales que alimentaban 
grandes rebanos de llamas). 

A pesar de sus limitaciones originadas por su propia 
ubicacion a gran altura y por los riesgos meteorologicos, en 
su conjunto el altiplano Norte del sector boliviano es una 
zona relativamente privilegiada con respecto al resto del 
area boliviana del Proyecto, en donde se tiene mas bien un 
desarrollo del ganado bovino, favorecido por programas 
lecheros con apoyo estatal (como la planta industrializadora 
de leche PIL, de la Corporacion de Desarrollo de La Paz 
CORDEPAZ) . 

En la zona sur las condiciones ecologicas se hacen aun menos 
favorables: las lluvias son mas escasas, los terrenos 
cultivables se reducen, las posibilidades de riego sufren de 
la creciente salinidad de los r Ios principales, y las 
heladas son mas frecuentes, todo 10 cual contribuye a 
dificultar la explotacion agricola conllevando a un 
desarrollo comparativamente mayor de la ganaderia, sobre 
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todo de los ovinos y de los camelidos que se adecuan a esas 
condiciones. 

6.2 ORGANIZACIONES CAMPESINAS 

En el ambito del sistema T.D.P.S. , se pueden identificar 
diferentes tipos de organizaciones campesinas, existiendo 
principalmente el ayllu, la parcialidad, y la comunidad- campesina. Se tienen tambien areas de terrenos de uso comun- o individual que las organizaciones comunales conceden en 
uso comun 0 individual a sus miembros como las sayanas, las'-' 

aynocas 0 suyos (sector quechua), las anaqas, las untas y 
las mantas, las cuales forman parte de las organizaciones 
campesinas. 

La parcialidad, una de las formas actuales de organizacion- campesina que se tiene, principalmente en el sector peruano, 
es una division politica anterior al distrito, no legislada 
y conformada por un grupo de familias, unidas por vinculos 
de t.radLc Lon social, cultural y de s ubor d Lnao i on a una 
autoridad autonoma. Su caracteristica principal es el de 
estar conformadas por parceleros minifundistas que se 
organizan, por razones de orden practico, en unidades 
menores denominadas estancia, sector, anexo, etc .. No se 
conoce con exactitud el numero total de elIas en el area del 
proyecto. 

La comunidad campesina es, a su vez, la aqr upac i.on de 
familias que poseen y se identifican con un determinado 
espacio territorial. Es uno de los tipos mas difundidos. Los 
nexos y lazos que unen entre si a estas familias son de 
diverse orden y van, desde la comunidad de rasgos sociales 

'-' y culturales , hasta aspectos practicos , tales como trabajo 
'-'	 comunal y la ayuda mutua (ayni y mi.nka ) , bas Lcame nt;e 

orientados hacia las actividades agropecuarias. 
Fundamentalmente , la diferencia entre una comunidad 
campesina y una parcialidad estriba en que la primera, a- diferencia de la segunda, tiene una organizacion reconocida 
oficialmente y garantizada por la legislacion vigente. 

- En el caso del sector peruano se tiene: Ley 24656 - Ley 
General de Comunidades Campesinas- i el D.S. 008-91 - del 
12.02.91 - que aprueba el reglamento que norma la personeria 
juridica de las mismasi y el D.S. 004-92 - del 22.02.92 -que 
norma el regimen economico de elIas. 

En la subregion de Puno existen en la actualidad (199l), 
como se muestraen el cuadro 6.1, un total de 1.263 
comunidades campesinas legalmente reconocidas, de las que no 
se conoce con exactitud su poblacion total ni la extension 

- de las tierras que poseen. Estas tierras generalmente estan 
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localizadas en areas marginales, conformando zonas agr icolas 
precarias y en terrenos de pasturas. 

En las comunidades del altiplano, la propiedad comunal de la 
tierra ha devenido mas bien la excepcion, debido a ello, se 
ha producido y continua p r oduc Leridoae una indeseable y 
permanente division parcelaria, fenomenos que han 
contr ibuido a acentuar, aiin mas, el grave problema del 
minifundio en el area del proyecto.Esto pues en la sociedad 
aymara la tierra es heredada en partes iguales por los hijos 
varones, las hijas solo heredan si no hay varones, en la 
suposicion que estas, casandose, participaran en la 
propiedad de sus esposos (bien que, de quedarse viudas, no 
podrian tener parte en la herencia del marido si hubieran 
hijos varones). 

La unidad economica de la comunidad es la familia campesina, 
cuyo numero promedio de miembros va de 4,4 a 5,1 , oscilando 
su fuerza laboral potencial promedio entre 3,4 a 3,9 
personas por familia, al no considerarse a los ninos menores 
de 6 anos y que aproximadamente representan a una persona. 

Las comunidades campesinas tradicionales del altiplano 
habian desarrollado sistemas originales de organizac10n y 
qes t i dn de los recursos, con el objetivo de conservar y 
aprovechar esos mismos recursos de la mejor manera 
compatible con la situacion natural del medio ambiente. Con 
el pasar de los siglos y por influencia de los 
conquistadores algunas de esas practicas se perdieron 
paulatinamente. En varias partes del Altiplano aun se uti
liza el sistema de la "aynoca" (La Paz) 0 "manta" (Oruro). 

La sayana es una parcela que las familias poseen de manera 
individual. Estas superficies de tierras estan localizadas, 
generalmente, j unto a sus viviendas y la calidad de sus 
suelos cultivables es mas rico por su fertilidad y 
posibilidades de mayor productividad. Estan sometidas al 
regimen sucesion hereditaria, por 10 que sufren una continua 
parcelacion y subdivision (minifundio). 

La aynoca 0 aynugason superficies de tierra pertenecientes 
a la comunidad donde, sin embargo, en la mayoria de los 
casos, ya estan divididas por cada familia y las labores de 
cultivo son realizadas a nivel familiar. Son parcelas 
reservadas para ser cultivadas por cada familia e, incluso, 
estan sometidas al regimen de sucesion hereditaria, pese a 
que en realidad no se adquieren derechos propietarios sobre 
estas. 

Cada familia -aparte de su terreno(uno 0 muchos) en sayana
posee s610 uno 0 dos pedazos (qallpa) en cada una de la 
aynuqas distribuidas en distintos lugares de la comunidad, 
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situacion que le posibilita tener acceso a una mayor 
variedad de suelos y microclimas. 

El control comunitario sobre estas tierras se restringe al 
ciclo de r o t ac Lon de cultivos, al posterior control de 
pastoreo del ganado y a la eventual decision para el uso de 
qallpas abandonadas. 

Todas las familias que utilizan este sistema de tenencia 
estan obligadas a sembrar sus parcelas en un mismo ano con 
determinado tipo de cultivo y a realizar la r o t ac Lon de 
manera conjunta. Asi mismo,todos los productores dejan 
descansar los terrenos a una misma vez. 

........
 Esta es una forma de tenencia que agrupa a parcelas 
1-.1	 continuas, con un solo tipo de cultivo y con una rotacion 
t,	 definida para determinado numero de anos. En los periodos de 

descanso se agrupa numerosa cantidad de parcelas para 
destinarlas al pastoreo de ganado. Posibilita que la 
comunidad proteja sus cultivos de los animales y viabilizaL.
un uso mas racional de la parcelas cultivables. 

Se trata de tierras usufructuadas individualmente por lasC 
familias de la comunidad, en algunos lugares consideradas 
todavfa propiedad colectiva, perc practicamente 

L pertenecientes a tftulo permanente a cada familia. Esas 
tierras son organizadas en distritos de produccion, en los 
cuales cada familia cultiva su po r c i.on ("gallpa"), pero con 
un mismo cultivo, de acuerdo a una r ot.ac i.on especffica. 
Despues de un numero de anos establecido (4 0 5) toda la 
aynoca entra en descanso, 10 que permite que extensiones de, 
por ej., 10 0 20 ha sean accesibles al pastoreo del ganado, 
mientras que otrasareas cultivadas quedan protegidas de losC 
animales de pastoreo.C 

C	 Por 10 general, cada familia tiene mas de una parcela en la 
aynoca, de t.amafio variable seq iin , entre otras cosas, el 
efecto de las herencias con el pasar de los anos. De todos 
modos, si una familia no puede, por falta de recursos (de 
mana de obra, semilla, etc) u otra razon, cultivar toda su 
tierra en la aynoca, tampoco puede apartarla y no 
cultivarla: mas bien tendra que alquilarla 0 compartir el 

L,	 cultivo con otros miembros de la comunidad que se encuentren 
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desprovistos de tierras y/o esten en condicion de labrarla. 

La anaga vienen a ser tierras destinadas exclusivamente al 
pastoreo. Estan ubicadas, generalmente, en las serranfas por 
10 que no son aptas para las labores agrfcolas. En muchos 
casos, la anaqa aun es tierra comunitaria donde todas la 
familias de la comunidad tienen derecho a pastorear sus 
animales. En otros, estas superficies estan ya subdivididas 
teniendo cada familia una porcion con limites definidos. 
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En caso de necesitar servicios adicionales de trabajo se 
emplean dos tipos de convenio: ayni y minka. El ayni es un 
simple intercambio de servicios ("favores") entre dos 
familias: la que necesita ayuda la pide formalmente y se 
empei'ia a devolver el servicio a pedido de la que 10 
proporciono; no se trata de otra forma de renumeracion sino 
de servicio devuelto, que puede tener forma diferente de la 
del servicio pedido en primer lugar. Por otro lado, la 
minka designa el trabajo contratado, a pagarse en dinero 0 en especie, generalmente con el producto de la cosecha: por 
10 general, se utiliza en faenas agricolas, como el arado de 
la tierra, y/o la siembra, deshierbe, aporque, cosecha. Las 
"tarifas" dependen del tipo de trabajo y en el caso de la 
cosecha, del cultivo y de la abundancia de la misma. 

6.3 TENENCIA DE LA TIERRA 

Historicamente la propiedad de la tierra ha sido un elemento 
de discus ion permanente y siempre ha polarizado las 
discusiones politicas. 

Durante la epoca colonial,en el altiplano se implanto el 
"latifundio" como una forma de propiedad privada de la 
tierra que, con el correr del tiempo, se f o.r t a Lac Lo a 
expensas de las comunidades. En efecto, la invasion espanola 
organizo a la pob Lac i on aborigen en unidades facilmente 
manejables, denominadas "reducciones" 0 "comunidad de 
indios", organizaciones primigenias que consti tuyeron el 
sub-estrato de la organizacion comunal. 

Durante la epoca republicana, el latifundio crecio aun mas, 
a expensas de las t{erras comunales, presentando entonces el 
agro del altiplano, un cuadro de tenencia de la tierra 
conformado por dos fuerzas 0 grupos antagonicos. Por una 
parte, el sector de las grandes propiedades, representado 
por un grupo minoritario de propietarios, en cuyas manos se 
concentraban grandes extensiones de tierras; y, por otra, 
una inmensa poblacion minifundista de pequei'ios y medianos 
propietarios, que comenzaron a constituir las comunidades y 
parcialidades campesinas, y de donde se originan los 
actuales centros rurales de campesinos. Esta situacion se 
mantuvo hasta la aplicacion de las leyes de reforma agraria 
de 1953 en Bolivia y de 1968 en Peru. 

6.3.1 Evo1ucion historica de 1a tenencia en e1 sector Peruano 

En el Sector Peruano, las grandes haciendas y propietarios 
se expandieron y se mantuvieron hasta la dacion de la Ley de 
Reforma Agraria No 17716 en 1968 que tuvo no solo un 
objetivo social de redistribuir la tenencia, sino ademas era 

DIAG SOC-ECO 6-6 



un elemento clave del modelo de desarrollo como condicion e 
instrumento para ampliar el mercado interne de una industria 
sustitutiva de importaciones que se promovia. El rasgo 
fundamental de la Reforma Agraria de 1968 estuvo en la 
desaparicion de los grandes propietarios y no del 
latifundio, el cual se conservo bajo la forma de empresas 
asociativas. 

De ese modo, la Reforma Agraria de 1968 no beneficio, en la 
medida que era de esperarse, al vasto sector del campesinado 
punefio que, por 10. demas , conformaba no solo un grupo -
mayoritario, sino t.amb i.e n el iin Lco que contaba con una 
organizacion bien afiatada asi como experiencia en el 
trabajo comunal. 

En el cuadro 6.2 se muestra la forma en que fueron 
adjudicadas 1.960.898 has de tierras provenientes de los 993 

"-'	 predios afectados por la Reforma Agraria en el ex
departamento de Puno. En dicho cuadro se puede ver que el 
proceso de Reforma Agraria no actuo equitativamente en la 
redistribucion de las tierras afectadas; como se puede ver 
en dicho cuadro: 

Al sector	 campesino agrupado en 45 comunidades' con 
'-' 10.690 familias, que comprenden 42,92% de las familias 

beneficiarias, solo se les adjudico 48.009 has, que 
vendria a ser el 2,45% de las tierras expropiadas; 
a las Sociedades Agricolas de Interes Social (SAIS), que 

'-' 
resultaron de la integracion de 65 comunidades con 7.004 
beneficiarios y que comprenden solo al 28,12% de las 
familias beneficiarias, se les adjudico el 52,1% del 

..- total de tal~s tierras (1.021.746 has); 
las Cooperativas Agrarias de Produccion (CAP), con 2.272 

'-' miembros que representaban 6nicamente el 9,12% de las- familias beneficiarias, recibieron el beneficio del 
25,38% del total de las tierras entregadas(497.767 has);- las Empresas Rurales de Propiedad Social, con el 3,65%- de las familias beneficiarias, obtuvieron el 11,06% de 
las tierras afectadas (216.846 has); y-	 los llamados grupos campesinos fueron beneficiados con 

'-' el 4,32% de las tierras disponibles (84.658 has), 
congregandose en ellos el 4,39% de las familias 
beneficiadas. 

En conj unto, las cuatro 61 timas modalidades asociativas, 
resultado de la legislacion agraria de 1968, sumaron 11.280 
familias beneficiarias (45,29%"del total), y concentraron en 
su poder una superficie de 1.821.018 has, que equivalen al 
92,87% de la extension de tierras expropiadas. Del anal isis 
de los resultados alcanzados por las modif icaciones, se-	 puede inferir entonces que: 
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Las formas comunales de organizacion campesina no fueron 
las beneficiarias principales del proceso de Reforma 
Agraria de 1968 en Puno; 

El latifundio economico tradicional que en 1961 
controlaba y conducia el 77% de la superficie regional 
fue sustituido basicamente por nuevas formas 
empresariales asociativas; 

Estas nuevas formas empresariales asociativas en las que 
se aglutinaron ex-parceleros, colonos, agricultores sin 
tierra y propietarios de predios afectados pasaron a 
consti tuir grupos privilegiados frente a las no muy 
favorecidas parcialidades y comunidades campesinas, que, 
conjuntamente con los pequenos propietarios 
individuales, abarcan al g.rupo campesino mayori tario; 

La qe s t i.on emp r e s a r La L de las nuevas empresas 
asociativas quedo en manos de una nueva elite, 
conformada por lideres campesinos y tecnicos 
contratados, que, desafortunadamente, no tenian ni 
llegaron a alcanzar la experiencia requerida para un 
manejo eficiente de tales empresas; 

Los beneficiarios del proceso encontraron los predios 
con un alto grade de descapitalizacion, como 
consecuencia de la venta apresurada de maquinaria, 
implementos, herramientas y ganado que, ante la 
inminencia de la afectacion, llevaron a cabo los 
antiguos propietarios. Esta circunstancia tuvo como 
corolario el estancamiento y atin el descenso en los 
niveles de producc Lon y productividad, y especificamente 
en el aspecto ganadero (basicamente en la ganaderia 
ovLn a ) . La vent a indiscriminada del ganado mejorado ante 
las bajas valorizaciones trajo como consecuencia la 
perdida del capital genetico en vacunos y ovinos y el 
indeseable aumento de los "huacchos" (que es el ganado 
native de propiedad de los socios de las empresas, que 
tuvieron un tratamiento especial, ya que estos -los 
duehos - tenian un area destinada para su pastoreo y 
ademas se les impuso un costa por cabeza); y 

Al margen de los cambios ocurridos los grupos 
comerciales extraregionales, que ejercen el control de 
los mecanismos de comercializacion, continuaron 
consti tuyendo un estrato dominante, a pesar de los 
esfuerzos desplegados por las empresas campesinas que 
operan en el medio, que tendieron a propiciar la 
comer c La Li.z ac i.on directa de sus productos via las 
Centrales organizadas. 
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Para aliviar esta problematica, el gobierno peruano de 1985
1990 publico los Decretos Supremos 005 y 006 en el ano 1987, 
por los cuales se declaro la reestructuracion de todas las 
empresas asociativas agrarias, sea cual fuere su 
denominacion. 

6.3.2 Situacion actual de la tenencia en el sector Peruano 

De la aplicacion de los dispositivos legales dictados, entre 
1987 y 1990, se revirtieron 1.010.922 has, las mismas que 
fueron adjudicadas aproximadamente a 750 comunidades 
campesinas, 65 grupos de agricultores sin tierras, 05 
cooperativas agrarias de trabajadores, y 03 empresas 
multicomunales principalmente. 

Asimismo, como resul tado de este proceso se liquidaron 
legalmente 07 empresas (con 452.045 has); una se convirtio 
en empresa comunal y quedaron 16 empresas asociativas en 
poder de 376.777 has, y 05 empresas rurales con 154.869 has. 

Actualmente, solo 04 empresas funcionan como empresas 
asociativas, el res to esta en proceso de independizacion de 
sus unidades y en vias de convertirse en empresas campesinas 
en su denominacion aunque aparentemente seguirian 
funcionando como empresas asociativas. 

La informacion oficial arroja que las comunidades campesinas 
pasaron del 2,5 % de las tierras adj udicadas ( por el 
proceso de la reforma agraria de 1968) a poseer, a fines de 
1991, el 51% de las tierras adjudicadas; y que las empresas 
asociativas llegan aproximadamente a solo el 18 % del total 
de las tierras adjudicadas. 

A pesar de 10 realizado, que ha mejorado significativamente 
la situacion de la tenencia en la subregion Puno (como puede 
verse en el cuadro 6.3), persisten algunos problemas: como 
el enfrentamiento entre comuneros, motivado por posibles 
irregular idades en el proceso de reestructuracion, y el 
enfrentamiento entre adj udicatarios y comuneros que utilizan 
a las comunidades beneficiarias de la reestructuracion 
contra las comunidades que reclaman la culminacion de este 
proceso. 

Las tendencias muestran que la fragmentacion y la 
parcelacion se mantienen y que en un futuro cercano podrian 
existir mayores areas en Puno con unidades familiares de 
menos de 05 has, particularmente en las zonas 
circunlacustres (donde en gran porcentaje ya es menor de 5 
has, como se puede notar del muestreo realizado en 1987 en 
la zona de Ilave por Corpuno - cuadro 6.4). 
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6.3.3 Evolucion historica de la tenencia en el sector Boliviano 

En el Sector Boliviano, a pesar de que Bolivar y Santa Cruz -decretaron los derechos de las comunidades sobre sus 
tierras, y que esos decretos fueron confirmados nuevamente 
en 1863; el mismo gobierno der oqo estos decretos poco 
despues. Asi desde 1866 se dictaron decretos en contra de 
las comunidades indigenas,por los cuales las mismas debian 
pagar por sus tierras ( a menudo ya "compradas" a la Corona 
espanola), declaradas propiedad del Estado, 0 perderlas. 
Dos anos despues se reitero que las tierras pertenecian al 
Estado y este las puso en venta en favor de terceros 0 de 
los mismos campesinos, si podian pagar otra vez. Sin 
embargo, a pesar de que en 1871 se establecio que las 
tierras eran propiedad de las comunidades y se anularon las 
expropiaciones, que bajo cualquier titulo se hubiesen 
realizado, esto, tuvo poco efecto. Posteriormente, en 1874 
se e s t abLecLo el derecho individual de propiedad de los -indigenas, perc no de las comunidades 0 "ayllus". 

Finalmente, la constitucion de 1938 reconocio la existencia 
legal de las mismas comunidades, y se ha presentado hace 
poco tiempo (4/9/90) al Congreso Nacional una propuesta de 
ley para atribuirles personeria juridica y derechos de 
aut.ode t.e rm Lnac Lon y au t.o i.mpos Lc i.on , por 10 que aparentemente 
estas todavia no gozan de "statuS"juridico. 

Los gobiernos e instituciones politicas locales no fueron 
destruidos durante la Colonia, sino sistematicamente 
despojados de su autonomia, de su poder y de la legitimidad 
de la au t.ode t.e rm i.n ac i.dn y autodesarrollo. Los gobiernos 
republicanos mantuvieron la misma politica, dirigida a la 
e xp Lo t ac Lon economica del mundo rural. El regimen del 
coloniaje que se procuro extender en beneficio de las elites 
del poder significaba la obligacion del campesino de prestar 
gratuitamente su trabajo y el de su mujer en las labores 
agr icolas en las tierras del propietar io, a cambio del 
usufructo precario de un lote de tierra ("sayana" 0 
"pegujal") que este le entregaba y que podia serle 
arrebatado cuando el propietario 10 desease, ya sea para 
ensanchar las tierras de hacienda ya sea porque ya no 
necesitaba los servicios del campesino. Esta situacion duro 
hasta 1952, cuando agitaciones violentas y ooupac Lon de 
tierras provocaron cambios importantes en el regimen de 
tenencia, a partir del Decreto Supremo 03464 de Reforma 
Agraria de 1952. 

Con la aplicacion de esta ley, las expropiaciones de las 
tierras de hacienda fueron parciales, quedando parte de 
ellas de propiedad de los antiguos patrones en forma de 
propiedades medianas y empresas. Si bien se cumplio uno de 
los objetivos principales de la ley de Reforma Agraria, es 
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decir la liberacion del campesino de su condicion formal de 
siervo, perc no siempre se p r opor-c Lorio al mismo tierra 
labrantia suficiente para mantener a si mismo y a su 
familia, sobre todo por falta de tierra de buena calidad 
para todos; situacion que ha empeorado con el tiempo, por 
efecto de las subdivisiones por herencia y el aumento de 1a 
poblaci6n. Tampoco se restituyeron a las comunidades las 
tierras que les habian sido usurpadas. Una consecuencia 
evidente de las limitaciones de la ley de Reforma Agraria es 
el fenomeno migratorio desde el Altiplano, en parte a 
tierras bajas y en gran parte hacia las ciudades. Las tasas 
de crecimiento poblacional presentadas en el cuadro 4.4 dan 
una idea de la importancia de ese movimiento. 

Las tierras de las comunidades originarias 0 tradicionales 
(mas extensas en el Departamento de Oruro, por disponer este 
de menor cantidad de tierras laborables para los aspirantes 
a hacendados) se encuentran tambien divididas internamente. 
En general, las tierras de pastoreo son comunitarias, 
mientras que las agricolas son propiedad familiar de los 
campesinos, asi como los rebanos. 

6.3.4 Situacion actual de 1a tenencia en e1 sector Boliviano 

La informacion sobre la estructura agraria del Altiplano .... boliviano procede de varias fuentes, que en buena parte 
cubren solo fracciones del area de estudio. Hasta el Censo 
agropecuario de 1984 sufre de una grave falla en 10 que se 
refiere al area del Proyecto: no proporciona informacion 
sobre el Altiplano pacefio . La iinica fuente de que se 
dispone y abarca toda la parte boliviana del area de estudio 
es la Encuesta· Socioeconomica del Sector Agropecuario 
Boliviano de 1978 (MACA-AID) cuyas zonas 1 y 2 cubren la 
zona circunlacustre (Altiplano Norte) y 10 restante del 
Al tiplano p acefio y el o r u r-efio (Altiplano Central) 
respectivamente. Si bien se trata de una investigacion ya 
algo antigua y que no proporciona toda la informacion que se 
desearia, sin embargo contiene datos consistentes sobre toda 
el area. 

El Censo Agropecuario de 1984 abarco por entero el 
Departamento de Oruro. Se compararon algunos resultados de 
la Encuesta de 1978 y los del Censo de 1984, con e1 fin de 
evaluar en que medida los datos de la Encuesta pueden 
considerarse representativos de la s Lt.u ac i.on , es decir, 
confirmados por el Censo. De ser asi, se podria utilizar la 
informacion de la Encuesta para toda e1 area de estudio. 

El cuadro que se presenta a continuacion coteja la informa
cion de las dos fuentes en 10 que se refiere a distribucion 
de las unidades agropecuarias segiin tamano en el Departa-
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mento de Oruro (Censo) y en el Altiplano Central (Encuesta) 
que incluye t.amb i.e n la parte meridional del Al ti:plano 
Paceno; notandose las diferenCias que se tienen entre la 
encuesta y el censo. 

De 
De 
De 
De 
De 

Unidades 
Superficie (has) 

Tamaiio (ha) 
Menos de 1 
1 a menos de 2 -
2 a menos de 5 
5 a menos de 10 
10 a menos de 20 
20 y mas 

-T o TAL 

Oruro La Paz 

Encuesta 78 Censo 84 Encuesta 78 
% 

28.000 
300.000 

22,3 
21,5 
20,7 
14,0 
11,6 

9,9 

100,0 

% 

22.000 
1.300.000 

11,5 
6,2 

14,6 
15,4 
18,0 
34,2 

100,0 

% 

141.000 
569.000 

36,3 
14,7 
23,8 
10,9 
11,9 

2,4 

100,0 

En otros aspectos tambien la informacion proporcionada por 
las dos fuentes no coincide. El numero de unidades: 22 mil 
para el Censo (solo el Departamento de Oruro) y 28 mil para 
la Encuesta, perc que abarca, como ya se indico, tambien 
parte del Departamento de La Paz. La superficie total: para 
el Censo, 1,3 millones de ha en el Departamento de Oruro, 
para la Encuesta, 300 mil ha incluyendo parte del 
Departamento de La Paz. Pareceria que la muestra utilizada 
en la Encuesta abarco una proporcion muy grande de fincas 
pequenas. 

El cuadro anterior presenta, para informacion, tambien la 
d i.s t.r i.buc i.on de las fincas segun t.amafio arrojada por la 
Encuesta de 1978 para el Altiplano Norte: se trataria de la 
d i s t.r i.buc i.on de 141 mil unidades agropecuarias con una 
superf icie total de 569 mil ha. En este caso t.amb Lsn se 
tiene un tamano promedio muy pequeno; es conocido que en las 
zonas cerca del lago, mas favorecidas, las propiedades son 
pequenas, perc un promedio de 4 ha, inc1uyendo pastiza1es y 
tierras no aprovechables, parece bastante poco. (Encuestas 
realizadas en el area del Proyecto Omasuyos - Los Andes hace 
unos quince anos encontraron, segun sub-zonas, disponibili
dades por familia, entre tierra propia y comunal, de 2,6, 
6,2, y 6,6. ha) 
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Se hace dificil, por 10 tanto,utilizar la informacion de la 
Encuesta de 1978, 10 que lleva a renunciar a un analisis de 
la situacion de tenencia de la tierra en el Departamento de 
La Paz. Se analiza a continuacion los datos arrojados por 
el Censo de 1984 para el Departamento de Oruro. No se puede, 
por supuesto, trasladar las conclusiones al Altiplano 
paceno, perc no parece arbitrario pensar que la situacion en 
este no es totalmente diferente. Con respecto a las - estadisticas agricolas en general, se puede citar una 
publicacion reciente (I. Montes de Oca Geografia y- Recursos Naturales de Bolivia, 1989, p. 395):- "No se tienen estadisticas reales sobre la superficie- cultivada del pais. Existe una contradiccion entre los 

datos obtenidos del Ministerio de Agricul tura y el 
Programa de Recursos Naturales (ERTS). El Ministerio 
establece una superficie cultivada de uno 12. 000 Km2 
(1988), mientras que el ERTS en la primera categoria de -
informacion como tierras cultivadas establece una 

- superficie de 28.794 Km2 . Se acepta que las cifras 
del Ministerio son de las areas donde existen - posibilidades de control directo, mientras que las del 
ERTS, tomadas desde las imagenes de satelite, son las 
areas cul tivadas verdaderamente existentes en el pais" .- Para evaluar, la Estructura agricola en el Departamento de 

Oruro, con los resultados del Censo de 1984 se han 
construido los cuadros 6.5 a 6.11, que permiten relacionar 
algunos aspectos de la agropecuaria orurena con el tamano de- la explotacion. Los cuadros son explicitos y no necesitan 
muchos comentarios. -

- El cuadro 6.5 resume la informacion basica del Censo de 1984 
sobre tenencia de la tierra en el Departamento de- Oruro. La desigualdad en la distribucion de la propiedad es 
drama t.Lca , si se considera la superficie total, pero se 
modifica bastante si se toma en cuenta la sola superficie 
cultivable (suma de la cultivada, mas barbecho y descanso); -
la concentracion de la propiedad es siempre grande perc tal-- vez no mucho mas que en otros lugares: la figura 6.1 
presenta las curvas de concentracion para ambas- distribuciones. Cabe observar que en el caso de las unidades 
agropecuarias (UU.AA.) 
comunidades (188 UU.AA. 
mas de 1.000 ha con un - tarios individuales con 
resultaban ser 150 con 

mayores, se trata solo en parte de 
con 219 mil ha; de estas, 59 ten ian 
total de 195 mil ha); los propie
fincas de mas de 1.000 ha cada una 

una superficie total de 271 mil ha. 
-- La figura 6.1, construida con los datos del Cuadro 6.6, 

presenta la curva de concentracion para las unidades agrope'
cuarias de condicion juridica individual que son el 92% de -- las con tierra y poseen el 77% de la superficie total. 
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Por otro lado, es conocido que la tierra aprovechable para 
cultivos no es mucha en el Departamento: del mismo cuadro 
6.5 aparece que se trata de una decima parte del total -censado, mientras que del cuadro 6.7 se observa que de la 
superficie total mas del 80% esta constituido por pastos, 
10 que confirma la vocacion ganadera del Departamento. 
Del cuadro 6.5 se desprende (ultima columna) la parte de la 
tierra cultivable que es aprovechada; el promedio para el 
Departamento de Oruro es aproximadamente la mitad, pero con 
proporciones mucho mas altas para las fincas mas pequenas 
que forzosamente no pueden permitir largos per iodos de 
descanso a la poca superficie disponible. 

Sorprende por otro lado el porcentaje tambien muy alto entre 
las unidades de mas de mil· hectareas; no se tiene el -desglose entre comunidades y fincas individuales; es posible 
que esa p r opozc i.on se deba a las pr imeras que incluyen -
muchas unidades familiares, como que las segundas tengan 
orientacion hacia el mercado y dispongan de recursos 
mayores, que apliquen fertilizacion para reconstituir la 
fertilidad del suelo, ademas de poseer instalaciones de 
riego mas importantes, (Cuadro 6.11). 

El cuadro 6.8 hace resaltar que las unidades mas pequefias 
son las mas c u L tivadas con cereales ( ot.ra vez, con la 
excepcion de las de mas de mil hectareas) y tuberculos, es 
decir, productos de panllevar para la alimentacion propia y, 
consecuencia logica, muy pocas forrajeras. 

La utilizacion de mana de obra por clase de personal ocupado 
no se tiene por tamafio de la finca. Se observa de todos 
modos en el cuadro 6.9 la preponderancia de la mana de obra 
familiar en elconjunto del Departamento, y parece 
justificado presumir que en las fincas pequefias la 
proporcion es aun mayor. 

Una par ceLac i.on extrema es consi.de r ada una caracteristica de 
las unidades agricolas del Altiplano: segun un estudio de 
MACA-AID-RDS ("Nuestros conocimientos"), en cinco 
comunidades muestradas en el Altiplano: "Si bien el numero 
y tamafio de las parcelas controladas por cada familia seran 
muy variables, la mayoria de estas familias manejara por 10 
menos 20 parcelas, mientras no es raro, por cierto, 

'-' 

encontrar familias que manejan hasta mas de 30 parcelas". 
Eso no parece ocurrir con tanta frecuencia en Oruro: del -;» 

Cuadro 6.10 resulta que solo el 3% de las unidades para las 
cuales se tiene respuesta declararon tener diez 0 mas 
parcelas; mas del 90% no llega a 5 parcelas. Y, mientras 
que en promedio el 36% de las fincas tiene una sola parcela, -' 
entre las mas extensas, de 500 has para arriba, esa 
proporcion pasa de los 2/3. 
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A la fecha del Censo (1984) se ten ian en operaClon cerca de 
4.600 instalaciones de riego con un total de poco mas de 17 
mil ha, 0 sea, casi el 13% de la superficie cultivable total 
(Cuadro 6.11). Una vez mas, mientras que parece probable 
que en las UU .AA. de menor t.amafio instalaciones minimas 
cubran una proporci6n relativamente alta de la superficie 
total (14% en promedio para todas las fincas de menos de una 
hectarea), los porcentajes mas altos se encuentran en las 
unidades mayores: en las de mil y mas hectareas, casi una 
tercera parte del area cultivable e s t a regada, 10 que 
tambien explica el alto nivel de utilizaci6n de la tierra ya 
observado en el cuadro 6.5. 

Finalmente, se ha estimado que en el area boliviana 
resultaron afectadas por la reforma agraria en el altiplano 
hasta 1980 un total de 5.179.221 ha. en el departamento de 
La Paz y 909.568 ha. en el departamento de Oruro, 
beneficiandose a 144.151 beneficiarios individuales y 21.810 
beneficiarios colectivos con un promedio de 31 ha. por 
beneficiario en el departamento de La Paz; y a 6.693 
beneficiarios individuales y a 5.508 beneficiarios 
colectivos, con un promedio de 74 ha. por beneficiario en el 
departamento de Oruro. Sin embargo, en los ultimos arios se 
registra una tendencia a la fragmentaci6n de la propiedad. 
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CUADRO N° 6.1 : SUBREGION PUNO - NUMERO TOTAL DE COMUNIDADES CAMPESINAS 
SEGUN SUBREGION Y PROVINCIAS - ANO 1991 

PROVINCIAS COMUNIDADES CAMPESINAS 

NUMERO % 

Provincia Puno 

Provincia Chucuito 

Provincia Yunguyo 

566 

235 

204 

127 

44.8 

18.6 

16.2 

10 

Provincia San Roman 

Provincia Lampa 

Provincia Huancane 

Provincia Sandia 

Provincia San Antonio de Putina 

·369······ 

30 

79 

232 

27 

21 

30.8 

2.3 

6.3 

18.4 

2.1 

1.7 

Provincia Melgar 

Provincia Azangaro 

Provincia Carabaya 

.•.·.........>308 

93 

190 

25 

24.4 

7.4 

15.1 

1.9 

100 

FUENTE : Padron de ComunIdades Campeslnas Moquegua, Tacna y Puno. 
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CUADRO N° 6.2: SUBREGION PUNO· ADJUDICACION DE TIERRAS (CONSOLIDADO A 1980) 

BENEFI· DENOMINACION FAMILIAS '" SUPERFICIE '" PREDIOS 
CIARIOS BENEFICIADAS ADJUDICADA ADJUDICADOS 

(Has.) 

23 SAIS 7004 28.12 1021746.2 52.10 444 

15 CAP 2272 9.12 49n67.2 25.38 118 

02 Centrales 29 0.12 239.4 0.01 1 

02 Pre· CAP 55 0.22 24805.0 1.26 2 

21 Grupos Agric (283) 1.14 18551.9 0.95 23 
sin tierras 

03 Coop comunal 687 2.76 --. .- .

09 Cesion en uso 2 0.01 19787.7 1.01 9 

05 Empr Rurales 910 3.65 216845.6 11.06 174 
de Prop Social 

41 Grupo Campesinos 1094 4.39 84658.4 4.32 101 

45 Comunid Camp 10690 42.92 48009.4 2.45 67 

14 Coop Servicios 1783 7.16 8164.0 0.42 -

97 

" 

227 

Adjudic Indiv 

TOTAL 

97 

24906 

0,39 

100~OO 

20323.7 

19608987 

1.04 

100.00 

54 

993 

FUENTE : Mln;ster;o de Agrlcultura, Uma 
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CUADRO N° 6.3 : EVOLUCION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA EN LA SUBREGION DE PUNO 

FORMAS DE 

PROPIEDAD 

ANTES DE REFORMA AGRARIA 

AREA NUMERO HA/FAMILIA 
FAMILIAS 

DESPUES DE REFORMA AGRARIA 

AREA NUMERO HA/FAMILIA 
FAMILIAS 

DESPUES DE REESTRUCTURACION 

AREA NUMERO HA/FAMIL1A 

FAMILIAS 

Comunidades y/o parcialidades 

Empresas Asociativas 

Medianos propietarios 

Estado 

Tierras no adjudicadas 

695277 90875 7.7 

2265531 886 2557.0 

573692 6868 83.5 

19500 ._--- -----

----- ----- -----

1.:/ 

•• < 3594000..• 98629 36.0 
.cc· ...... 

1082580 96266 11.2 

1740238 21850 79.6 

601852 7275 82.7 

19500 ----- -----

109830 ..---- -----

c " 

3554000 125391 28.3 

1547181 96266 16.1 

1212846 21850 55.5 

601852 7275 82.7 

31812 
_a ____ .----

160309 ----- _ .. a ___ 

3554000 125391 28.3 
I 

TOTAL 

FUENTE: Perspectivas de desarrollo agropecuario en la sIerra del departamento de Puno, Enero 1988. 
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CUADRO N° 6.4 : DISTRIBUCION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA, ZONA ILAVE, PUNO 
(Encuesta CORP UNO, 1987) 

ESTRATO N° 
PRODUCTORES 

% SUPERFICIE 
TOTAL (Has.) 

% SUPERFICIE AGRICOLA 
(Has.) 

% 

< 0,5 has 

0,5 a 1 has 

1,Oa1,5has 

1,5 a 2,0 has 

2,0 a 3,0 has 

3,0 a 4,0 has 

4,0 a 5,0 has 

5,0 a 7,5 has 

7,5 a 10,0 has 

> 10 has 

143 

252 

65 

120 

94 

69 

62 

87 

6 

1 

15.91 

28.03 

7.23 

13.35 

10.46 

7.68 

6.90 

9.68 

0.67 

0.11 

65.5 

280.9 

96.8 

238.0 

272.0 

271.3 

302.0 

552.5 

51.5 

100.0 

2.94 

12.59 

4.34 

10.67 

12.19 

12.16 

13.54 

24.77 

2.31 

4.48 

28.60 

151.20 

43.10 

112.90 

144.60 

164.10 

191.00 

309.50 

23.00 

0.50 

2.45 

12.94 

3.69 

9.66 

12.37 

14.04 

16.35 

26.49 

1.97 

0.04 

TOTAL 899 100.00 2230;5 
, 

100.00 1168.50 
.. 

100;00 

FUENTE: Diagnostico Agrosocioeconomico, Proyecto Huenque, 1987. 
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CUADRO N° 6.5 : ORURO - DISTRIBUCION DE LAS UNIDADES AGRARIAS POR TAMANO Y SUPERFICIE TOTAL, CULTIVABLE Y CULTIVADA, 1984 

TAMAfiO N° 
(ha) UU.AA 

Menos de 1 2354 

De 1 a menos de 2 1281 

De 2 a menos de 5 3002 

De 5 a menos de 10 3163 

De 10 a menos de 20 3688 

De 20 a menos de 50 3351 

De 50 a menos de 100 1498 

De 100 a menos de 500 1629 

De 500 a menos de 1000 336 

1000 Y mas 223 

*20525TOTAL 

SUPERFICIE (Ha) 

TOTAL I CULTIVABLE I CULTIVADA 
** *** **** 

717.02 443.83 323.54 

1635.37 1161.55 871.50 

9512.39 6616.10 4449.22 

21706.18 12106.02 7424.48 

50935.76 23568.82 12133.15 

100069.02 30233.83 14432.50 

98880.79 22914.70 7454.69 

325095.71 22909.24 6689.69 

225329.39 6447.89 2518.65 

503374.44 11925.05 8279.04 

1337256.07 138326.83 64576.46
 

FUENTE : INE - C8nso Agropecuario de 1984.
 
(*) : Excluye unidades sin tierra.
 
(**) : Incluye areas no cu/tivab/es.
 
(***) : Terrenos cultivados mas los en barbecho y descanso.
 
(**** ) : Incluye terrenos en barbecho.
 
NOTA : EI total puede no corresponder a la suma de los parcia/es por redondeo. 

DISTRIBUCION PORCENTUAL 

UU.AA. SUPERFICIE 

TOTAL ICULTIVABLEI CULTIVADA 
*** **** 

11.47 0.05 0.32 0.50 

6.24 0.12 0.84 1.35 

14.63 0.71 4.78 6.89 

15.41 1.62 8.75 11.50 

17.97 3.81 17.04 18.79 

16.33 7.48 21.86 22.35 

7.30 7.39 16.57 11.54 

7.94 24.31 16.56 10.36 

1.64 16.85 4.66 3.90 

1.09 37.64 8.62 12.82 

100.00 100.00 100.00 100.00 

PROMEDIO Ha I U.A 

TOTAL ICULTIVABLEI CULTIVADA 
*** **** 

0.30 0.19 0.14 

1.28 0.91 0.68 

3.17 2.20 1.48 

6.86 3.83 2.35 

13.81 6.39 3.29 

29.86 9.02 4.31 

66.01 15.30 4.98 

199.57 14.06 4.11 

670.62 19.19 7.50 

2257.28 53.48 37.13 

65.15 6.74 3.15 

(S. CULTIVADA) 
·········_····_·_····x 100 
(S. CULTIVABLE) 

73 

75 

67 

61 

51 

48 

33 

29 

39 

69 

47 
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CUADRO N° 6.6: ORURO - DISTRIBUCION POR TAMArilO Y SUPERFICIE TOTAL, DE LAS UNIDADES 
'..-' AGROPECUARIAS POSEIDAS A TITULO JURIDICO INDIVIDUAL 

'-,./ 
TAMAN0 

"'--' 

"'--' 

Menos de 1 
'--" 

De 1 a menos de 2 
'-' 

"-<' 

De 2 a menos de 5 

De 5 a menos de 10 

De 10 a menos de 20 

'<, 

'-' De 20 a menos de 50 

,
De 50 a menos de 100 

De 100 a menos de 500 

'-.-. De 500 a menos de 1000 

1000 Y mas 

N° 
UU.AA 

SUP. TOTAL 
(ha) 

DISTRIBUCION PORCENTUAL 

UU.AA SUPERFICIE 

2229 66486.00 1182.00 6.00 

1196 1532.62 634.00 15.00 

2797 8882.87 1483.00 86.00 

2966 20369.61 1572.00 196.00 

3264 44951.82 173.00 435.00 

3052 90974.42 1618.00 879.00 

1389 91801.22 736.00 887.00 

1517 300253.55 804.00 2903.00 

305 203969.89 162.00 1972.00 

150 270994.67 8.00 262.00 

100.00 100.00 

NOTA EI total puede no corresponder a la suma de los parclales por redondeo. 
(*) Excluye unldades sin tierra. 
FUENTE INE - Censo Agropecuarlo de 1984. 
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CUADRO N° 6.7 : ORURO - APROVECHAMIENTO DE LA TIERRA POR TAMAflO DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS (Ha.), 1984 

APROVECHAMIENTO <1 

····· 

('JIo) 

CULTIVOS TEMPORALES 296.80 734.12 3587.53 6162.94 9631.52 11034.29 5115.55 4340.58 2084.24 1208.54 44195.13 3.30 

CULTIVOS PERMANENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.18 0.00 1.50 0.00 280.00 281.74 0.02 

CULTIVOS S/ESPECIFICAR 1.42 32.79 114.31 128.95 152.58 85.41 39.29 7.40 4.26 6746.00 7323.40 0.50 

TIERRAS EN BARBECHO 25.32 104.59 747.38 1132.59 2338.98 3311.63 2299.85 2340.21 430.15 44.50 12n5.19 0.95 

TIERRAS EN DESCANSO 120.29 290.05 2166.88 4681.54 11435.57 15801.12 15460.01 16219.55 3929.24 3645.01 73750.36 5.50 

... .. 

10.341161.556616:t() 12100.02 25588.82 30233:63·.~dt.t¢cUt.t&~$ 
PASTOS CULTIVADDS 0.00 0.00 0.40 2.27 2.50 31.50 77.75 38.10 2.00 1140.00 1294.51 0.10 

PASTOS NATURALES 76.03 184.93 2033.10 7210.69 19n8.12 58209.74 63.463.09 272472.49 209290.48 453226.12 1063944.77 81.00 

MONTES Y/D BDSQUES 4.27 16.18 240.74 1113.05 2388.55 6132.74 6715.29 11008.99 8592.44 16148.15 50460.47 s.rr 

DTRAS TIERRAS 192.90 272.72 622.00 1274.15 5197.68 7461.43 5709.96 18568.89 2896.58 20935.12 63229.48 473 

TOTAL ·.717•.02 1635.37 9512.39 21700.18 50935.76 100009.02 98880.79 325095.71 225329,39 503374.44 1331256.02 100.00 

FUENTE: INE - Censo Agropecuarlo de 1984.
 
NOTA: EI total puede no correspondsr a la suma de los parcia/es por redondeo.
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CUADRO N° 6.8 : ORURO - SUPERFICIE BAJO CULTIYOS TEMPORALES (PorcentaJee), 1984 

Alfalfa I 3.25 4.21 5.53 7.62 8.94 11.29 8.19 14.16 19.49 13.45 10.00 

Cebada forrajera 0.99 1.49 3.61 6.48 6.13 843 5.48 1.89 2.51 0.12 5.61 

Otras forrajeras 0.10 0.30 0.24 0.06 0.07 0.09 0.00 0.14 0.53 0.00 011 

4.34 6.00 9.38 14.16 15.14 1981 13.67 16.19 22.53 13.51 15.72 

TOT AL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 10000 100.00 100.00 

SUBTOTAL 

I 

CULTIV08 

Cebada 

Trigo 

Otros cereales 

...... . . 

SUjtrOTAt,· 

Papa 

Otros tuberculos 

0,26 0.19 0.03 0.03 0.04 

9,1~:" 8.20" . $.~. 4.43 

i.44 1.76 0.78 0.41 

FUENTE : tNE - Censo Agropecuario de 1984.
 
NOTA : EI total puede no corresponder a la suma de 10. parcia/e. por redondeo.
 

<1 TOTAL 

7,90 10.42 12,33 14,63 16,01 15,90 17.33 14,84 13,57 10.61 15,12 

2.02 2,34 3.63 5,02 5.79 4.65 7.75 1.52 O,OS O.CA 4.57 

35.37 29.88 25.50 20.55 20.30 16.80 18.61 24.78 18.70 44.10 20.97 

37.55 . ····,,~,SS 41.14 4(j,il6 

37,19 39.39 37.55 34.84 35.94 37.36 38.23 38.60 44.59 30.63 37.13 

0,34 0.88 0.98 0.84 0.63 2.42 0.44 0.06 0.00 0.02 0.51 

~~67 ~,<l6 

3.60 2.20 0.36 0.74 4,97 

0.00 0.02 0.00 0.08 0.05 

...............................
 

·······P:&23.62 .}2:22 .>0.36 5,02 

0.35 U7 0.21 0;19 0.97 



(( (. ( 'I, \. ( ( ( ( ( 

CUADRO N° 6.9 : ORURO - UTILIZACION DE MANO DE OBRA POR CLASE DE PERSONAL OCUPADO, 1984 

CLASE DE PERSONAL PREPARACION 

DE 

TIERRAS 

SIEMBRA LABORES 

CULTURALES 

COSECHA GANADERIA 

Solo miembros del hogar 

Solo asalariados 

Hogar y asalariados 

Trabajo comunal 

No declarado 

91 

3 

3 

3 

-

93 

3 

3 

1 

-

92 

4 

3 

2 

-

91 

2 

6 

2 

-

86 

3 

2 

-

9 

••••••••••••••••• 
TOTAL 

. .. 

100 

............ 

100 100 

. ..... 

100 100 

FUENTE: INE - Censo Agropeeuario de 1984.
 
NOT A : E/ total pude no eorresponder a la suma de los pare/ales por redondeo.
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CUADRO N° 6.10 : ORURO - DISTRIBUCION DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS POR TAMANO Y NUMERO DE PARCELAS 

1500 =<1000 I 1000 + I TOTAL (~)I
 
226 166 7.081 36
 

77 40 6,728 34
 

21 9 4.618 23
 

4 3 740 4
 

8 5 627 3
 

NUMERODEPARCELAS I <1 1 1=<2 2 =<5 5 =<10 10 =<20 20 =<50 50 =<100 100 =<500 

712 360 637 984 1.255 1,198 622 921 

2-3 535 480 1.108 978 {269 1,244 464 533 

4-5 264 384 991 868 898 709 350 124 

6-9 74 34 160 181 120 85 30 29 

10 + 38 23 66 152 146 115 32 22 

FUENTE: INE· Censo Agropecu.rio de 1984. 
NOTA: EI tot.1 puede no carre"pondar • I• .um. de los parci./es por redondeo. 
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CUADRO NO 6.11 : ORURO - INSTALACIONES DE RIEGO POR TAMAiiO DE LAS MISMAS Y DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS, 1984. 

TAMAAO DE LAS INSTALACIONES (lui) 

Menos deO.5 

<1 

283 

I 1 =<2 

114 

I 2 =<5 

299 

1 
5 =<10 

225 

1 
10 =<20 

161 

1 20 =<50 

124 

1 50 =<100 

48 

1100 =<500 1500 =<1000 1 

43 3 

1000 + 

2 

1 
TOTAL 

1.302 

De 0.5 a menos de 1 36 65 137 94 130 117 45 18 5 2 649 

De 1 a rnenos de 2 56 190 182 141 178 78 38 11 6 B80 

De 2 a menos de 5 147 245 188 155 65 43 2 6 854 

De 5 a menos de 10 69 143 71 27 32 6 0 348 

De 10 a menos de 20 39 79 21 14 4 3 160 

De 20 a menos de 50 32 15 30 4 3 84 

De 50 a menos de 100 7 10 0 5 22 

De 100y mas 10 9 3 22 

Sin especificar 

Tot.llnflt.ncio".. 
..... 

Total hectareas 

•••• 

22 

341 

64.11 

22 

257 

124.54 

63 

836 

701.09 

73 

8B8 

1365.88 

39 

&41 

2163.24 

45 

801) 
.... 

2974.99 

16 

325 
,,/ 

1516.94 

19 

257 

3083.14 

1 

45 
.' //' . 

1719.12 

0 

.' 

30 

3710.20 

,:' 

300 

4621 

17423.25 

Total regado en % de 

sup cultivable total 14.40 1070 10.60 11.30 9.20 9.80 6.60 13.50 26.70 31.10 12.60 

FUENTE : IHE· Censo Agropecuar;o de 1984.
 
HOT A : EI total puede no corresponder • I. sum. de los parc;a'es por redondeo.
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7. PRODUCCION AGROPECUARIA 

7.1 PRODUCCION AGRICOLA 

7.1.1 Genera1idades - Usa de 1a tierra 

- En la agricultura en general la variabilidad de los 
....... fenomenos meteorologicos es bastante comun, pero las 

condiciones particulares del Altiplano hacen que las-- consecuencias de dicha variabilidad se presenten mas severas 
que en otras partes. 

-
Asi, en la serie historica de que se dispone para analizar 
la evolucion reciente de la actividad agricola en el 
Altiplano, la misma esta precisamente afectada por tres 
fenomenos climatologicos graves: dos grandes sequias (82-83 
y 90-91) Y la mayor inundacion del siglo en el Lago Titicaca 
(86-87). La evaluacion de los cambios en las superficies 
cultivadas y en los rendimientos requiere considerar estos 
aspectos en la interpretacion. 

-
Areas de labranza.

Las extensiones totales posibles de labranza representan 
porcentajes relativamente pequefios con relacion a las areas 
totales. Asi, se ha estimado que en el area peruana se 
tienen 242.100 ha. para labranza 0 cultivos en limpio (4,96% 
del area total de grupos de uso de la subregion), de las 
cuales en los ultimos 12 afios se han cosechado en promedio 
110.000 ha. (100~000 en secane y 10.000 bajo riego), 10 que 
representa el 2,25% del area de grupos de uso del sector 
peruano del proyecto. Asimismo, se estima que en el area 
boliviana se tienen aproximadamente 780.000 ha. de labranza 
(10% del total), de las cuales en los ultimos 12 afios se han 
cosechado en promedio 167.000 ha. ( 152.000 en secano y 
15.000 bajo riego), 10 que representa 2% del area boliviana 
del proyecto. Por 10 anterior, en el sector peruano, la 
relacion tierra cultivada/tierra cultivable es de 0,45 y en 
el sector boliviano es de 0,21; 10 cual representa una sub
utilizacion de la tierra; a pesar de que en el area, la 
disponibilidad de tierras es reducida en relacion con la 
poblacion rural. 

Uso de la tierra. 

En el Sector Peruano,se tiene que del area total de grupos 
de uso de la subregion, que es de 4.877.500 has, los 
principales grupos de uso estaban distribuidos (a 1982) en 
la siguiente forma: 
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Grupo de uso Extension % 
(Ha) 

-:» 

Cultivos en limpiD 242.100 4,96 
'-' 

Pastos 2.379.600 48,79 
Proteccion 1.728.100 35,43 '.-' 

Lago Titicaca (S.Peruano) 527.700 10,82 '-" 

Total 4.877.500 100,00 --' 

Fuente: Clasificacion de las tierras del Peru, ONERN, 1982 

De la extension total de tierras posibles de cultivos en 
limpiD a nivel subregional, (figura 7.1), que es de 242.100 
has (4,96% del total de grupos de uso de la subregion), en 
1980 solo 123.000 has se encontraban bajo explotacion; y de 
elIas 119.100 has eran cultivadas en secano, mientras que 
las restantes 3.900 has. se desarrollaban bajo riego. Estas 
cifras tambien indican que solamente se cultivaba en 1980 el 
2,52% del total de grupos de usa de la sUbregion; del cual 
corresponde a c u Ltivos de secane (principalmente pastos) 
apenas el 2,44%, y a cultivos bajo riego solo el 0,08%. Las 
tierras que se encontraban en descanso en 1980 eran 119.000 
has. y representan el 2,44% . 

El analisis de 10 anterior permite senalar que la subregion 
corresponde a una area con preponderancia ganadera con una 
agricultura tradicional de subsistencia e incipiente, 
basicamente de sec~no. Sin emb~rgo, existe un gran potencial 
hidrico en algunas partes de la subregion, que permitiria la 
puesta en marcha de importantes proyectos de irrigacion, en 
los que mediante el uso racional de los recursos en sus 
areas de inf luencia, permitirian elevar la p r oducc Lon y 
productividad de las areas ecologicamente aptas para 
cultivos adaptables a zonas altiplanicas, asi como de las 
pasturas, especialmente en los sectores aledanos al Lago 
Titicaca, con cultivos de panllevar. 

Para el caso del Sector Boliviano, la informacion 
correspondiente se consigna en el cuadro a continuacion. 

7-2DIAG SOC-ECO 



Altiplano Boliviano: uso Actual 
de 1a tierra (Km3 

) 

DEPARTAMENTOS 

Grupo de Uso La Paz Oruro Total % 

Pastos y arbustos 
Bosques 
Tierras cultivadas 
Cuerpos de agua 
Tierras eriales 
Nieve y hielo 
permanentes 

Rasgos culturales 

18.465 
1. 340 

11.793 
3.573 

18.964 

1.621 
84 

25.391 
--

1. 093 
3.253 

23.831 

9 
11 

43.856 
1. 340 

12.886 
6.826 

42.795 

1. 630 
95 

40,1 
1,2 

11,8 
6,2 

39,1 

1,5 
0,1 

T 0 TAL 55.840 53.588 109.428 100.0 

PUENTE:	 I. Montes de Oca - Geografia y Recursos Naturales 
de Bolivia, 1989 

En este cuadro, la superf icie de tierras cultivadas no 
corresponde a las estadisticas oficiales, por 10 que no se 
le considera en este documento. Ademas la informacion 
relativa al Departamento de La Paz se refiere a "Altiplano 
y Cordillera sobre los 3000 metros", por 10 que abarca 
tambien superficies que no pertenecen estrictamente al 
Altiplano, objeto de estudio. ·Por 10 anterior, si bien la 
superficie total en dicho cuadro es de 109 mil Km 2 

; para 
este estudio, el area boliviana del Proyecto se ha estimado 
en 78 mil Km 2 0 ~ea 780.000 has.). 

7.1.2 Nive1es tecno10qicos 

En el Altiplano, en los aspectos agricolas se puede 
identificar un nivel t.ecno Loq Lco muy simple, claramente 
definido y aplicado por la gran mayoria de agricultores, el 
cual puede ser denominado como "tradicional". La u t.Ll.Lz ac Lon 
de esta tecnologia incide en la baja producc i.on de los 
cultivos. Esta se caracteriza por: 

Una sobrecarga en el uso del recurso tierra, la que se 
da con mayor incidencia en el sector circunlacustre y 
parte de la intermedia; 

Escasa existencia y utilizacion de maquinaria y equipos 
agricolas, mas incidente en el uso de mane de obra; 
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Escaso uso de fertilizantes y pesticidas, 0 utilizacion 
indiscriminada de pesticidas y en dosis mayores a las 
recomendadas; 

Escaso uso de semillas mejoradas, utilizandose solo la 
semilla producida en la zona y no teniendose en cuenta 
la adaptacion de otro tipo de semillas; 

Carencia de direccion tecnica, extension y asistencia 
tecnica; y 

Sobrecarga en el pastoreo. 

En algunos casos aislados, particularmente los apoyados por 
los servicios oficiales de asistencia tecnica y de 
credito,se tiene otro nivel , que puede catalogarse como un 
nivel t.eono Loq Lco "medio 0 mejorado" , y que ha incidido 
particularmente en cambios con respecto al uso de semillas mejoradas y a la aplicacion de fertilizantes.En general, 
estos cambios se han adoptado, sin embargo se conservan las 
practicas tradicionales en 10 referente a las otras labores 
de campo. 

No se ha identificado correlacion entre los cambios 
t acnoLoq i.cos propiciados y los rendimientos obtenidos debido 
a la presencia de factores no controlados como sequias, 
inundaciones, granizadas y heladas, que actGan como 
distorsionadores de los resultados. Por ella los 
rendimientos promedio obtenidos en una serie de anos no son 
exactamente una medida de evaluacion de la tecnologia 
aplicada salvo en los casos concretos de uso de variedades 
de semi lIas resistentes a algunos de los factores naturales 
indicados. 

La tecnologia de cultivos tradicionales puede definirse como 
los usos y costumbres que se aplican en las labores 
agricolas y que provienen de las experiencias locales 
generadas y transmitidas por los agricultores. Dichas formas 
de actuar pueden sufrir modiflcaciones y mejorias lentas, 
para 10 cual se requiere pasar por un proceso de prueba y 
a s Lm.i Lac i on , proceso que no siempre es facil dada la 
ocurrencia de los factores climaticos antes senalados. 

7.1.3 Caracteristicas de los principa1es cu1tivos 

Los periodos extremos para la preparac Lon del terreno, 
siembra,y cosecha de los principales cultivos del Altiplano 
se presentan en el cuadro 7.1. La informacion siguiente 
procede de varias fuentes, peruanas y bolivianas: 
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a) Papa 

La preparacion de la tierra para el cultivo de secane 0 
"siembra grande" se hace al final de la ~poca de 
lluvias, entre Marzo y Abril. Este "barbecho" 
generalmente se efectua con traccion animal (yunta) y 
labor humana, y en grupos de tres personas con 
chakitajlla. El volteo de·los terrenos es uniforme en 
terrenos con buen drenaje 0 formando surcos en terrenos 
con deficiente drenaje, adecuandolos a la pendiente. El 
desterronado tambi~n es manual. 

La siembra grande se realiza entre Octubre y Noviembre. 
El procedimiento mas usual es el surcado con arado de 
bueyes a una profundidad de 15 a 20 ems, luego se aplica 
esti~rcol a 10 largo de los surcos (entre 1,5 a 2 Tm/ha) 
y se deposita las semillas a intervalo de 30 a 40 em, 
siendo la distancia entre surcos de 80 a 90 em 
(dependiendo de la varLedad ) . Las principales variedades 
que se siembran son: variedades nativas como la Imilla 
negra y la Imilla blanca; variedades mejoradas como la 
Andina (Mi Peru) y Tahuaquei'ia; y variedades de papa 
amarga. 

Lo mas comun es el uso de semilla "propia" que 
normalmente es una mezcla de variedades nativas 
mejoradas. La papa usada como semilla es pequei'ia , entre 
30 a 40 gr. de peso, dando un peso total promedio por 
hectarea que fluctua entre 1.000 a 1.500 kg. 

La conservacion de la semilla de papa en Puno se hace en 
depositos especiales (sejes) conjuntamente con una 
hierba llamada "Mui'ii", como repelente de los insectos. 

Generalmente, se realizan dos aporques: el primero, 
euando las plantas tienen entre 15 a 20 em, el que se 
puede efectuar a mano, 0 tambi~n usando yunta de bueyes. 
El segundo aporque es exclusivamente a mana y se 
reeomienda ejecutarlo dl.as antes de la f Lor ac i.on , euando 
las plantas han alcanzado una altura de unos 35 em .. 

El control fitosanitario es muy limitado y en el mejor 
de los casas se efeetua espolvoreando inseetieidas al 
pie de la planta, para controlar el gusano de la tierra. 
Asimismo, esporadicamente de apliean como inseeticidas 
eenizas de fol'laje, para eontrolar ataques de inseetos 
ehupadores como trips y epitrix. 

Las eosechas de la siembra "grande" se produeen 
normalmente en el mes de Mayo. Es una labor en la que 
generalmente partieipa toda la familia campesina y se 
realiza a mano. Con los veeinos se practica la 
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prestacion de trabajo a cambio de producto, 10 que se 
denomina "pailla". En el mismo campo, luego de extraido 
el tuberculo, se Ie clasifica, separando las porciones 
correspondientes a "semilla", papa de autoconsumo, para 
elaborar chuBo, para la venta y para efectuar el pago en 
producto a los vecinos. 

La papa es generalmente el primer cultivo que se siembra 
despues de un periodo de descanso. Segun el tipo de 
terreno y los riesgos c Ld.mat Lcos a los cuales e s t a 
expuesto se siembran diferentes variedades de semilla, 
ya sea de papa amarga (mas resistente) 0 de papa dulce 
(mas delicada). La posibilidad misma de poder sembrar el 
tipo dulce es visto en varias comunidades como signo de 
mayores recursos, pues el agricultor puede permitirse 
arriesgar la perdida de parte de su cosecha. En la 
siembra se abona, generalmente con estiercol: la papa es 
uno de los pocos cultivos a los que se aplica 
fertilizante; la utilizacion de productos quimicos 
parece ser todavia muy limitada. 

En 10 referente a rendimientos promedio en la zona 
boliviana, estos llegan a: alrededor de 5, 7 1, es 
decir 5,7 unidades cosechadas por cada unidad de semilla 
(sembrada), 10 que equivale a rendimientos entre 5.700 
kg/ha. 

Como una forma de conservacion post-cosecha asi como de 
t.rans f o rmac Lon de la cosecha de papa se utiliza un 
proceso de deshidratacion que lleva a la produccion de 
chuBo y de tunta 0 moraya, que se hacen generalmente con 
la parte de menor calidad de la cosecha. A traves de 
este procesamiento, se trata de darle un mayor valor 
agregado a la produccion. 

Para el caso del chuBo, primeramente se extienden las 
papas sobre una cama de paja en el patio de 
deshidratacion y se les deja congelarse y deshidratarse 
durante mas 0 menos una semana. Luego se las recoge en 
pequeBos montones que se apisonan para exprimir el agua; 
el proceso se repite unas tres veces: al final se pela 
el chuBo para eliminar las cascaras todavia restantes, 
se 10 limpia de las impurezas que aun pueda tener (paja, 
etc.) y se 10 almacena. En lugares completamente secos 
puede conservarse hasta cinco afios . La paj a utilizada en 
la preparacion del chuBo sirve para forraje del ganado 
y las cascaras se dan a ovejas y cerdos. El rendimiento 
en este caso es de 1:4 , es decir para cada unidad de 
chuBo se requieren 4 unidades de papa. 
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La tunta es el chuno que se remoja en agua durante mas 
o menos quince dias a un mes (dependiendo de su 
utilizacion) y que luego se seca al sol, eliminando asi 
los productos solubles fermentables. Se obtiene un 
producto que se consume por la familia en ocasiones 
especiales y a veces se vende 0 trueca. El rendimiento 
es similar que para el caso del chuno. 

b) Cebada 

Se trata del cultivo mas importante despues de la papa, 
para la subsistencia de las familias rurales. En grano, 
se utiliza como complemento importante para la dieta 
familiar, perc su uso principal es para la alimentacion 
del ganado vacuno (especialmente animales de tiro) 
cuando no da grana y en caso contrario solo se utiliza 
la cana luego de la trilla. Se Ie emplea entre julio y 
diciembre, cuando hay escasez de pastos, sea en forma de 
heno 0 broza para forraje. 

La preparacion de la tierra se hace generalmente con 
yuntas de bueyes, entre los meses de Setiembre y 
Octubre, proce-diendose luego a la siembra al voleo, 
empleandose entre 100 y 120 kg/ha. con variedades 
locales. Las principales variedades que se siembran son 
Grignon y Zapata. No se efectuan aporques ya que la alta 
densidad de la siembra no deja oportunidad para que 
prosperen malezas. Es un cultivo que generalmente no se 
fertiliza ni se Ie aplican controles fitosanitarios. En 
los casos de rotacion de cultivos, se siembra despues de 
la quinua. 

La cosecha se empieza con el corte de las plantas , 
usando la hoz, entre los meses de Abril y Mayo, al que 
sigue el emparvado en forma de arco y el recojo de las 
parvas para llevarlas a inmediaciones de las viviendas. 
Entre Junio y Julio se realiza la trilla, labor que se 
hace a mano, empleando palos encorvados llamados 
"huaj tanas" . A con t.Lnuac Lon se quita la paj a y se 
ventea, aaparandoae el grana para autoconsumo, y el 
excedente que se comercializara en el mercado y ferias 
locales. La paja se guarda para alimentar al ganado en 
epoca de escasez de pastos (Octubre, Noviembre y 
Diciembre). 

ES por 10 general el tercer cultivo en una rotacion de 
3 a 4 anos (papa - quinua - cebada - tarwi 0 haba). Como 
otros cultivos preceden la siembra de la cebada, esta se 
pone en terrenos ya bien cu l, tivados y que contienen 
residuos de fertilizantes, por 10 que necesita muy poca 
mano de obra. En algunos casos, si por ej emplo el 
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c u Ltivo de papa es destruido prematuramente (entre 
octubre y noviembre) y ya es demasiado tarde para volver 
a sembrar papa, se siembra cebada que entonces se 
convierte en el primero del nuevo cicIo de rotacion. En 
cuanto a rendimientos, se tienen promedios de 10 
unidades de cosecha por 1 de semilla (10: 1); 10 que 
representa rendimientos de 1.000 a 1.200 kg/ha. 

c) Ouinua 

Es una planta muy antigua, adaptada desde hace mucho 
tiempo en el Altiplano. Se destaca por su alto contenido 
y calidad de proteinas, asi como por su gran resistencia 
a las sequias. Antes de ser desplazada por el arroz se 
consumia extensamente tanto en Bolivia como en el Peru. 
Sigue sin embargo como cultivo de subsistencia para la 
familia campesina, para la cual tiene varios usos: 
molida como harina, sirve para espesar sopas y 
mazamorras; hervida (graneada) se come como arroz; se 
puede utilizar en la preparacion de chicha; los tallos 
sirven como combustible (lena) y los restos de la trilla 
o golpeo, luego del venteo, de alimento para el ganado, 
etc. En estos ultimos anos se habla de desarrollar la 
produccion de quinua para exportacion a los paises mas 
industrializados, donde tendria uso en la p r-epa r ac Lon de 
productos dieteticos. 

Se siembra generalmente en parcelas en las cuales se 
c u Lt.Lvo papa el afio anterior. La pr-epar ac Lon del terreno 
y la siembra se hacen en el mes de Agosto a Septiembre. 
En algunas ocasiones se emplean yunta de bueyes para 
siembras en surcos. Generalmente, la siembra se hace al 
voleo, y en algunos casos se utiliza un sistema 
particular de sembrar al voleo, entre surcos preparados, 
con la Lrrtenc Lon de que las semillas se distribuyan 
indistintamente en el fonda del surco, a los costados 
del mismo y en el camellon, y de esta forma ~segurar 

cosechas, sea en anos lluviosos, normales 0 secos. 

La semilla empleada generalmente es una mezcla de 
variedades entre rosadas y blancas (como Kcancolla, 
Cheweca, Blanca de Juli, etc). Recientemente se han 
venido introduciendo variedades mejoradas (Sajama). La 
densidad de si.embr a es alta, con un promedib de 15 
kg/ha .. No se acostumbra fertilizar el cultivo ni el 
empleo de practicas fitosanitarias. Entre Diciembre y 
Enero en algunos casos se efectua el desahije 0 raleo de 
plantas debiles y la limpieza de malezas. 
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La cosecha se realiza segando las plantas con hoz 0 

tambien arrancandolas de raiz. A continuacion se juntan 
las plantas en parvas, entre Marzo y Abril, hasta la 
trilla que se realiza de Mayo a Junio. Dicha labor se 
efectGa sobre mantas 0 suelo apisonado, usando los palos 
llamados "huajtanas". La broza que queda es usada como 
lena, en la cocina. Luego del venteo,en que se separa la 
semilla, quedan residuos los que se emplean para la 
alimentacion del ganado. 

Tiene un requerimiento de mano de obra de solo 7 dias de 
trabajo familiar y uno de yunta para 1.5 ha. de cultivo, 
y una r'e Lac Lon de 16: 1 entre cantidad cosechada y 
sembrada, 10 que equivale a 240 kg/ha. Por 10 general 
de s pue s de la siembra no se requieren otras labores 
hasta la cosecha: el cultivo no recibe ni riego, ni 
deshierbe, ni aporque. En algunos casos cuando la 
siembra es en surcos, se necesita alguna labor cultural 
como el raleo 0 desahije. 

Se trata tambien de uno de los cultivos mas comunes del 
Altiplano, particularmente en las partes mas humedas. 
Muy a menudo, se la cultiva en pequenas parcelas despues 
de la papa. Requiere mucha mane de obra, a pesar de no 
necesitarse preparacion de la tierra antes de la 
siembra, porque se cultiva en terrenos ya labrados para 
la papa. Las principales variedades que se siembran son 
las variedades Kheni. Los rendimientos que se alcanzan 
llegan a 3 a 1, 10 que equivale de 1.000 a 1.500 kg/ha. 

e) Habas 

Este es un cultivo muy importante, tambien en las zonas 
mas hGmedas 0 con riego, por proporcionar una 
c orrtr Lbuc Lon pzot.e Lc a a la dieta alimenticia y por 

~ayudar a restaurar la fertilidad del suelo. Se cultiva 
en el area circunlacustre y en la planicies y ladera 
abrigadas. Se siembran a menudo al final del cicIo de 
rotacion (porque fija el nitrogeno libre) facilitando la 
extension del mismo. Es un cultivo muy rentable; pues de 
50 libras de semillas se ha llegado a obtener 600 libras 
de habas secas. En condiciones climaticas normales, sin 
presencia de heladas, los tallos luego de la trilla son 
un excelente forraje para el ganado. 

f) Arvejas 

Se trata de un cultivo secundario. Se siembra una 0 dos 
parcelas, como cultivo asociado con cebada por ejemplo, 
para variar un poco la dieta. Semejante a las habas, se 
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consumen tostadas. Los tallos, despues de la trilla 
(como en el caso de las habas), se utilizan como forraje 
para el ganado mezclado con el heno de cebada 0 avena. 

g) Maiz 

Por causa del clima y de la altura, es un producto poco 
frecuente, que solo se cultiva aprovechando los 
microclimas favorables que se tienen en la zona 
circunlacustre y en las laderas abrigadas (rinconadas) 
como por ejemplo a orillas del lago Titicaca, en Moho, 
Conima, Pusi, Capachica, Taquile y Chucuito en el sector 
Peruano. 

h) Papalisa (Ullucu) 

Se trata de uno de los SUbstitutos mas comunes de la 
papa para variar la dieta alimenticia y por 10 tanto se 
destina sobre todo al consumo familiar. Puede recibir 
tratamiento de almacenamiento parecido al de la papa y 
la oca para alargar el periodo de conservacion. Tiene 
una r'e LacLon entre cosecha y siembra de 10: 1, con 
requerimientos de mana de obra, en promedio, de 38 
jornales/ha. y 6 dias de yunta (mas 4 burros para el 
transporte de la cosecha). 

i) Cebolla 

Es un cultivo de difusion reciente, y obviamente 
limitado a sitios protegidos, zonas a orillas del lago 
Titicaca, y campos amurallados (canchones), 
fertilizados cada ana y sin descanso. El cultivo 
requiere no solo de disponibilidad de agua, sino mucha 
mana de obra. Para las familias que pueden practicarlo, 
el cultivo de la cebolla es muy a menudo la principal 
fuente de ingreso economico. La semilla utilizada en el 
Al tiplano Norte de Bolivia generalmente proviene del 
Peru. La relacion cantidad cosechada/sembrada que se ha 
llegado a obtener es de 189:1. 

7.1.4 Uso de insumos y servicios para la producci6n 

a) Semillas 

Aun persisten, en la mayor parte de los agricultores, 
las practicas de usar sus propias semillas, que en unos 
casos son mezclas varietales a en otros se usa como 
tales las producciones no aptas para el mercado. Sin 
embargo, desde anos atras, las entidades encargadas de 
impulsar el desarrollo agricola, como el INIAA en la 
subregion de Puno, han logrado importantes mejoras en la 
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adaptacion de variedades mejoradas de semillas para los 
diferentes cultivos. 

Sin embargo, solo en muy pequefia escala se vienen 
introduciendo con exito, algunas variedades que han 
probado su eficacia no' solo a nivel de parcela 
experimental, sino en el campo definitivo de los 
agricultores cooperadores. Esto porque en muchos casos 
no se tiene la disponibilidad suficiente para atender la 
demanda de los productores 0 por su alto costo. 

b) Fertilizantes y Pesticidas 

El usc de fertilizantes y pesticidas comerciales es muy 
limitado en la subregion, circunscribiendose 

"-
principalmente en el cultivo de papa, aiin c uando en 
dosis muy por debajo de 10 recomendable. El fertilizante 
mas difundido es el Nitrato de Amonio, como incorporador 
de nitrogeno al sueloi usandose comtinmente una dosis 
para el cultivo de papa de 130 kg por ha, 10 que 
representa aproximadamente 44 kg de n i.tr oqerio , cuando 10 
recomendable estaria entre los 80 a 100 kg de N. por ha. 

Tambien es relativamente comtin la aplicacion de 
fertilizante fosforado en forma de superfosfato triple 
de calcio (en Bolivia N-P-K 18-46-0) asi como la 
ap Ldc ac Lon de potasio,' aunque en muy pequefias 
cantidades. 

El uso de abonamiento organico resulta el mas difundido 
en zonas donde existe ganado que permite disponer de 
estiercol, el cual es aplicado a la siembra, en los 
cultivos de papa, oca, olluco y quinua. 

No se acostumbra incorporar ninguna clase de abonamiento 
a los cultivos de gramineas para uso forrajero 0 para la 
p r oducc i.on de granos, porque generalmente se siembra 
despues de un cu Ltivo (papa) en el que se han usado 
fertilizantes, aprovechando principalmente el fosforo 
por su alto poder residual. 

En 10 que respecta al uso de pesticidas para la 
prevencion y el control de plagas y enfermedades, esta 
tambien muy circunscrito al cultivo de papa, pero 
controlandose solo parcialmente los ataques de gusano de 
tierra y del gorgojo de los andes mediante el uso de 
pesticidas especificos. Esporadicamente se emplean 
fungicidas, sobre todo para la desinfeccion de semillas 
y cuando se presenta una helada 0 granizada (K'asahui). 
En el caso de la quinua contra la k'ona k'ona. 
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c) Fuerza de traccion 

Para la mayor parte de las labores de campo se usa 
todavia el esfuerzo humane del agricultor , aun en tarea 
tan rudas como 10 son la remocion y la preparacion de 
tierras. Sin embargo hay tambien el uso difundido de 
yunta de bueyes y se viene promoviendo el uso de 
maquinaria agricola, en muchos casos alquilada. 

La labor mecanizada se circunscribe a la prepar-ac Lon del
 
suelo y la siembra , siendo menos frecuente la
 
macan i a ac Lon para tareas de labores cu Lturales (aporque) ""
 
y de cosechas.·
 

d) Disponibilidad de insumos 

Existe en el area escasa disponibilidad en el campo de 
insumos agricolas como fertilizantes, pesticidas, 
semillas, herramientas y otros. Generalmente solo se 
encuentran en los centres urbanos dificultando su 
adquisicion por losagricultores. Por esta razon, se han 
propuesto e implantado con exito almacenes comunales 
(como es el caso del PAC-Oruro) en el sector boliviano 
asi como las Cajas Rurales (en fase de implantacion) en 
el sector peruano para el abastecimiento de insumos y 
apoyo a la produccion agricola. 

7.1.5 EvoluciOn del patrOn de cultivos 

Para el analisis de la evolucion de los cultivos, se han 
obtenido informaciones de los mismos: de superficies 
sembradas (solo en el sector peruano) en el periodo 1978
1990 Y de superficies cosechadas (para ambos sectores), 
desde 1955 para los principales cultivos del sector peruano 
y desde 1970 para el sector boliviano. En el area del 
proyecto, se registra una tendencia hacia el incremento de 
las superficies cultivadas. Asi, en el ano 1990 se tuvieron 
aproximadamente 273.500 hectareas cosechadas. Sin embargo, 
en el transcurso de la ultima decada se han registrado 
reducciones significativas en las superficies cosechadas asi 
como en los rendimientos en ciertos anos como consecuencia 
de la ocurrencia de sequias, inundaciones y heladas. 

En el Sector Peruano, para analizar la evolucion de la 
suoerficie cultivada se han utilizado las estadisticas del 
Ministerio de Agricultura , las cuales permiten estudiar el 
comportamiento y evolucion de las areas sembradas y 
cosechadas a nivel de subregion, en funcion de los cultivos 
predominantes. 
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Las superficies totales sembradas en los ultimos 29 anos en 
el altiplano se presentan en el cuadro 7.2. La figura 7.2 
muestra la evolucion de la superficie total sembrada y en 
ella se pueden apreciar los efectos de las sequ.ias de 
1967/1968; de 1982/1984; y de 1990/1991. 

Asimismo, se pueden analizar las series h a s t.o.r icas 
correspondientes a las estad.isticas agr.icolas de los 
cultivos (areas sembradas y areas cosechadas), en las 
campanas agr.icolas a partir de 1978 (Cuadro 7.3) e 
identificar las variaciones en las extensiones cultivadas y 
cosechadas en los diferentes per.iodos, como se muestra en la 
figura 7.3 . 

Se puede verificar en los cuadros 7.2 y 7.3 y en la figura 
7.3, que durante la decada del 80 ocurrieron tres 
situaciones cr.iticas que afectaron las campanas agr.icolas:- la sequ.ia de 1982/83 -1983/84; las inundaciones de 
1985/1986; y la sequ.ia de 1989/1990. Durante tales campanas, 
la superficie total cosechada decrecio, del nivel alcanzado 
en 1979/80 - 1981/82 (108.877), a 55 mil; 86 mil y 43 mil 
has respectivamente. En dichas c amp afias se produjeron 
reducciones entre superficie sembrada y superficie cosechada 
de cada campana del orden del 55% ; 29,9% ;y 62,8%. Estas 
reducciones corresponden a anos de bajas precipitaciones en 
los que se produjeron sequ.ias perjudiciales (82-83 y 89-90), 
as.i como de excesos en precipitaciones que originaron 
inundaciones (85-~6). 

Adicionalmente, en el cuadro 7.2 y figura 7.2 se identifica 
a 10 largo del sub-per.iodo 1962-1970 (decada del 60), una 
tendencia decreciente de la superficie cultivada que bien 
podr.ia atribuirse al logico desconcierto que produjeron la 
ap l f.c ac Lon de reformas sociale.s ,espec.if icamente la Ley de 
Reforma Agraria 17716, que en cierta forma, desalentaron las 
inversiones en el campo y, por ende, podr.ian haber sido 
causantes de la disminucion de las areas de cultivo. 

Sin embargo, las c ampaftes agr.icolas desarrolladas en el 
siguiente sub-per.iodo 1970 - 1980 (decada del 70) desvirtuan 
la validez de esta deduccion. En efecto, durante este 
segundo sub-per.iodo, y a pesar de la mucho mayor drasticidad 
de la apLi.cac Lon de la Ley de Reforma Agraria 17716, se 
recuperaron los niveles de mayor utilizacion de la tierra 
agr.icola y aiin se superaron, en parte debido al apoyo 
preferencial que el estado (durante el gobierno militar) 
brindo a las empresas asociativas, hasta alcanzar un valor 
pico en 1972/1973, con una extension total de cultivo de 
112.160 has para luego disminuir durante los tres anos 
subsiguientes. 
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Dentro de esta tendencia general (creciente inicialmente y 
decreciente a partir de 1974) cabe destacar una c amp afia 
cri tica t.amb i eri , coincidente con un afio de baj as 
precipitaciones.Fue en el ana. 1977, en que el area bajo 
cultivo se redujo a solo 107.123 has. Luego de esta campana 
(anos 1978 y 1979 ) las superficies de cultivo vuelven a 
repuntar a sus niveles normales. 

En la dec ada de 1980, dos campanas agricolas destacan por 
presentar condiciones de excepc i on opuestas: la del afio 
1986/1987 en la que se alcanzo el mayor registro del area 
sembrada en la subregion Puno con 129.344 has y la de 1983, 
en donde una de las mayores sequias del siglo causo no solo 
el drastico decremento del area cultivada sino tambien la 
perdida total de gran parte de las cosechas. 

Las figuras 7.5 a 7.12 presentan la evolucion de las 
superficies cosechadas y las producciones de los cultivos 
siguientes: papa, cebada grano, y quinua, (de 1955 a 1991); 
avena 
cafiahua , 
1962 a 

forrajera, 
y oca, 

1991). 

y 
(de 

cebada 
1964 a 

forrajera, 
1991); y h

(de 
aba 

1970 
grana 

a 
se

1991); 
co, (de 

-::' "En- dieha.s f iguras se observan las tendencias de largo plazo 
, ~ y.' .las osc:ilaciones que originan los eventos met.eoro Loq Lcoa 
" .L sequias/ e a nundac Lones ) . Las var iaciones en las zonas 

.aonibreadas indican las variaciones en los rendimientos. De 
las-mencionadas figuras: en el caso de la papa, cebada y 

.oCa', .tuanto mas ancha la diferencia entre la linea de 
! .:prodQbcion y la de la superficie cultivada, tanto mayor el 
·:"'re"ndimiento. En las otras (en los que la productividad es 

'inf'erior a una t/ha), cuanto mayor la diferencia entre 
s~~erficie y produccion, tanto menores los rendimientos. 

, 
Con base en las fuentes de informacion disponibles, se ha 
estructurado el patron de cultivos (cedula tipica de 

"cultivos) que expresa la par t.Lc i.p ac Lon h i.s t.or Lc a de los 
cultivos en las c amp afias de Puno (cuadro 7.4). Con el 
analisis del periodo de las campanas 1978 - 1979 a 1990 
1991 Y tomando como referencia la c ampafia 1981 1982 
(considerada normal), se puede visualizar la participacion 
relativa, de los cultivos tradicionales, con forme se aprecia 
en el cuadro 7.4 y en la figura 7.4 . 

La referencia especif ica a los cultivos alimenticios t amb Len 
permite establecer el patron tipico que se muestra en el 
cuadro 7.4 y en la figura 7.4 . 

Para el caso del Sector Boliviano, las estadisticas 
agricolas y ganaderas, que son las que cubren la principal 
actividad economica del area a Lt.Lp Lan i.ca , son elaboradas por 
el MACA a nivel departamental, y tambien por zonas como las 

DrAG SOC-ECO 7-14 



que se acaban de mencionar, perc estas solo se han 
encontrado disponibles para el per.iodo 1980-1991. En el 
caso de la produccion agr.icola se tienen datos separados 
para el Altiplano Norte y el Altiplano Central del 
Departamento de La Paz y para el Altiplano Central de Oruro. 

Las estad.isticas agr.icolas del MACA se refieren a 
"superficies c u Ltivadas" , 10 que corresponde a las 
cosechadas, pues la producc i.on se obtiene multiplicando esas 
superficies por los rendimientos. Ser.ia por cierto- interesante tener informacion sobre las superficies 
sembradas, porque estas indicar.ian las tendencias evolutivas 
mejor que las cosechadas, que dependen de efectos 
meteorologicos que pueden afectar algunos cultivos mas que 
otros. Los cuadros 7.5, 7.6 y 7.7 presentan la evolucion de 
las superficies cosechadas durante los ultimos doce anosi Y 
los cuadros 7.8, 7.9 Y 7.10, registran los rendimientos 
correspondientes para los 14 .cultivos principales en las 
tres sub-areas del Altiplano boliviano que incluye un 
cultivo permanente (alfalfa). 

Los datos sobre superficies cultivadas/cosechadas de MACA 
revelan modificaciones en la estructura agraria del 
Altiplano boliviano en el curso de los doce anos que se han 
analizado. Como ya se menciono, la interpretacion de los 
datos es dificul tada por los eventos c Li.ma't i.cos del per.iodo, 
as.i que por ejemplo los ultimos tres anos son afectados 
por otra sequ.ia la cual puede haber danado algunos cultivos 
mas que otros. Para obviar en 10 posible esos efectos se 
han calculado dos promedios trienales 1985/86 - 1987/88 Y 
1988/89-1990/91 Y se les ha comparado con el promedio de 
superficies cultivadas de 1979/80-1981/82 (Cuadro 7.11). 

Por un lado, la superficie total cultivada/cosechada en toda 
el area presenta un aumento del 36% si se considera el 
periodo de solo seis anos 1980/82-1986/88 ( del 20% si se 
toma en cuenta el periodo de nueve anos hasta el ultimo 
trienio 1989/91, afectado por otra sequia), 10 que implica 
que se reduce proporcionalmente el tiempo de descanso del 
terreno y, posiblemente, tambien una extension de los 
cultivos a tierras menos apta~, que parece reflejado en la 
evolucion de los rendimientos en su conjunto. Por el otro, 
se observan cambios en las superficies ocupadas por los 
principales cultivos. Los numeros detallados se encuentran 
en los cuadros indicados arriba. El cuadro 7.11 resume por 
grandes qzupos la evo i uc i cn de que se trata en terminos 
relativos. 

Se nota la perdida de importancia de los t.uber c uLos con 
respecto a los otros grupos: practicamente de la papa, y 
sobretodo en el Altiplano Central (La Paz y Oruro) que es 
menos apto para la agricul tura en general: los forrajes 
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parecen estar ganando terreno sobre el cultivo mas 
tradicional del Altiplano. Entre los cereales, los mas 
dinamicos se manifiestan la quinua y la cebada grana 
(Cuadros 7.5, 7.6, y 7.7), esta ultima utilizada en gran 
parte para alimentacion del ganado bovino. Obviamente la 
produce ion de forraj es tiene el mismo obj etivo: globalmente, 
cereales utilizables para el ganado y cultivos forrajeros 
ocuparon en promedio, durante los doce anos abarcados por ./ 

los cuadros 7.5, 7.6 y 7.7, aproximadamente la mitad de 
toda la tierra cultivada. Sorprende a primera vista el 
hecho de que las estadisticas pecuarias que se ven en la 
s eoc Lon 7.2 no manifiesten un crecimiento correspondiente de 
la poblacion animal. La explicacion es probablemente que la 
produce ion forrajera no se destina ya solo al ganado bovino 
y que la productividad de los pastos naturales, sobre
explotados, esta en disminucion y tiene que compensarse con 
forrajes. 

La evolucion de la estructura de cultivos que se acaba 
de comentar se observa, aun con pequenas variaciones, en las 
tres sub-zonas del Altiplano boliviano como aparece en el 
mismo cuadro 7.11 y se ilustra en las figuras 7.13, 7.14, 
7.15, y 7.16. 

Se nota para el altiplano Central (La Paz) un crecimiento 
relative extraordinario para las forrajeras en el ano 
anterior a la sequia 1982/83 y una proporcional reduccion de 
otros grupos. La explicacion reside en el hecho de que, en 
vista de la falta de lluvias, la cebada grana tambien se 
recolecto como berza 0 broza, pasando a ser clasificada 
enteramente como forrajerai mientras 10 contrario se 
verifico el afio siguiente. No requiere expl Lcac Lon la 
pequena area cosechada con tuberculos ya que gran parte de 
la produccion de papa se perdio .. 

Cabe observar que en conjunto la superficie cultivada con 
tuberculos no muestra tendencia a reducirse, si no es por 
eventos fuera del control de los agricultores: en el 
Altiplano p acefio , Norte y Central, hasta parece manifestarse 
una ligera tendencia al aumento de la superficie cultivada 
con papa, asi como de los rendimientos, que en su mayor 
parte sirve a satisfacer las necesidades de la propia 
poblacion rural y en menor proporcion se destina a la venta. 
En otras partes del pais es posible conseguir rendimientos 
mas altos con menos riesgos climaticos que en el Altiplano, 
y por 10 tanto con costos de produce ion mas bajosi frente a 
una demanda externa al campo ya en reduccion, la competencia 
de una oferta a precios inferiores empuja al agricultor del 
Altiplano a limitar su produce ion sobretodo a 10 que 
necesita para su propio consumo. 

Encuestas parciales llevadas a cabo por el INE (Departamento 
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de Cuentas Nacionales) en el Departamento de Oruro ponen de 
relieve la parte de la produce ion de algunos c uLtivos 
principales que se destina al consumo interne de la familia 
(porcentajes i producci6n total = 100 i la suma puede no 
corresponder siempre a cien por redondeoi se indica para 
cada cultivo, entre parentesis, el numero de casos de la 
muestra). 

Trigo Cebada Gr. Quinua Papa Habas Alfalfa 
(70) ( 88) (99) (144) (89) ( 61) 

Consumo 
Familiar 46,3 6,3 39,8 46,8 37,6 0,3 

Consumo 
Animal 0,1 69,1 0,1 2,1 45,5 

Semilla 24,1 8,4 21,9 24,3 23,2 

Transfor. 17,0 5,9 2,0 15,9 5,4 21,9 

Otros, 
Perdidas 1,5 0,4 2,2 1,0 2,9 

ventas 11,0 10,0 34,0 11,9 28,9 32,2 

Lo mismo que sucede en el Peru, la politica gubernamental de 
alentamiento de la produce ion de otros cultivos (ej. arroz), 
complementada por el impacto de las importaciones y las 
donaciones de cereales, sobre todo trigo, por paises que 
derivan sus excedentes, modifica paulatinamente el 
suministro y la demanda interna de alimentos. 

El cuadro 7.12 reproduce estadisticas de FAO relativas a 
Bolivia que muestran como entre 1961/63 y 1974/76 el 
suministro de raices y tuberculos por habitante creClO en un 
22%, pero que de ese trienio al 1986/88 bajo en mas de 30%, 
hasta resultar inferior en un 16% al de 25 anos antes; al 
mismo tiempo aumentaba proporcionalmente el suministro de 
cereales. El cuadro 7.13 presenta el mismo fenomeno, aun 
mas acentuado, para Peru. Bien que,como todas las 
estadisticas, tambien las de FAO pueden llevar margenes de 
error, la evolucion en detrimento de los productos 
tradicionales del Altiplano no est a en duda. 

En cuanto a los rendimientos; t.ambLen afectados por los 
eventos extremos de la ultima decada, un ejercicio 
comparable al presentado anteriormente para las superficies 
cultivadas pone de relieve un crecimiento, mas bien 
limitado, durante el periodo 1980/82 - 1989/91, es decir, 
entre trienios no afectados por sequias u otros desastres 

DIAG SOC-ECO 7-17 



naturales. Se sugirio arriba que posiblemente el aumento de 
las superficies cultivadas implica t.amb Leri la puesta en 
cul tivos de terrenos menos aptos; el Cuadro 7.14 parece 
conf irmar esa s upos i.c Lon . En el Altiplano Norte se observan 
solo 5 incrementos de productividad para 14 cultivos, 3 para 
11 en el Altiplano Central y 6 para 14 en Oruro. La 
reduccion mas fuerte se observa en los rendimientos de la 
alfalfa, sin embargo se tiene al mismo tiempo una ampliacion 
en las superficies cultivadas, que manifiestamente ha 
compensado la perdida de productividad, pues la produccion 
total en toneladas se presenta en aumento en todo el 
Altiplano boliviano. 

Evolucion a largo Plazo 

Con base en las estadisticas facilitadas por el MACA se ha 
intentado detectar las tendencias de largo plazo en el 
desarrollo de los diferentes cultivos, tomando como 
referencia las superficies "cultivadas" que, como ya se 
dij 0, corresponden a las cosechadas, y por 10 tanto son 
afectadas por los eventos meteorologicos, pero que guardan 
relacion con las superficies sembradas. Mientras que para 
los ii Lt.Lmos doce afios (1979/80 - 1990/91) se dispone de 
series historicas por las tres zonas altiplanicas, para los 
afios 1969/70 - 1978/79 solo se dispone de datos a nivel 
departamental. 

Eso no afecta las series relativas al Departamento de Oruro, 
pero en el caso del de La Paz los datos incluyen los Valles 
cerrados y los Yungas. Se efectuo un control para los doce 
arios ultimos sobre los seis cultivos principales (cebada 
grano, quinua, papa, haba verde, cebada forrajera y alfalfa) 
los cuales, conjuntamente, representan entre el 90% 
(Altiplano Norte) y el 97% (Altiplano Central pacerio) de la 
superficie cosechada con los 14 cultivos considerados (94 en 
Oruro): resulto que, en promedio, las superficies cultivadas 
en el Altiplano representan, sobre el total departamental, 
las proporciones que se indican a continuacion: 
cebada grano, 87%; quinua, 88%; papa, 77%; haba verde, 63%; 
cebada forrajera, 99%; alfalfa, 90%. 

Se puede concluir que, sin pretender atribuir a las series 
disponibles una representatividad total, las mismas pueden 
proporcionar indicaciones interesantes. 

No se han tornado en cuenta todos los 14 cultivos examinados 
en los cuadros 7.5, 7.6 y 7.7 y que se han analizado mas 
arriba, porque en el caso de los demas cultivos la propor
cion contribuida por los Valles y Yungas es mayor y por 
consiguiente la inclusion de los mismos distorsionaria la 
interpretacion correspondiente. El cuadro 7.15 presenta las ~ 
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series de que se trata asi como las de las producciones; las 
figuras 7.17 a 7.30 muestran graficamente su evolucion en 
los 22 anos. 

Las figuras 7.17 Y 7.18 presentan la evoLuc i on de las 
superficies cosechadas con los seis cultivos de que se habla 
entre 1970 y 1991. Estas figuras confirman tratarse de 
tendencia de largo plazo, al mismo tiempo que ponen de 
relieve las oscilaciones muy fuertes en el curso del 
periodo, consecuencia obvia de los eventos meteorologicos 
extremos ocurridos en el intervalo de analisis. 

Las figuras 7.19 a 7.30 relacionan las superficies 
cultivadas y las producciones de cada uno de esos cultivos 
durante el mismo periodo 1970 - 1991. 

En estas figuras, las variaciones de las diferencias entre 
la producc Lon y la superficie sembrada corresponden a 
var iaciones en los rendimientos. As i, por ej emplo en la 
figura 7.24 "Alfalfa La Paz", la r educc I on de estas 
diferencias entre 1974 y 1983 indica una baja de los 
rendimientos entre estos anos; a partir de 1983 se tiene una 
amp Li.ac Lon de la superficie cultivada y t.amb i.e n de la 
productividad, que· se traduce en un fuerte incremento de la 
produccion (cuadro 7.15). En el caso de la quinua en Oruro, 
(figura 7.26), se aprecia 10 contrario. Es decir que en los 
Gltimos diez anos, a pesar de una ampliacion de la 
superficie cultivada (linea superior), la produccion (linea 
inferior) ha quedado prac t.Lcamerrt;e estancada y el 
ensanchamiento de las diferencias indica perdidas de 
productividad 10 que se puede explicar por la ocurrencia de 
eventos extremos (sequias e inundaciones) que afectan los 
rendimientos de este cultivo tanto por falta de agua 
(precipitaciones) como por excesos de humedad (por cuanto la 
quinua es susceptible a excesos de humedad). 

Se nota otra vez, y para todos los seis cultivos 
considerados, las fluctuaciones frecuentes, y hasta 
dramaticas en 1983, en las superficies cosechadas, asi como 
en los rendimientos y en la produccion. 

Cabe tal vez recordar, en 10 que se refiere a la cebada, 10 
que se menciono con respecto a la figura 7.14; es decir , 
que es dificil distinguir entre la cebada grano y la cebada 
berza 0 broza, porque segGn las condiciones climaticas del 
ano, la primera pu~de ser utilizada como forrajera. Asi que 
las perdidas de rendimiento de la primera (figuras 7.19 y 
7.25) pueden estar en parte incorporadas en las ganancias de 
productividad de la segunda (figuras 7.23 y 7.29). En el 
caso de la alfalfa (Fig. 7.24 y 7.30), aparece claramente 
que los rendimientos quedan por debajo de los niveles de los 
anos 70, sea en La Paz 0 en Oruro; eso es cierto tambien 
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.-../para La Paz en 1990/91, a pesar de la "punta" de produccion 
evidenciada en la figura correspondiente. 

Se observo anteriormente (cuadro 7.14) que muy pocos 
cultivos registraron mejoras en los rendimientos entre 
1980-82 y 1986-88; observandose al contrario bajas de 
productividad. Particularmente en el caso de la papa en el 
Departamento de La Paz se observa (figura 7.21) una 
situacion que contrasta parcialmente con 10 que se comento 
a proposito del cuadro 7.14: en- la figura aparece una mejora 
de la	 productividad que en el cuadro mencionado solo se 
observa en el Altiplano Norte. 

Se nota tambien de las figuras, que el exceso de lluvias de 
1985/86 no Lmp i.di.o el desarrollo ni de las superficies 
cosechadas ni de los rendimientos (con la excepcion de la 
haba en Oruro) y que la recuperacion despues de la gran 
sequia de 1983 fue rapida. 

7.1.6	 Factores condicionantes de la cedula de cultivos y 
limitantes de la produccion agricola 

Entre los principales factores que condicionan la cedula de 
cultivos, se pueden mencionar: 

Dependencia a los factores climaticos, principalmente a 
la precipi t.ac Lon pluvial, cuya escasez en la mayor parte 
de los casos ocasiona sequias 0 tambien en otros anos 
excepcionales, por excesos provoca inundaciones. Otros 
factores climaticos que t.amb i.en afectan el proceso 
productivo y por ende ~a cedula de cultivos 10 
constituyen las heladas 0 subitas bajas de temperatura; 
y las granizadas, las que se pueden presentar con mayor 
o menor intensidad durante el periodo vegetativo de los 
c u Ltivos. Por estas razones, los factores climaticos 
limitan la d i.ver s a f Lcac Lon de los cultivos, restringien
dolos a especies resistentes (cultivos alto-andinos). .-../ 

La costumbre de mantener una parte de las tierras en 
descanso para permitir la recuperacion natural de su 
fertilidad. 

Bajo nivel de capitalizacion por escasez de recursos 
propios e insuficiente cobertura de credito. 

Disponibilidad de semillas, pues como consecuencia de 
eventos extremos (como la sequia de 1982/1983 y las 
inundaciones de 1986/1987) la produccion resulta 
seriamente afectada por varios afios y se tuvo que 
importar semilla de otros paises (como Chile, Ecuador y 
Holanda), con los consiguientes mayores costos. 
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La marcada influencia de estos factores en la produccion 
agricola de los ultimos anos en el sector peruano se puede 
apreciar en el cuadro 7.16, donde se muestran las areas no 
cosechadas anuales y los porcentajes correspondientes 
relacionados a las areas sembradas en la subregion Puno. 

El Altiplano esta poblado por comunidades desde milenios, 
pero queda siempre un ambiente muy inhospito para la 
agricultura. Ya el hecho de encontrarse a gran altitud 
(cerca de los 4000 m.s.n.m.) retarda 0 alarga el periodo 
vegetativo de los cu l, tivos, con 10 que estos quedan mas 
expuestos a los riesgos c Lf.mat.Lcos , que son variados y 
extremos: heladas, granizadas, precipitaciones pluviales 
excesivas 0, al contrario, sequias, agravadas por la intensa 
radiacion solar, y vientos que"refuerzan los efectos de las 
bajas temperaturas nocturnas (heladas). No faltan 
ocasionalmente infestaciones de varias plagas, enfermadades 
fungosas y virosicas, las cuales pueden ser favorecidas, por 
ejemplo, por las sequias, 0 inundaciones, segun el caso. 

Un "calendario" de los riesgos climaticos prevalecientes en 
los diferentes meses del ana en el area del proyecto, en 
forma resumida, se presenta a continuacion: 

Bnero La mayoria de los cultivos, sembrados en 
septiembre y octubre, se encuentran en etapa 
de inicio de floracion y los de las siembras 
grandes estan en floracion resultando muy 
vulnerables a granizadas y heladas. 

Febrero Continua el peligro de granizadas y se 
incrementa el de lluvias excesivas, que pueden 
provocan erosion en las laderas y ahogamiento 

Marzo 
de los cultivos en tierras bajas. 
Maximo riesgo de heladas y granizadas. Se 
requieren precipitaciones para que la tierra 
no este demasiado dura para el primero de las 
tres araduras de ~os terrenos en descanso. 

Abril Disminuye el peligro de granizadas, y tambien 
de las heladas, por estar los cultivos casi 
completamente maduros. Aumenta la amenaza de 
enfermedades, plagas y de aves silvestres. 
Mes de cosecha y de menores riesgos 
climaticos. Peligro de roedores que atacan las 
cosechas almacenadas. 

Junio - Se aprovechan las heladas para la 
deshidratacion de los tuberculos (chuno, caya, 
tunta, etc); pero hay peligro de nieve, que 
puede destruir los productos en fase de 
deshidratacion. 

Julio - Ocurrencia de vientos fuertes pueden impedir 
la trilla y el venteo de los granos. La 
ocurrencia de nevadas humedece el suelo 
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facili tando las tareas de prepar ac a.on de la 
tierra y una posible siembra temprana en 
agosto en la zona circunlacustre y las areas 
de riego. 

Agosto - Ocurrencia de lluvias posibilita la siembra 
adelantada en la zona circunlacustre. 

Septiembre - Epoca de siembra "temprana"(habas y trigo 
primaveral) . Peligro por intensa r addac Lon 
solar y falta de lluvias. 

Octubre - Principal mes para la siembra de papa. El 
riesgo mayor sigue siendo la sequia. 

NovieiDbre - Ultimo mes de siembra. La faIt a de lluvias 
puede danar las siembras ya hechas y limitar 
las que se intenten en este mes. 

Diciembre - Los cultivos ya se .encuentran en desarrollo y 
se realiza el deshierbe y el primer aporque; 
riesgo de danos si faltan lluvias en cantidad 
necesar ia. Peligro de las granizadas (que 
dura hasta Abril). 

7.1.7 volGmenes de produccion - Rendimientos V sus variaciones 

En el area del proyecto, los volumenes totales de produccion 
y los rendimientos unitarios promedio de los cultivos en 
general son bajos y ademas presentan significativas 
variaciones de ana a ano, como consecuencia de los fenomenos 
climaticos (sequias, inundaciones, heladas y granizadas) asi 
como en los limitados factores.tecnologicos aplicados a los -' 
sistemas de produccion. 

El cuadro 7 .1BA compara algunos promedios de rendimientos en 
las partes peruana y boliviana, en esta ultima, por sub
zonas. Se observan algunas diferencias de rendimientos entre 
las secciones del Altiplano boliviano y algunas similitudes 
entre la parte peruana (subregion Puno) Y el altiplano 
norte, perc sin mucha sistematicidad, bien que se note una 
tendencia a la baja de los rendimientos pasando del Norte 
hacia el Sur. En el caso de la cebada forrajera, para la 
subregion Puno y el altiplano boliviano se refiere a materia 
verde. 

Para el caso del Sector Peruano, los volumenes de produccion 
de los principales cultivos del Altiplano puriefio y su 
v ar Lac Lon a 10 largo de los afios ( de 1955 a 1990) se 
presentan en los cuadros 7.16A (1954/55 a 1965/66); 7.16B 
(1966/67 a 1977/78); y 7.16C (1978/79 a 1989/90). 
Relacionando dichos volumenes con las respectivas areas, se 
obtienen los rendimientos unitarios promedio, que se 
muestran en los cuadros 7.17A; 7.17B; y 7.17C. 
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Los resultados de tal anal isis se presentan en la figura 
7.31, y en donde se muestra la participacion de los 
principales productos en la compos i.c i.on del area total 
cosechada. 

Los cultivos forrajeros, que aparecieron con gran pujanza 
en 1964, han disminuido su incidencia en la composicion del 
area cultivada; pues luego de casi desaparecer en los afios 
1967 a 1970, han reaparecido con gran participacion a partir 
de 1978. 

La mayor parte de los cu Ltivos importantes, durante los 
ultimos 25 afios, han sufrido reducciones de rendimiento y 
unicamente el rendimiento de la papa y el olluco presentan 
incrementos de produccion, conforme se aprecia a 
continuacion: 

Rendimiento promedio TM/ha. 
1965 1981 1989 

- Quinua 0,80 0,54 0,74 
Cafiihua 0,80 0,54 0,74 
Cebada grana 1,10 0,69 0,95 
papa 4,50 5,34 6,69 
Oca- Olluco 4,29 4,00 8,85 

Los rendimientos promedio obtenidos, en la subregion Puno 
para el caso de cultivos bajo riego, en la irrigacion Asillo 
asi como en siembras experimentales son: 

Cultivos Rendimientos (Kgs/ha) 
Irrigac.Asillo Siembr. experim. 

--------------------------------_~--------------------

papa 15.000 (en 125 has) 25.000 (en semilleros) 
Quinua s.d. 4.100 (var.Cheweca) 
Tarwi s.d. 900 (en Tawaco) 
Cafiihua s , d. 2.000 (Yunguyo,Moho) 
Aven.forr. 20.000 (en 500 has) 40.000 (en emp.camp.) 
Ceba.forr. 15.000 (en 333 has) 30.000 (en emp.camp.) 
Ceba.gran. s.d. 1.600 (SArS Yanaric) 
Haba 1.000 (en 52 has) s.d. 

Para la estimacion del valor bruto de la produccion 
agricola, los precios unitarios de los principales productos 
agricolas ( en sales de 1979 y en dolares de fines de 1991), 
fueron aplicados en la valoracion de dicha produccion,y se 
presentan en el cuadro 7.19. 

Los valores brutos de la produce ion agricola del 
departamento de Puno, en millones de soles de 1979, 
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obtenidos durante las camparias agricolas de 1978-1979 a 
1990-1991 se presentan en el cuadro 7.20. 

El promedio del valor bruto total de la produccion agricola 
de los 11 cultivos analizados, para los cuales la 
informacion e s t a disponible (1979-1990) Y excluyendo los 
arios de eventos extremos como 1982/83, 1986/87, y 1989/91, 
fue de US$ 42,1 millones. Si se supone como hipotesis de 
trabajo que los 11 cultivos considerados representan el 90% 
del valor de toda la producc Lon agricola , se tiene una 
estimacion del valor bruto de la produccion agricola total 
de US$ 46,7 millones (de fines de 1.991). 
Para el Sector Boliviano, los datos disponibles sobre 
superf icies cosechadas. en las tres zonas del Altiplano 
boliviano y los correspondientes rendimientos para los 14 
cultivos principales se presentaron y comentaron en 7.1.5. 
Las cantidades producidas y el valor bruto correspondiente 
se presentan en los cuadros 7.21, 7.22, 7.23, y corresponden 
a los utilizados en el informe sobre dafios provocados por 
eventos extremos. Los totales consignados en el cuadro 
7.24, que resume las estimaciones separadas para las tres 
sub-zonas no corresponden al total de la producc Lon del 
Altiplano incluido en el area del Proyecto, pero representan 
la mayor parte de esa misma produccion para la que se tiene 
informacion estadistica. 

De esos cuadros se puede observar que en promedio , en el 
periodo para el cual la informacion e s t a disponible por 
zonas (1980 1991), y excluyendo los afios de eventos 
desastrosos como 1982/83 y 1989/90, el valor bruto de la 
produccion de los 14 cultivos fue de cerca de 1900 millones 
de $b de 1980; aproximadamente 81 millones de Sus de fines 
de 1991. Si se supone como hipotesis de trabajo, que los 14 
cultivos considerados representan el 90% del valor de toda 
la produccion agricola se lle9a a una estimacion bruta de 
unos 90 millones de Sus para todo el Altiplano boliviano del 
area del Proyecto para 1990. 

7.1.8	 Costas de produccic5n V rentabilidad de los principales 
cultivos 

La generalidad de campesinos dedicados a la expLot ac i.on 
agricola no 11evan registros de costas de produccion, debido 
en gran parte, a que por los sistemas de cultivo empleados, 
existe muy limitada salida real de dinero para adquisicion 
de fertilizantes y pesticidas y en algunos casos para 
semilla y alquiler de yuntas. 

Uno de los rubros mas importantes en los costos agricolas, 
como es el de la mano de obra, es cubierto, en general, por 
el trabajo del agricultor y su familia, con la ayuda de 
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vecinos y amigos y con compromiso de reciprocidad 0 de 
cesion de productos, cuando se trata de faenas de cosechas. 
En muchos casos tambien hay el uso de yuntas propias y de 
semillas guardadas de la c ampafia anterior, todo 10 cual 
requiere valorizarse para i~putarse cifras de costos 
aproximados. 

En el caso del Sector Peruano, para efectos del presente 
diagnostico, se ha usado la informacion de costos agricolas 
de la c amp afia 1985/86, transformados a d61ares y 
correspondientes a la modalidad tecno16gica tradicional, por 
ser la mas utilizada (cuadro 7.19). 

Los costos de producci6n por hec t a r e a para la modalidad 
tradicional, segun estudios de factibilidad realizados por 
Rehati, Min. de Agricultura, son los siguientes: 

Costo por hectarea (Dolares) Valor bruto 
Cultivo Totales Insumos y Mano de Imp de Producc. 

Servicios Obra US$/ha 

Papa dulce 478,15 370,83 84,55 22,77 784,00 
Papa amarga 411,06 311,39 80,10 19,57 550,00 

'-/	 Quinua 37,20 40,61 25,81 1,77 174,00 
Cebada grana 79,22 80,63 38,27 3,77 102,90 
Haba grana seco 79,36 52,33 22,25 3,78 272,00 
Cebada forrajera 60,36 42,"36 15,13 
Avena forrajera 60,36 42,36 15,13 

Fuente:Estud.de factibilidad de Pilcuyo y Camicache, Rehati 

Dichos costos por unidad de superf icie, referidos a las 
producciones obtenidas en dicha campana, bajo la modalidad 
empleada, arrojan los siguientes costos por unidad de 
producto: 

Cultivo Costo Producci6n Costo Unitario 
US$/ha kg/ha US$/kg 

Papa dulce 478,15 5.600 0,140 
Papa amarga 411,06 5.790 0,095 
Quinua 37,20 580 0,300 
Haba grano seco 79,36 470 0,579 
Cebada grana 79,22 490 0,210 
Cebada forrajera y 
Avena forrajera 60,36 14.600 0,004 

Fuente:Estud.de factibilidad.de Pilcuyo y Camicache,Rehati 
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Los costos detallados de los principales cultivos del 
altiplano peruano considerados en el analisis se presentan 
en los cuadros 7.25 a 7.33. 

En el caso del Sector Boliviano, la e vaLuac Lori de la 
rentabilidad, de por 10 menos los cultivos principales del 
Altiplano boliviano, tropieza con la falta de la informacion 
necesaria. Se han encontrado estimaciones de costos de 
produccion, por ejemplo, producidas por MACA (Subsecretaria 
de desarrollo agropecuario, Direccion nacional de 
informacion y estadistica sectorial: Costos Variables 1989, 
La Paz, noviembre de 1990) Y por otros. ElINE e s t a 
revisando su serie·de valor agregado del sector agropecuario 
para llevarla a base 1988, perc no se dispone aun de la 
informacion completa. MACA sigue valorando la produccion 
agricola a precios de 1980 y la ganadera (carne) a precios 
de enero de 1987. 

El empleo de la informacion presentada en los estudios de 
factibilidad economica de algtlnos proyectos de desarrollo 
agropecuario (ej., de riego) se presenta como una solucion 
posible, porque en ellos se tiene forzosamente que comparar 
la rentabilidad con y sin proyectoi pero tambien se 
encuentran variaciones dificiles de explicar. 

El cuadro 7.34 compara algunas estimaciones sobre cultivo de 
papa recopiladas de varias fuentes para ilustrar 10 que se 
ha senalado. Se observa sin embargo que la utilidad neta por 
hectarea, (que corresponde, al final, al valor agregado) 
presenta variaciones (a pesar de que los costos se expresen 
en dolares, 10 que deberia eliminar buena parte del efecto 
inflacionario entre los varios anos a que se refieren las 
estimaciones), en funcion de la mayor 0 menor utilizacion de 
insumos. Por 10 indicado, se decidio descartar la idea de 
obtener una serie de cuentas de cultivo para los principales 
productos que se han considerado en el Altiplano boliviano. 

Las estimaciones de la renta promedio por habitante de area 
boliviana de la zona del proyecto, basandose en las 
evaluaciones del valor bruto de la produccion de los 
cultivos principales, de los datos de las cuentas nacionales 
y de algunos coeficientes que ~e obtienen de las mismas, no 
fue posible porque la informacion resulto insuficiente. 

7.2 PRODUCCION PECUARIA 

7.2.1 Caracteristicas de las explotaciones pecuarias 

En el area del Proyecto las poblaciones pecuarias que 
predominan son esencialmente las crianzas mayores: vacunos, 
ovinos y camelidos (alpacas y llamas principalmente), y en 
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menor escala: las crianzas menores (porcinos, aves y cuyes), 
los equinos y los caprinos. 

La cria de animales representa esencialmente una actividad 
complementaria a ~a actividad agricola en muchos sectores, 
porque permite el aprovechamiento de recursos que de otra 
manera no serian utilizables como: pastos en terrenos no 
aptos para cultivos y en tierras en descanso; y restos de 
las cultivos que no sirven para la alimentacion humana. 

En las explotaciones de tipo agropastorales hay una buena 
integracion entre la agricultura y la ganaderia, tanto para 
los cultivos como para su aprovechamiento y la alimentacion, 
asi se cuenta con: 

Fuerza de traccion con los bueyes (yuntas); 

Producci6n de estiercol para el abono de las tierras y 
como combustible en la preparacion de alimentos; 

Transporte de los productos agricolas 0 insumos (bueyes, 
burros, y llamas); 

Capital de reserva en caso de mala cosecha 0 en caso de 
un acontecimiento adverso e imprevisto (unica forma de 
capi talizaci6n del campesino), sobre todo con los ovinos 
que representan un respaldo casi indispensable; 

Producci6n de lana y pieles (de oveja, alpaca, llama) 
para el auto consumo (prendas, frazadas, alfombras, 
etc.) y ventas; y 

Produccion de leche para venta en forma de leche fresca 
y/o quesos. 

El hato promedio de una familia del altiplano (segun la 
encuesta llevada a cabo por MACA-AID-RDS en el sector 
boliviano), consta de 2 cabezas de ganado vacuno, 240vinos, 
un burro, 2-3 cerdos, 3-4 aves, tal vez 6-8 cuyes, y 
alrededor de 10 camelidos. Sin embargo la proporci6n de 
camelidos varia en las areas del altiplano boliviano (mas 
alpacas en el altiplano norte, y mas llamas en el altiplano 
sur) y en el altiplano peruano. Los burros son necesarios 
como animales de carga para el transporte de todo tipo de 
carga: estiercol, herramientas, semilla, forraje, producto 
cosechado, etc. 

Una estimaci6n del estudio (MACA-USAID-RDS, op.cit.) 
evaluaba la existencia ganadera de la familia "tipica" en el 
altiplano boliviano entre Sus. 1.000 y 1.500. Sin embargo, 
el inventario ganadero se modifica durante el ano: aumenta 
de spue s de la epoca de siembra, cuandoposiblemente se 
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dispone de recursos para adquirir algunas cabezas mas y al 
mismo tiempo los pastos naturales estan en plenitud (enero 
mayo). Las existencias bajan al minimo hacia finales de ano, 
despue s de haberse hasta perdido animales por fal ta de 
pastos (sequias), 10 que provoca debilidad y aumenta el 
peligro de enfermedades, y tambien por ventas, ya sea por la 
imposibilidad de alimentar todo el r-ebafto , ya sea para 
aprovechar de la mayor demanda de carne y de un incremento 
de los precios en epoca de festividades, y para financiar 
sus siembras. 

7.2.2 Modelos de explotacion existentes 

En el area del complejo T. D. P. S. existen explotaciones 
ganaderas empresariales (de grandes y medianos productores) 
asi como explotaciones comunales de varios tipos y un gran 
numero de pequenos productores independientes. Gran parte 
del ganado es de raza criolla (en particular en las 
explotaciones comunales) en tanto que las explotaciones 
empresariales cuentan con especies mejorad~s. El sistema de 
explotacion, generalmente, es de tipo extensivo. 

Existe muy poca informacion de los niveles tecnologicos de 
explotacion pecuaria a nivel de las comunidades, 
parcialidades y productor~s independientes (pequenos 
productores). El analisis que se realiza a continuacion, se 
e f ac t ii a principalmente, a nivel del area empresarial y 
paralelamente se hacen comentarios en base a las 
experiencias de campo de los niveles tecnicos que se tienen. 

7.2.3 Principales especies 

a) Vacunos 

La explotacion es del tipo extensivo a nivel del area 
intermedia yalta, y se caracteriza porque los animales 
pastan libremente durante el dia sobre los campos de 
pastos naturales. La mayoria del ganado no recibe 
alimento suplementario con pocas excepciones en las que 
se les administra sal comtin , y concentrados a los 
animales en produccion y reproductores. 

En cambio en el area circunlacustre se practica un 
sistema semi-intensivo de explotacion (animales 
estacados) usando como base para el engorde: totora, 
llachu, avena forrajera, etc. y donde ademas se les 
administra alimento suplementario (sal comun, 
concentrados) en forma temporal, de acuerdo a los 
recursos economicos del productor. 
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La produce ion de leche se destina durante el primer mes 
para la cria y a partir del segundo mes, se ordena para 
la comercializacion de leche 0 para transformacion en 
quesos. 

El objeto principal de la explotacion extensiva es la 
crianza de animales para la produceion de carne, perc 
sin un acabado como para poder comercializarlo a precios 
adecuados. El nivel tecnologico de las explotaciones 
para carne deja mucho a desear, detectandose 
deficiencias en el manejo, alimentacion, mejoramiento 
genetico, sanidad, etc., aspectos que inciden 
negativamente en la produce ion y productividad a nivel 
de pequenos productores y en un determinado porcentaje 
de medianos productores. 

En contraposicion, en un porcentaje mediano del area 
empresarial, se identifica la existencia de un sistema 
de axp Lot ac Lon de .tipo semi-intensivo, una de cuyas 
caracteristicas principales es la de suministrar 
alimento suplementario en forma de ensilado, 
concentrados, etc., especificamente al ganado lechero y 
reproductores ; es decir, que este tipo de explotacion 
se orienta con doble finalidad (animales para la 
produce ion de carne y leche), con un manejo adecuado en 
10 que respecta a su alimentacion, sanidad, seleccion, 
etc .. 

El nivel tecnologico de los pequenos productores, 
produc-tores independientes, y de algunos medianos 
productores es de tecnologia tradicional, mientras que 
los de las areas empresariales utilizan tecnologia 
tradicional mejorada. 

El hato promedio de los ganaderos de leche varia entre 
una y cinco vacas, si bien existen empresarios con mas 
de cien cabezas lecheras. El periodo de ordeno varia 
entre 240 y 300 diasi los grandes productores mantienen 
el ordeno en cerca de los 300 dias. En muchos casos, no 
solo los grandes criadores.sino tambien los menores dan 
suplemento alimenticio con forrajes i y varios tienen 
pastos cultivados (alfalfa, trebol). 

En el sector boliviano, en el altiplano Norte hay un 
desarrollo de ganado bovino de leche, fomentado en parte 
por proyectos internacionales y por la existencia de una 
planta industrializadora de leche (PIL). Sin embargo, 
aparentemente la mayor parte de la leche no es vendida 
a PI~ (en 1988 la misma recolectaba un estimado 20% de 
la produce ion del area) por considerarse la produce ion 
de queso, 0 hasta la venta directa al consumidor, mas 
rentable. PIL proporciona asistencia tecnica a 
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campesinos interesados en la ganaderia lechera, perc tal 
vez no en escala suficientemente amplia como para 
alentar un gran desarrollo de la cria de bovinos en su 
area de accion. 

El capital pecuario en vacunos se basa predominantemente 
en ganado criollo. El ganado mejorado solo se halla 
ubicado en el area empresarial dentro del cual solo se 
tiene del 10 al 15 % con ganado mejorado. La raza Brown 
Swiss es la que mejor se adapta y por consiguiente es la 
que se e s t a utilizando como mejoradora del ganado vacuno 
criollo en base a cruzamientos absorbentes, con el fin 
de mejorar su tipo de conformacion y darle mayor y mas 
rapido desarrollo en el proceso de engorde. 

A nivel comunal, el ganado vacuno se tiene en primer 
lugar para disponer de fuerza de traccion en las tareas 
de arado y formacion de surcos y de trilla. La 
produccion de leche y estiercol (que se utiliza mucho 
como combustible de cocina), y la carne y cuero cuando 
se faenan los animales, son tambien importantes, perc la 
necesidad principal de tener ganado vacuno es el de 
ayuda en las actividades arriba indicadas. Se ha 
estimado que el ganado vacuno representa la mitad de -" 

todo el capital ganadero de una familia y como ya se 
indico, en los cuadros 7.5, 7.6, y 7.7, que en promedio 
de los 61timos anos aproximadamente la mitad de la 
superficie cosechada del sector boliviano se ha 
destinado a la alimentacion del ganado (considerando que 
tambien la mayor parte de la cebada grano se destina al 
ganado cuando es afectada por las heladas, caso 
contrario solo la paja). 

b} Ovinos 

El sistema de explotacion es similar al de vacunos. Las 
areas intermedia yalta son las zonas mas apropiadas 
para la explotacion de esta especie, por disponer de los 
mejores pastos. El area circunlacustre tiene problemas 
de sobrepastoreo y en muchas zonas solo se dispone de 
totora y llachu. 

El area empresarial es la que tiene ganado mejorado en 
base a la raza Corriedale y algo de lao raza Merino 
precoz aleman aunque existe tambien un pequeno 
porcentaje de pequenos productores con ganado mejorado. 

Los ovinos en el altiplano para los pequenos productores 
son fuente de lana, con la que se hacen productos 
necesarios en el hogar: mantas, poncho~, sogas, etc; de 
cueros, que se utilizan como alfombras 0 colchones; de 
estiercol, que es considerado el abono de mas alta 
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calidad; de leche, con la que se producen quesos para el 
consumo familiar y en parte para venta; y tambien de 
carne, cuyo consumo se limita a ocasiones especiales y 
en casos de muerte de animales por accidente, 
des nut r i.c Lon , los transforman en charqui. Ademas la 
venta de algunas cabezas es la que proporciona a la 
familia el efectivo necesario para la adquisicion de 
productos manufacturados y servicios que la misma 
necesita y no puede producir. Al mismo tiempo, el rebano 
representa la reserva de capital ("cuenta de ahorros") 
a la cual se recurre en casos demasiado frecuentes en el 
altiplano, cuando se pierde la cosecha 0 cuando la 
p roducc Lon agricola no puede proporcionar el minimo 
vital para la sobrevivencia y para costearlos gastos de 
escolaridad de los hijos. 

c) Camelidos 

Los camelidos representan una adaptaci6n muy apropiada 
a las condiciones del altiplano (sobre todo la llama) 
pues aprovechan areas que no tendrian otro uso sino con 
ellos. 

Vienen a ser un ganado nativo del altiplano y 
domesticado desde la antigliedad. Los camelidos 
americanos son inseparables de las civilizaciones 
agrarias de estas areas. Las mayores poblaciones 
corresponden a las alpacas y las llamas, las cuales no 
tienen los mismos requerimientos, habitats y fines. 

La expLot.ac Lon es de tipo extensivo. El ganado se 
maneja en forma tradicional sin ningun tipo de 
aeparac Lon 0 seLacc Lon . Los r ebefios se manej an de 
pastura en pastura (de secano) y solo requiere de un 
pastor que a menudo atiende a varios rebanos. 

Se considera que en promedio en el altiplano se esquila 
el 50% de las alpacas, y el 5% de la poblaci6n de 
llamas. Sin embargo, la consultora RONCO (AID-Bolivia) 
a raiz de investigaciones puntuales de terreno en el 
sector boliviano, ha considerado un 35% de grado de 
esquila para las alpacas y un 20% para las llamas. 

La carne de camelido, se puede deshidratar a la 
intemperie (charqui) 0 consumirse fresca. Dificilmente 
se pueden evaluar los volumenes de carne que se destinan 
a los centros urbanos porque no se vende como tal, dado 
el prejuicio que persiste sobre esta. La 
comercializacion se realiza en los mercados y atiende 
los habitos de consumo de ciertos estratos sociales. 
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El peso promedio de carne es de 29 kgs para la llama y 
27 kgs para la alpaca. La produccion de pelo por ano es 
de 1,1 kg/ano para la llama y de 1,8 kg/ano para la 
alpaca. 

Una encuesta de 1990 realizada en el departamento de 
Oruro por cuenta del PAC (Programa de Autodesarrollo 
Campesino, CEE) registro que el 15% de las explotaciones 
tienen alpacas y 62% de las explotaciones tienen llamas. 
En el departamento de La Paz, aunque no se disponen de 
cifras, la proporcion alpaca/llama seria inversa. 

En el departamento de Oruro el PAC desarrollo una red 
casi completa de instalaciones para banos antisarnicos 
para c ame Li.dos y ovejas, organizo c amp afias de v acunac Lon 
y coloco a disposicion en tiendas comunitarias, --' 
productos veterinarios basicos mientras se capacitaban 
a los lideres campesinos en tecnicas veterinarias. 

Especies principales de camelidos 

La llama se cria con fines de carga y de carne. Es un 
animal rustico, de un tamano superior a la alpaca (84 
kg. promedio), que se alimenta con los pastos rusticos 
(duros) de secano de las partes altas del altiplano. Es 
muy adaptable en cuanto al habitat. Por 10 general 
radica en las zonas alto andinas y/o aridas, en donde 
aprovecha los terrenos sin aptitud agricola. Su pelo 
consta de una fibra fina comparable a la de la alpaca y 
de una cerda solamente utilizable para alfombras, 0 en 
textileria mezclada con la fibra de alpaca, etc. 

Entre los camelidos, muchas familias segun las zonas, 
tienen entre sus rebanos a la llama. Esta acarrea menos 
de la mitad de 10 que lleva un burro y se Ie estima 
tambien como proveedora de fibra y carne (la disminucion 
de la poblacion de llamas en el altiplano puede 
explicarse entre las varias razones: como consecuencia 
de las sequias, a pesar de ser una de las mas rusticas 
entre las crianzas,mayores, y por el aliento que los 
gobiernos desde los afios '70 han dado a la venta de 
carne de llama en las ciudades, por ej; en La Paz). 
Adicionalmente su carne se la consume tambien en forma 
de charqui (deshidratada durante la epoca de heladas). 
Aparentemente se trata de animales que se desplazan 
relativamente rapido y pueden ser cuidados por ninos y 
mujeres mientras los hombres estan ausentes en busca de 
trabajo en las ciudades 0 en las tierras bajas. 

El descardado (separacion de la fibra de la cerda) es 
una oper ac Lon manual que requiere tiempo. No existe 
tecnologia de descardado mec an i co en los paises del 
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altiplano. Sin embargo existe tecnologia de descardado 
en otros paises como Inglaterra. 

La alpaca (de 55 kgs. en promedio) es un animal mas 
exigente que requiere pastos naturales mas verdes y 
tiernos, que se desarrollan en los bofedales 0 en zonas 
de pastos cultivados. Por 10 general radica en zonas mas 
altas que en el caso de la llama. La alpaca se cria 
basicamente por su pelo aunque se aprovecha la carne en 
menor magnitude 

En general la explotacion es del tipo extensivo para 
todas las unidades economicas, predominando la 
tecnologia tradicional, cuya area mas apropiada para su 
expl.o t ac Lon viene a ser la zona alta y parte de la 
intermedia. Con esta clase de ganado, en muchos casos no 
existe n i nqfin indice de mejoramiento, manej andose el 
ganado en forma tradicional sin ningun tipo de 
separacion y selecciOn. Sin embargo a nivel de empresas 
asociativas en el sector peruano, los r ebafio s e s t an 
seleccionados por razas, color, y ademas se cuida el 
aspecto sanitario (balneaciones). Se ha identificado la 
existencia de las razas Huacaya y Suri. 

El pelo de alpaca es una fibra muy fina, con un poder 
termico elevado y con un brillo y suavidad superior a la 
fibra de llama y a la lana de oveja. Tiene 
aproximadamente 8 colores naturales desde el blanco 
crudo hasta el negro pasando por el cafe y el color 
plomo. Este pelo es muy cotizado en el mercado 
internacional y por 10 general se mezcla a otra fibra 
textil en lo~ tejidos de punto. En los ultimos anos en 
el Peru se han seleccionado alpacas para conseguir un 
pelo blanco (dominante del mercado). En Bolivia el pelo 
blanco solo representa el 20 a 25% de la produccion. 

SegunCardozo y Rodriguez (IBTA), la poblacion de 
camelidos en Bolivia en 1989 era de 2.022.000 llamas y 
324.000 alpacas (23.000 vicuna y guanacos). Segun la 
Direccion de Estadisticas Sectoriales (MACA), el hate 
de camelidos domesticos en los departamentos de Oruro y 
La Paz ascenderia (en 1988) a 895.000 llamas y 140.000 
alpacas 0 sea el 44,3% y el 43,2%, respectivamente, del 
hate nacional. La produccion en 1989 estimada de pelo 0 
nivel nacional fue de 445 TM para la llama (incluyendo 
la cerda) y de 204 TM para la alpaca. Las estadisticas 
de expor t acLone s bolivianas para 1989 alcanzaron 405.000 
kgs. por un valor de US$ 4.213.000. Dado que 
practicamente el pelo de llama no se exporto, se supone 
que ocurrieron ingresos desde el sector peruano. La 
produccion de carne a nivel nacional en Bolivia fue de 
4.850 TM para la llama y de 570 TM para la alpaca. 
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Aproximadamente se e s t i.ma: que 225.000 familias e s t an 
involucradas en la cria de camelidos. 

La pobLac Lon de alpacas en el sector peruano se ha 
estimado para 1988 en 1.589.460 cabezas, y de llamas en 
306.570 cabezas mientras que la produccion de fibra de 
alpaca fue de 1. 928 T . M.. La producc ion de carne de 
alpaca fue de 3.417 T.M., Y la de llama fue de 999 T.M .. 

Prob1ematica de 1a produceion de came1idos en e1 
altiplano 

Por la importancia que tienen los camelidos en el area 
del proyecto se ha analizado este sector productivo con 
mas detalle. Una serie de obs t.acu l.os dificultan el 
desarrollo de los camelidos, asi se tienen: 

Obstaculos de tipo productivo 

La evolucion historica de los hatos de camelidos en 
gran parte del altiplano demuestra muy claramente 
una correlacion negativa muy fuerte entre las 
sequias y la importancia de los hatos. Por ejemplo, 
la sequia 1982/83 tuvo como consecuencia una rebaja 
de un 20,2% del hato de llamas en el sector 
boliviano (1983: 301.000 - ana 1984: 240.000); y en 
el caso de las alpacas, la rebaja alcanzo el 12% 
(1983: 63,300 cabezas, 1984: 55.500 cabezas). Para 
contrarrestar esa reduccion del hato por causa de 
las sequias seria necesario intensificar el riego y 
mejorar los bofedales en las zonas alto andinas. 

El aspecto sanitario es muy limitado y rudimentario 
en particular en cuanto a dosificaciones y 
balneaciones (banos antiparasitarios). 

Existen pocas acciones efectivas en el campo en 
cuanto al mejoramiento de pastos nativos 0 
desarrol16 de pastos bajo riego (incluyendose la 
amp Liac Lon de bofedales) quedandose las acciones 
realizadas a nivel de experimentacion. 

Obstaculos relacionados al acopio 

Los productores no cuentan con canales de 
comercializacion ni centros de acopio comunitarios 
adecuados, con' el fin. de acopiar volumenes de 
importancia y asi tener un poder de negociacion 
con el rescatista. Tampoco existen centros de 
seleccion de pelo de alpaca y llama (para 
determinar su calidad en cuanto a color, largo de 
mecha, etc). 
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d) Calendario de actividades pecuarias 

Se resume a cont.LnuacLon como ya se hizo para las 
actividades agricolas, un calendario de las actividades 
ganaderas y de los riesgos referentes a cada meso 

Enero :	 Periodo de lluvias, a menudo excesivas, y 
granizadas. Los animales recien nacidos 
pueden perecer por exposicion a la 
humedadi la inundacion de campos 
dificulta el past.oz-eo r y hay riesgo de 
fracturas de las extremidades para 
bovinos y ovinos. Al mismo tiempo, las 
lluvias mejoran las pasturas y es el 
momento de aumentar pariciones. 

Febrero:	 Si continuan las lluvias, ocurre 
abundancia de pastos y las crias nacidas 
en este mes tienen buenas probabilidades 
de sobrevivir por estar las madres bien 
alimentadas y con buena pzoducc Lcn de 
leche. Sin embargo, hay peligro comiin 
para vacunos y ovinos de timpanismo por 
comer exceso de forraje calentado por el 
sol, y de diarrea entre los recien 
nacidos que aprenden a comer pasto. 

Marzo:	 Buen mes para la cria y engorde del 
ganado, esquila de ovejas y llamas. 
Propicio para el ataque de parasitos 
(garrapatas, piojos, aradores) . 

Abril:	 .Comienzan a secarse los pastos y hay 
peligro que las heladas quemen los que 

. todavia son disponibles. Inicio del 
periodo peligroso, especialmente para los 
jovenes corderos, en que se presenta la 
enfermedad "muyu muyu" que provoca 
acuosidad del cerebro y es generalmente 
fatal. . 

Mayo:	 Las familias que pueden invierten los 
ingresos procedentes de la venta de la 
cosecha en compra de animales. Es el 
periodo del afio en que las existencias 
ganaderas llegan a la maxima expansion. 

Junio: .	 Escasean aun mas las pasturas naturales y 
el ganado ya requiere alimentacion 
suplementaria de ensilaje de cebada. 
Ocurren heladas frecuentes. Los animales 
recien nacidos deben ser protegidos de la 
exposicion solar (despues de las horas de 
lactancia la leche se cuaj ar ia en sus 
estomagos, causando col Lcos fatales) y 
del frio nocturno. 

Julio:	 Continua necesidad de proteger a los 
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recien nacidos de la luz solar y del 
hielo nocturno. Lasnevadas pueden 
cubrir los pastos aun aprovechables. El 
ganado vacuno	 depende casi totalmente de --
forraje ensilado. 

Agostol	 Con los vientos llegan muchas 
enfermedades' 

Septiembre.	 del ganado y parasitos externos: fiebre 
aftosa en los vacunos, cisticercosis en 
los cerdos y "muyu muyu" en los ovinos1 
garrapatas e infecciones agudas de las 
sarnaS1 ataques de zorrOS1 etc. 

Octubre:	 Como la provision de pastos y forrajes 
ensilados se esta agotando; los animales 
pierden peso y los recien nacidos estan 
en peligro de morir de hambre. 

Noviemhre:	 Mes critico, por agotamiento de las 
reservas alimentarias para los animales. 
Aumenta la necesidad de cuidar que los 
animales no invadan los campos cultivados 
y coman las plantas recien brotadas. 

Diciemhre:	 Las lluvias restauran los pastos 
naturales, al mismo tiempo que el mes 
marca el punto mas bajo del ano en las 
existencias ganaderas, por ser tambien 
epoca de mayores ventas. 

7.2.4 Caracteristicas y estructura de 1a pOb1aciOn pecuaria 

En el Sector Peruano, la pobLac i.on pecuaria del departamento 
de Puno, en general (como se puede apreciar en el cuadro 
7.35B y en la	 figura 7.32), ha sufrido un decrecimiento en 
la mayoria de las especies en el periodo 1978/1979 
1990/1991: 

- Vacunos, un decrecimiento de 17,05 %
 
- Ovinos, un decrecimiento de 22,97 %
 
- Alpacas, un crecimiento de 47,55 %
 
- Llamas, un crecimiento de 5,35 %
 
- Porcinos, un decrecimiento de 33,40 %
 
- Aves, un crecimiento de 161,80 %
 

Solo la poblacion'de alpacas y llamas entre las crianzas 
mayores, han tenido un crecimiento de 47,55% y 5,35% 
respectivamente en un periodo de 12 anos. Esto ultimo no 
guarda relacion con su crecimiento vegetativo, razon por la 
cual se puede decir que en realidad tambien ha sufrido 
decrecimiento. 
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Las principales causas de la ocurrencia de una sensible 
reduccion en el sector peruano (en los aiios 1970) se 
considera se deberian posiblemente a la descapitalizacion 
originada .por los hacendados ante la inminencia de la 
reforma agraria. 

El decrecimiento total generalizado del periodo 79-91 puede 
ser atribuido a una consecuencia de las varias sequias que 
se han producido en el pe.r fodo de analisis y que han 
originado la fal ta de pasturas capaces de soportar una mayor 
poblacion. 

Esta situacion unida al deficiente manejo del ganado, el 
cual no tiende a efectuar un uso racional de las pasturas 
asi como tambien a los bajos indices zootecnicos que se 
tienen, natalidad y mortalidad principalmente , han 
eriginado este decrecimiento de la pobLac i.Sn i djiridoae el case 
inclusive que en epocas de grave sequia ,se han sacrificado 
hasta los reproductores. 

utilizando la llamada "Unidad Animal Ovino" (U .A.O. ), que se 
puede tomar como un patron de medida que facili ta la 
comparacion entre la poblacion pecuaria de una zona, y con 
la finalidad de apreciar la relativa Lmpo.r t anc i.a de las 
crianzas en el Departamento, la poblacion de 1983 se ha 
referido por su masa corporal, a unidad animal ovino 
(U.A.O.). Asi, su participacion es la siguiente: 

- Ovinos 1. 590.715 UAO 25,95 % 
- Alpacas 2.425.065 UAO 39,56 % 

Vacunos 1.529.240 UAO 24,94 % 
- Llamas 467.160 UAO 7,62 % 
- Porcinos 99.705 UAO 1,62 % 
- Aves 17.934 UAO 0,31 % 

Como se puede apreciar , los vacunos, ovinos y alpacas 
representan el 90,45 % de la poblacion pecuaria, siendo la 
otras especies ( equinos, llamas, porcinos, aves y caprinos) 
apenas el 9,55%. . 

Analisis de la produccion pecuaria 

Considerando que la poblacion pecuaria mas importante de la 
subregion Puno esta representada por las especies vacuna, 
ovina, alpaca y llamas,' (que viene a tener mas del 90% de 
incidencia poblacional), el analisis de la produccion 
pecuaria estara referido a dichas especies (figuras 7.33 y 
7.34). 
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Analisis de la poblacion vacuna 

Como se puede ver en el cuadro 7.36B, la produccion vacuna 
del Departamento de Puno en el afio 1988/1989 (ano mas 
reciente) fue la siguiente 

- Produccion de carne 10.711 T.M.
 
- Produccion total de leche 10.6~0 T.M.
 

Esta· producc aon , comparativamente con la producc Lon de 
1978/1979, ha sufrido la siguiente variacion : 

% variacion a % variacion de 
.igual p'oblacion volumenes 

Produccion de carne 24,11 16,76 
Produccion de leche 177,30 160,90 

Del cuadro 7. 36B y del analisis de estas variaciones se 
puede senalar que, a pesar de haberse reducido la poblacion 
en 5,9%, la p roducc ron se ha incrementado. Esto puede 
explicarse por la mod i f Loac Lon en la compos Lc Lon de la 
poblacion vacuna; que se ha orientado un tanto hacia la 
produccion lechera, habiendose reducido la alimentaci6n de 
los becerros para poder mantener mejor los vientres. 
Adicionalmente puede deberse a la mejoria de la calidad del 
ganado y de la alimentacion. Todo esto, a pesar de que el 
ganado existente ·tiene poca aptitud lechera ya que su 
produccion de leche promedio en el ano no pasa de un litro 
diario en el caso de los pequenos productores y en epoca 
seca. En el periodo de pastos verdes puede subir hasta 3 
Its/vaca/130 dias; y durante el periodo productivo, apenas 
se supera el Li,tro de leche en el caso de los pequefioa 
productores. Por ell0 se obtienen reducidos volumenes de 
leche (mas aun considerandose ~ue los hatos son pequenos), 
10 que hace dificil su comercializacion. A nivel de medianos 
productores y empresas, los rendimientos llegan a 3 0 5 
litros/vaca/180 dias de ordeno. 

Analisis de la produccion ovina 

Como se puede ver 'en el cuadro 7.36B, la produccion ovina 
del Departamento de Puno en el afio 1988/1989 (ano mas 
reciente) fue la siguiente 

- Produccion de carne 8.137 T.M.
 
- Produccion total de lana 4.811 T.M.
 

Esta producc Lon , comparativamente con la producc Lon de 
1978/1979, ha sufr.ido la siguiente var Lac Lon : 
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% variac ion a % variacion de 
igual poblacion volumenes 

- Produccion de carne 25,30 13,60 
- Produccion de lana 9,15 -1,02 

Estas variaciones nos indican que la produccion ovina ha 
tenido un incremento en la produccion de carne, sin embargo, 
la pzoduocLon de lana ha sufrido una baja. Esto 
aparentemente se deberia a la merma en la poblacion ovina 
que luego de 10 anos ha sufrido un despoblamiento del orden 
del 9,33% por la causas anteriormente expuestas. Sin 
embargo, la produccion por animal ha logrado incrementarse 
en todos los productos, tal como se puede observar en los 
porcentajes de variacion establecidos a igual poblacion. 

Analisis de la produccion de alpacas 

Como se puede ver en el cuadro 7.36B, la produccion alpacuna 
del Departamento ,de Puno en el ana 1988/1989 (ano mas 
reciente> fue la siguiente 

Produccion de carne 3.483 T.M. 
- Produccion de fibra 1.954 T.M. 

Esta produccion, comparativamente con la produccion de 
1978/1979, ha sufrido la sigui~nte variacion : 

% variacion a % variacion de 
igual poblacion volumehes 

- Produccion de carne 3,70 52,80 
- Produccion de fibra 8,90 60,70 

Estas variaciones indican que la produccion alpacuna se ha 
incrementado significativamente principalmente como 
resul tado del incremento de la pobLacLdn (47,4% >, habiendose 
recuperado del despoblamiento que ocurriera en la decada del 
70. Se ha logrado tambien, un pequefio incremento en la 
produccion por animal, como se puede ver en los porcentajes 
de variac ion establecidos a igual poblacion. 

Analisis de la produccion de llamas 

Como se puede apreciar en el cuadro 7.36B, la produccion de 
llamas del Departamento de Puno en 1988/1989 fue la 
siguiente: 

- Produccion de carne 901 T.M. 
- Produccion de fibra 21'8 T .M. 
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Esta producc Lon , comparativamente con 
1978/1979, ha sufrido la siguiente varia

la producc Lon 
cion : 

de 

% variacion a 
igual poblacion 

% variacion 
volumenes 

de 

- Produccion de 
- Produccion de 

carne 
fibra 

4,8 
18,12 

9,4 
3,2 

Estas variaciones indican que la poblacion de llamas se ha 
incrementado, aunque en pequena magnitud (4,4%) a pesar de 
la falta de pasturas y deficientes cuidados. Asimismo, se ha 
logrado un incremento en la produccion de fibra por animal, 
como se puede apreciar en los porcentajes de va.r Lac Lon 
establecidos a igual poblacion. 

Analisis de la productividad pecuaria 

Como se puede apreciar en el aria.Ld s Ls de la pxoducc i on 
pecuaria, es notorio en termino's generales, que la pobl ac Lon 
pecuaria (vacuna y ovina) ha sufrido un despoblamiento a 
traves de los anos. Esto se ha debido fundamentalmente a que 
la region se ha visto afectada por sequias que han mermado 
la capacidad productiva del piso forrajero . Al no contar 
con el alimento basico para la alimentacion pecuaria, los 
ganaderos se han visto en la imperiosa necesidad de reducir 
sus hatos para asi poder alimentar un mime.ro mas reducido de 
animales, manteniendo el ganado vacuno que Ie representaba 
un mayor capital y que Ie podia proporcionar una mayor 
rentabilidad. Sin embargo, esta escasez de alimentos ha 
influido para que el ganado existente no cuente con el 
alimento suficiente para mantener el hato reducido, 10 que 
ha influido para que se obtenga una menor productividad. En 
cambio, se ha incrementado significativamente la poblacion 
de alpacas y llamas, como resultado probablemente de la 
creciente vaLoz Laac Lon de las fibras de alpaca y llama, 
ademas por ser crianzas mas rusticas. 

En la realidad han existido una serie de otros factores que 
tambien han influenciado en la productividad tales como el 
poco 0 escaso apoyo crediticio, la comercializacion 
deficiente, y 10 que es mas,- el poco 0 escaso apoyo de 
extension pecuaria que no ha llegado a todos los ganaderos, 
los cuales todavia mantienen una tecnologia deficiente, que 
se ha visto mas deteriorada por la pobreza que reina en la 
region. 

En el SectOr Boliviano, los datos del Censo disponibles en 
el INE para el Departamento de Oruro, solo permiten observar 
la distribucion de los bovinos y ovinos por tamano de las 
unidades agropecuarias (UU.AA). En el caso de la ganaderia 
la subeva.Luac Lon de las existencias en general es mas 
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frecuente que con las superficies. Un estudio reciente 
sobre "Tenencia y Uso de la Tierra en el Departamento de 
Oruro" del Proyecto Bol/089/R07/MC (BIRF-COTESU-PNUD) evaLtia 
la poblacion ovina en 1987, es decir, tres anos despues de 
tomarse el Censo agropecuario, en 2,8 millones de cabezas 
mientras que el Censo solo registro cerca de 800 mil 
animales. En 10 que a bovinos se refiere, el estudio de que 
se habla evalua el hato en casi 70 mil cabezas, frente a 38 
mil del Censo. La fuente de esos numeros se indica como INE
MACA. 

El cuadro 7.37 presenta la dd s t r-LbucLon solo del ganado 
bovino y ovino resultante del Censo de 1984 en Oruroi el 
mismo Censo no proporciona informacion correspondiente para 
los camelidos. Convertidos a unidades ovinas (UU. 00.) y 
relacionados al numero de unidades agropecuarias (UU.AA.) en 
cada clase, se obtiene el numero de UU.Oo. por tamano de 
finca. Como puede esperarse, los rebanos promedio mas 
grandes corresponden a unidades agropecuarias que disponen. '-" 
de mas tierra. Pero se confirma 10 que se indico arriba, es 
decir, que disponer de un poco de ganado es practicamente 
indispensable, y factible, a todos los niveles. 

Cabe ademas advertir que los datos del Censo no.corresponden 
a las estimaciones del MACA, las mismas que se consignan, 
por Altiplano Norte y Central, en el cuadro 7.38. Solo para 
el Departamento de Oruro el MACA estima a 1984, un total de 
aproximadamente 47~500 bovinos y 1.420.000 ovinos 0 sea, 1,7 
millones de UU.OO., en lugar de casi un millon arrojados por 
el Censo, que solo registra las tierras y el ganado de las 
UU.AA. declaradas como tales, mientras que existe mucho 
ganado perteneciente a personas que no se califican de 
agricultores 0 ganaderos, por ejemplo, por ser "trabajadores 
familiares", pero si propi.et.arLos de r ebajtoe . 

Seria sin embargo arbitrario aumentar el numero de animales 
indicado en el cuadro 7.37 proporcionalmente segun las 
varias clases de tamano. Lo anterior se indico como 
informacion, para compatibilizar los datos de los cuadros 
7.37 y 7.38 que presentan la evol.uc Lon de la pobLacLon 
pecuaria en toda el area boliviana del Proyecto, y confirmar 
que la ganaderia' representa una fuente importante de 
recursos, sobre todo en el Departamento de Oruro, al que se 
reconoce una vocacion ganadera mas que agricola. 

En cuanto a la difusion de las varias especies entre las 
explotaciones, una encuesta de 1990 realizada en el 
Departamento de Oruro por cuenta del PAC (programa de 
Autodesarrollo Campesino) registro la distribucion que se 
indica a continuaC'ion: 
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88% de las fincas ten ian ovinos 
62% " " " " llamas 
35% " " " " vacunos 
15% " " " " alpacas 

mientras que solo la mitad tenia aves y el 12% porcinos. 

7.2.5 Valor bruto de la produccion pecuaria 

Para el Sector Peruano, los valores brutos de la produccion 
pecuaria, en millones de soles de 1979, obtenidos para el 
periodo de 1978/1979 a 1990/1991, para las diferentes 
especies que desarrollan en el altiplano se presentan en el 
cuadro 7.39 y figura 7.35 

Para el Sector Boliviano se observo anteriormente que el 
aumento en las superficies dedicadas a los cultivos 
forrajeros no parece guardar una relacion estrecha con el 
desarrollo de los "rebanos que resulta de las estadisticas 
del MACA. La poblacion ganadera del Altiplano fue 
sensiblemente afectada por la gran sequia"de 1982/83: las 
perdidas, presumiblemente por muerte a saca forzada, se 
estimaron en no mas de 3 mil cabezas bovinas, perc en mas de 
400 mil ovinas, y cerca de 125 mil llamas y 25 mil alpacas, 
representando en el caso de los auquenidos no menos del 10% --./" 

del total. Ademas , las tasas de ex t r acc Lon aumentaron 
mucho, por tener los criadores que sacrificar animales que 
no se podian alimentar por fal ta sea de pastos que de 
for raj es, y t amb Len para compensar, con las ventas de 
ganado, el ingreso faltante por perdidas de las cosechas. 

Esos danos repercuten sobre la capacidad de produccion, perc 
t.amb i.eri sobre la de r eproducc Lon porque las perdidas y 
ventas incluyen los reproductores, asi que, como se estimo 
en el informe anterior sobre danos, las consecuencias se 
extienden a varios anos despues del desastre: del cuadro 
7.38 se ve que en 1988, cinco anos despues de la sequia, la 
poblacion animal todavia no se habia recuperado como para 
llegar a los niveles del trienio 1980-82 (con la excepcion 
de los porcinos, entre los cuales, primero no hubo perdidas 
y segundo la tasa de reproduccion es mucho mas alta que para 
las otras especies). Las estadisticas disponibles en MACA 
sobre produccion pecuaria solo incluyen la produccion de 
carne, excluyendo asi leche, piel, visceras, etc.(cuadro 
7.40). 

Convirtiendo las series historicas de valor de la produccion 
bruta, agricola y ganadera,. a valores que se suponen 
comparables (Sus de fines de 1991) se obtiene que en el 
periodo de 9 afios para los que se posee informacion, la 
ganaderia produjo alrededor del 20% del valor de la 
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produccion agricola, perc pasando de cerca de 21% al 
comienzo del periodo (1980-82) al 15% en el trienio 1986-88, 
10 que confirma la mucho mayor capacidad de recuperacion de 
la agricultura del Altiplano boliviano respecto a la 
ganaderia (Cuadro 7.41 y Fig. 7.36). 

PRODUCCION FORESTAL 

La produccion forestal actual (para lena y madera) es muy 
reducida en el altiplano, sin embargo existe una 
potencialidad para ampliar la produccion relativamente 
grande (como se puede deducir de la importancia que tuvo 
esta produccion hace siglos). La vegetacion lenosa viene a 
ser una de las principales fuentes de energia en la zona 
tanto para preparar los alimentos como para otras 
actividades, por ejemplo para la industria de panificacion. 

Gran parte 
principios 
destinado a 
embargo en 

del altiplano boliviano fue deforestado a 
del siglo XIX para la provision de combustible 
la construccion del FF.CC. Arica - La Paz. Sin 

las ultimas decadas se considera que ha ocurrido 
una repoblacion natural perc muy limitada. 

Las condiciones climaticas que imperan en el altiplano al 
igual que las limitaciones de suelos son los factores 
limitantes para el desarrollo tanto de la vegetacion arborea 
como de la arbustiva. A pesar de ello, algunas especies han 
conseguido desarrollarse en ciertas areas. En gran parte 
del area del proyecto se encuentran zonas localizadas con 
vegetacion Lefios a natural y/o con plantaciones forestales en 
pequena escala. La mayor parte de la vegetacion arbustiva y 
boscosa del complejo se encuentra en la sub-cuenca del Poopo 
y Salares (tholares: 796.863 has - 75% de la veqe t ac i on 
arbustiva- tholares del complejo; y quenoales: 63.897 has 
67% de los bosques-quenoales del complejo; 
En el sector peruano solo se encuentran 
cuenca del Ramis (Lampa y Pucara). 

Veqetaci6n lenQsa natural 

La vegetacion lenosa natural 0 nat iva del 
esta constituida principalmente por: 

ver cuadro 7.42). 
'quefioe Les en la 

sistema T.D.P.S. 

Quinuales 0 guenoales 0 lampayo (genero polylepis), que 
f uer on muy utilizados en la epoca colonial para la 
construccion y como lena, siendo este ultimo el mayor 
uso que se Ie da actualmente. Existen: 

La especie P. incana se ubica generalmente en 
terrenos pedregosos con pendientes de hasta 70% 
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(como en los bosques de Pampas de Capazo, de Santa 
Rosa de Juli y de Quenoapacheta-Pizacoma en el 
sector peruano). 

La especie P. tomentella es de porte bajo y alcanza 
alturas promedio de 1,0 aI,S m. por 10 que se Ie 
considera en algunos casos como arbustos. 

Los troncos y ramas de los quenoales son empleados en 
techos y cercos. Se les encuentra principalmente en las 
faldas de los conos volcanicos del oeste del complejo 
(como en el Parque Naciohal de Sajama en el sector 
boliviano) y en la zona sur-occidental de Puno: 2.516 
has. y en la cuenca del Ramis, 1.400 has, entre Lampa 
y Pucara, en el sector peruano. Los quenoales tienen 
alta resistencia a las sequias y a las heladas (minimo 
promedio anual de -220C y periodo libre de heladas de 30 
dias). Por ser especie palatable para el ganado, para 
su expansion se requeriria p.r o t.ecc Lon contra el pastoreo 
en su desarrollo inicial. 

Tholares 0 tolares (Baccharis tricuneata, y Parastrephia 
lepidophilla), los cuales se encuentran en muchos casos 
formando asociaciones con el ichu y la festuca. Esta 
vaqe t ac i.on arbusti va baj a se ubica en las laderas y 
recodos (las dos primeras) y en las grandes pampas 
alejadas de la zona circunlacustre (en particular la 
ti L tima especie, que es mas rustica y soporta 
temperaturas mas bajas y menor humedad). 
Estas especies son muy utilizadas por los campesinos 
como fuentes de energia ya que producen una lena de alta 
calidad y muy .apreciada en el ambito, debido a que arde 
aun estando fresca y produce abundante calor. Su 
productividad primaria estimada esta entre 405 a 460 kg. 
de materia seca/ha pero su productividad forrajera es 
baja (150 a 170 kg. de materia seca/ha). Por el facil 
acceso y mayor distribucion, estas especies vienen 
sufriendo una saca intensiva indiscriminada, tanto para 
uso domestico como para las panaderias, por 10 que hasta 
ha desaparecido en ciertas zonas. Se Ie encuentra 
principalmente en el sector boliviano del complejo, 
particularmente en la sub-cuenca Poopo y Salares 
(796.863 has, de las cuales densamente pobladas se 
encuentran 99.992 has) y en la zona sur-occidental 
(Chicuito-Yunguyo) en una extension de 45.000 has 
(pampas de Marcollo, Lancamayo y Capazo) y en la cuenca 
de Ilave, en una extension de 5.500 has en el sector 
peruano. 
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QJolle 0 guishuar (buddleia), que se presenta formando 
pequenos bosques residuales asi como formando 
arborizaciones ornamentales en cercos 0 en algunos 
caminos principales. Existen dos tipos bien 
diferenciados: Q. negro, que se desarrolla con 
predominancia en un solo tronco, y el Q. blanco, que se 
desarrolla con gran ramificacion y estas varillas son 
usadas en la construccion de cielos rasos de viviendas. 
Se desarrolla en zonas con temperaturas promedio anuales 
de 7,56 a 100 C. Y soporta temperaturas minimas de hasta 
-170C .. 

Ouishuara (Chuquiraga), que se desarrolla en terrenos 
con pendientes mayores de 25%, con suelos de textura 
gruesa (franco arenoso). Se Ie encuentra con 
distanciamientos diversos, llegando a tener alturas 
mayores de 1 m. y asociada con la quenoa. 

7.3.2 Plantaciones forestales 

Estas se han realizado con relativo exito (en pequefia 
escala) en el altiplano, especialmente en los ultimos anos 
en las areas circundantes al lago Titicaca tanto con 
especies e xot i cas como eucaliptos (Eucalyptus q LobuLu s ) , 
pinos (Pinus radiata) y cip~eses (Coppresus) como con 
especies nativas como q'uenoales y q'olles. Sin embargo, en 
las pocas experiencias en las zonas alejadas del lago, las 
plantaciones inicialmente han presentado un gran porcentaje 
de mortandad llegando solo algunas plantas a sobrevivir 
debido a los factores climaticos adversos y danos por 
animales. ·Se han identificado algunas areas posibles 
(relativamente extensas) para desarrollo forestal como en 
las zonas de Huaric arie (16.000 has), Ilave (5.500 has), 
Chucuito-Yunguyo (9.700 has) e Islas del Lago Titicaca en el 
sector peruano, donde por su aptitud forestal se propone la 
implantacion de especies exoticas y/o nativas. Existen 
algunas areas con resultados exitosos como en los distritos 
de Moho, Conima, Chucuito y peninsula de Capachica en el 
sector peruano, donde se han identificado (en Moho y Conima) 
la existencia de 128 has con especies e xot i.c a s asi como 
tambien en la peninsula de Taraco en el sector boliviano. 

Para la p r oduoo Lon de plantones se han instalado var ios 
viveros forestales en el area del complejo, destacando el de 
Moho (Centro Forestal de Puno - CENFOR), uno de los mejores 
del Peru y el vivero forestal de Potojani en Chucuito, Puno. 

Para la Ln s t a Lac Lon de p Larrtac i.one s , se debe resal tar la 
importancia de la adecuada consideracion del clima,suelo y 
especie a implantar. Las experiencias del proyecto FAO
Holanda son importantes por la propuesta que tienen de que 
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la comunidad se desenvuelva finalmente por si misma, es 
decir, posea la capacidad de producir plantones (viveros ~ 

comunales), establecer plantaciones, les proporcione 
mantenimiento y las aproveche adecuadamente. 

Tambiin se han identificado zonas potencialmente posibles de 
implantar sistemas agropastoriles (combinacion de arboles 
con la actividad agropecuaria, con el fin de mejorar la 
productividad de los suelos y en otros casos impedir el 
deterioro de istos). Los principales sistemas propuestos 
son: 

Agroforesteria: por ejemplo en la zona de Chucuito
Yunguyo (10.496 has), donde se han reComendado cercos 
vivos en las zonas circunlacustres para proteccion de la 
ace Lon de vientos fuertes y heladas i cortinas 
rompevientosi y barreras vivas para formacion de 
terrazas para uso agricola. 
Silvopasturas: por ejemplo en la zona de Chucuito
Yunguyo (1.556 has), a travis del establecimiento de 
plantaciones forestales en areas de pasturas. 

7.4 AGROINDUSTRIA 

En el area del altiplano se han tenido en el pasado algunos 
desarrollos agroindustriales importantes. Asi se pueden 
s efiaLer por ejemplo: el frigorifico de Cabanillas en el 
sector peruano, el procesamiento de lana de ovino y fibra de 
alpaca y llama en el sector boliviano, algunas molinerias y 
otros. 

Se entiende por actividad agroindustrial al sector 
especifico de la industria cuya materia prima tiene origen 
agropecuar io y que resul ta como producto final un bien 
manufacturado que tiene como destino final el consumo 
humano, ya sea como consumo directo en la generalidad de los 
casos 0 como consumo indirecto en casos especificos que 
tienen como actividades intermedias la ganaderia y la 
piscicultura. 

En el altiplano, la agroindustria, que forma parte de una 
estructura industrial dibil y deformada en su mayor parte, 
concentra con especial intensidad dichas caracteristicas de 
subdesarrollo con deterioro permanente en tirminos de 
intercambio con los mercados extraregionales, en particular 
los mercados extranjeros. Su rentabilidad relativa solo es 
explicable por sus eslabonamientos hacia atras con la 
agricultura, la que como se ha visto se encuentra 
estructuralmente estancada y con un atraso e conomLco de 
regiones deprimidas. 
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En el area del proyecto se tiene una vocacion oroductiva 
transformadora de productos de origen agropecuario, ya sea 
a nivel manufacturero, semi-manufacturero 0 artesanal 
familiar. Esto resulta al analizar las participaciones 
correspondientes de las unidades productivas de productos 
agropecuarios dentro del conjunto de las actividades 
economicas transformadoras. Asi por ejemplo, al analizar a 
un nivel netamente manufacturero el sector peruano, se tiene 
que del total de empresas industriales con cinco 0 mas 
personas ocupables, el 50% tenian en 1979 c arac t ar de 
agroindustrias. Sin embargo, solo ocupaban el 14% de la PEA 
industrial y produciao el 6% del valor bruto de la 
produccion industrial en el sector peruano. Por ello, se 
puede calificar a la agroindustria existente de incipiente, 
subdesarrollada y de pequena escalaj senalandose, sin 
embargo, una vocac Lon empresarial significativa para la 
dedicacion'de esfuerzos y recursos en esta actividad. 

Por otro lado, gran parte de la semi-manufactura existente 
procesa materia prima de origen agropecuario. Asi, gran 
parte de las organizaciones artesanales existentes se 
dedican a la textileria, y talabarteria entre otras 
actividades. En tanto que en el caso de la artesania 
familiar (ya sea urbana 0 rural), de las familias que tienen 
actividad artesanal, mas del 90% trabajan con productos de 
origen agropecuario. 

La vocacion agroindustrial empresarial se orienta al 
procesamiento de pieles, de fibras y de lanas, es decir de 
productos pecuarios (como camelidos y ovinos). 

La e Labor ac Lon de quesos y mantequilla, t amb i an es otra 
actividad economica y ocupacional, sin embargo con un bajo 
nivel tecnologico y de rentabi"lidad. 

Existen como actividades economicas complementarias en la 
economia rural minifundista dificilmente cuantificable como 
la preparacion de papa seca y chuno (mas permanente), el 
enfardado ,y conservacion de forrajes (mas eventual y 
declinante), y el procesamiento de carnes deshidratadas 
(charqui y chalona). 

Se puede s efiaLa.r la importante experiencia en el 
procesamiento de carne y sus productos ganaderos 
concentrados que se tuvo en el hoy paralizado frigorifico de 
Cabanillas en el sector peruano, 10 cual llego a implicar 
inclusive la existencia de una infraestructura propia para 
la comercializacion industrial fuera de la subregion. Este 
frigorifico no solo tenia las caracteristicas de un carnal, 
sino que ademas dispone de una capacidad instalada para el 
procesamiento industrial de la carne y sus'subproductos en 
grandes voliimenes. Aqui se producian embutidos de carne 
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vacuna, porcina, y de pescado ahumado, sangre molida para 
alimento de peces y se realizaba una seleccion y 
c La s i f i.c ac i on de carnes. Se L'le qo a emplear en su mejor 
momento a 60 trabajadores con una significativa 
e apec La Ld z ac Lon del trabajo, con un uso generalizado de 
maquinaria electrica, diversificacion de la materia prima 
(vacuna, ovina, porcina, alpacuna y' de peces), y se 
utilizaban hasta 5 unidades moviles propias. Su ubicacion 
esta estrategicamente adecuada por cuanto permitia la 
evacuacion por carretera y/o ferrocarril de los mercados 
extraregionales. Esta infraestructura deberia reflotarse a s f 
como desarrollar este frigorifico utilizando su capacidad 
actual de beneficios de ganado que se estima es de 4.000 
toneladas metricas por ano. 

La orientacion hacia la produccion agroindustrial de los 
parques industriales de Juliaca y Salcedo en el sector 
peruano; y de El Alto en el sector boliviano, permitirian 
apoyar efectivamente a la actividad manufacturera del 
sector. 
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CUADRO N° 7.1 : PERIODO PREPARACION DETIERRAS PARASIEMBRA Y COSECHA DE LOS CULTlVOSMAS IMPORTANTES
 
DELALTIPLANO
 

CULTIVOS PREPARACION DE 
TIERRAS 

SIEMBRA COSECHAO 
SIEGA 

Papa Marzo Octubre Abril 
Abril Noviembre Mayo 

Quinua Septiembre Septiembre Abril 
Ootubre Noviembre Mayo 

Trigo Julio Julio Abril 
Septiembre Septiembre 

Habas Julio Julio Marzo 
Septiembre Septiembre Abril 

Cebada grano Agosto Agosto Abril 
Septiembre Septiembre Mayo 

Avena forrajera Octubre Octubre Marzo 
Noviembre Noviembre Abril 

Tarwi Abril Septiembre Junio 
Agosto Octubre Julio 

Cariahua Agosto Agosto Marzo 
Octubre Noviembre Mayo 

Olluco Marzo Agosto Abril 
Abril Octubre Mayo 

Oca Marzo Septiembre Marzo 
Abril Octubre Abril 

1/ La preparacion de tierras se hace tambien antecediendo.
 
inmediatamente a la slembra.
 

FUENTE : Ministerio De Agrlcultura.
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CUADRO N° 7.2: SUBREGION PUNO, SUPERFICIES SEMBRADAS ENALTIPLANO DE PUNO· DE 1962/63A 1990/91 

CAMPANA 
AGRICOLA 

SUPERFICIE 
ha. 

CAMPANA 
AGRICOLA 

SUPERFICIE 

ha. 

CAMPANA 
AGRICOLA 

SUPERFICIE 

ha. 

1962/1963 

1963/1964 

1964/1965 

1965/1966 

1966/1967 

1967/1968 

1968/1969 

1969/1970 

1970/1971 

1971/1972 

107,775 

98,790 

98.235 

84.501 

93.495 

76.455 

92.435 

103.120 

107.460 

111.860 

1972/1973 

1973/1974 

1974/1975 

1975/1976 

1976/1977 

1977/1978 

1978/1979 

1979/1980 

1980/1981 

1981/1982 

112.160 

112,140 

107.205 

109.203 

107.123 

116.787 

112.074 

110.838 

110.753 

117.618 

1982/1983 

1983/1984 

1984/1985 

1985/1986 

1986/1987 

1987/1988 

1988/1989 

1989/1990 

1990/1991 

123.614 

92.633 

115.290 

123.777 

129.344 

119.330 

108.689 

116.693 

103.693 

FUENTE: Ministerio de Agricultura y elaboraci6n propia. 
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CUADRO N° 7.3: SUPERFICIES SEMBRADAS Y COSECHADAS (en hal DE LOS PRiNCIPALES CULTIVOS ALTIPLANICOS DEL DEPARTAMENTO DE PUNO EN LAS CAMPANAS AGRICOLAS DE 1978/1979 A 1990/1991 

CAMPAAA8 
AGRICOLAS 

CULTIVOS 

TRIGO 

CEBADA

GRANO 

QUINUA 

CAf,jAHUA 

AVENA 

GRANO 

$QBTOT.iU 

PAPA 

OCA 

MASHUA 

$t1BTOTAL 

HABA 
GRANO .. 

CEBADA 

FORRAJERA 

AVENA 
FORRAJERA 

SVSTOTAl. 

TOTAl. 

1978·1979 1979·1980 1980·1981 1981 • 1982 1982·1983 1983·1984 1984 ·1985 1985 - 1988 1988·1987 1987·1988 1988 ·1989 1989 ·1990 1990 -1991 

8.S S.C S.S s.c S.S 8.C S.S S.C S.S S.C S.S S.C S.S S.C S.S 8.C S.S S.C S.S S.C 8.8 8.C S.S 8.C 8.8 S.C 

199 199 254 250 188 188 235 232 264 208 285 282 337 332 661 816 662 602 605 525 530 430 824 273 468 458 

16189 15547 16150 16088 18142 18142 18593 17843 19041 10749 17247 15390 21788 20635 24310 16476 32620 18850 21600 20475 19535 16240 21600 6587 18220 17945 
15468 13435 15495 14293 16255 13298 16589 16314 17349 9491 14536 12917 15883 8245 17375 9800 17140 9678 15560 14539 14205 11367 16750 5033 16040 15620 

5032 4895 48n 4797 5148 5148 5480 5431 5796 3630 5103 4571 4859 4024 4455 2634 4460 3544 4nO 4322 4735 3613 5500 2027 4950 4900 

265 265 1024 1024 1149 1144 1417 793 2122 1930 2196 1916 1857 1626 n/disp. n/dis 2270 2185 2370 2310 2270 1389 2890 2890 

36888 34076 iilr041 35693 4O~7 ~"!!QQ 42026<:~ 4iil889 2487L 39295 )~> 44843 35152 48656 ·313$2>~2 iil26i~ . ··44i12542046 4.f3753411K1 487<14152~ 4~ 4tB13 

44iil63 43364 4iilO35 39071 39409 37811 40528 39620 42408 6044 20153 16793 36685 30670 41060 29619 39630 24005 39650 34488 34080 29160 35000 10660 28150 25880 
3124 3059 3174 3174 3621 3621 3851 3843 4593 1975 3280 3057 3452 2210 3288 2937 3615 2979 4000 3909 3780 2415 4410 2202 3370 3300 

592 573 705 705 651 651 616 615 650 357 449 437 459 440 489 455 504 434 567 538 534 302 5B4 326 415 415 

47016 47016. 4691442950 43681 42083 4499544078 47651 1037~F 23862 2028'/:· 40576 33320 44837 :i3011 >4$49 214~it 44217 .38935 .383li4. )31an 39004 13188 3tlil~295li5 

4564 4283 3816 3759 3!i36 393e 4665 4592 5223 2$43.. 4490 :··aagS 4661 4650·· 4856 3147 ~ 39511> :5628..: 4861 .4il6O. 4150 4795 2337 4070 ··3932 

10913 10547 11740 11740 11042 11042 13319 12865 13533 9363 12187 10848 12768 12550 12280 8649 12970 12200 11940 11910 11570 11470 11540 5315 12190 12190 

12693 12495 11327 11327 11337 11337 12613 12467 13318 8183 12n9 116n 12442 12037 13148 10053 12740 12070 12720 12690 12490 11710 13620 7280 12930 12930 

23606 23042 23067 23067 22379 22379 25932 25332 26851 17546 24966 ··22525 25210 24587 25426 18702 25710 24270 24660 24800 24060 23HIO 25160 12595 25120 25120 

112074 108417 110838 105469 00753 106198 117618 H49Ei6 123614 55436 92633 81797 115290 97709 1237n 86812 129344 8832i H9330 110442 t086l'il} 93367 116693 43409 1<13893 100460 

FUENTE	 Mlnisterio de Agricultura de Peru· Oficina de Estadistica, Uma - Puna. 
Datos prellminares a partir de 1990. 

5.5. Superlic/e 58mbrada (en Hectareas). 
S.C. Superlicie Couchada (en Hectare..). 
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CUAORO N° 7.4: PORCENTAJE DE SUPERFICIES SEMBRADAS Y COSECHADAS (.. ha) DE LOS PRICIPALES CULTIVOS ALTIPLAHICOS DEL DEPARTAMENlO DE PUNO EN LAS CAMAPAiIAS AGRICOLAS DE 111781187V A 1tMlO/1881 

CAMPANAS 1878 1878 
AGRICOLAS 

PROODUCTO 
S.S" S.C " 

PAPA 39.21 40.02 
CEBADA·
 
GRANO
 14.31 14.34 

OOINUA 13.87 12.39 
AVENA·
 

FORRAJERA
 11.22 11.52 
CEBADA·
 

FORRAJERA
 8.85 9.73 

CANAHUA 4.45 4.51 
ARVEJA
GRANO
 4.03 3.95 

OCA 2.76 2.82 

MASHUA 0.52 0.53 
AVENA

GRA.SECO
 0.00 0.00 

TRIGO 0.18 0.18 

....• T9TAl/ ···.100 100 

1878 1880 1880 1881 1881 1_ 1_ /1883 1883 1984 1984 11185 1885 1_ 1886 1887 18117 1_ 1_ 1888 1_ 1880 1880 1881 

" " " " " " " " " " " " 'l(, " " " " " " " " " " " S.S S.C S.S S.C S.S S.C S.S S.C S.S S.C S.S S.C S.S S.C S.S S.C S.S S.C S.S S.C 8.S S.C S.S S.C 

38.83 37.05 35.58 35.60 34.46 34.46 34.31 14.51 21.76 20.76 31.eo 31.39 33.17 34.29 30.79 27.18 33.23 31.23 31.38 31.23 29.99 24.58 27.15 25.76 

14.57 15.25 18.38 17.08 15.81 15.52 15.40 19.39 18.62 17.~1 18.80 21.12 19.114 18.08 25.22 21.34 18.10 18.54 17.97 17.39 18.51 15.18 17.57 17.86 

13.98 13.55 14.68 12.52 14.09 14.19 14.03 17.12 15.70 15.99 13.59 8.44 14.04 11.35 13.25 10.96 13.06 13.16 13.07 12.17 14.35 11.59 15.47 15.55 

10.22 10.74 10.24 10.86 10.72 10.114 10.n 14.78 13.eo 14.44 10.79 12.32 10.82 11.84 9.85 13.67 10.66 11.49 11.49 12.54 11.87 18.n 12.47 12.87 

10.59 11.13 9.97 10.40 11.32 11.19 10.95 16.89 13.16 13.41 11.07 12.84 8.82 10.08 10.03 13.81 10.01 10.78 10.85 12.28 9.89 12.24 11.76 12.13 

4.40 4.55 4.65 4.85 4.66 4.72 4.69 8.55 5.51 5.85 4.21 4.12 3.60 3.28 3.45 4.01 4.00 3.91 4.38 4.08 4.71 4.67 4.n 4.88 

3.44 3.58 3.55 3.71 3.97 3.99 4.23 4.n 4.82 4.78 4.04 4.78 3.82 3.80 3.71 4.48 4.72 4.40 4.47 4.44 4.11 5.38 3.93 3.91 

2.86 3.01 3.27 3.41 3.27 3.34 3.72 3.58 3.54 3.78 2.99 2.28 2.68 3.40 2.79 3.37 3.35 3.54 3.48 2.59 3.78 5.07 3.25 3.28 

0.84 0.67 0.59 0.61 0.52 0.53 0.53 0.84 0.48 0.54 0.40 0.45 0.40 0.53 0.39 0.49 0.48 0.49 0.49 0.32 0.50 0.75 0.40 0.41 

0.24 0.25 0.92 0.96 0.98 1.00 1.15 1.43 2.29 2.39 1.80 1.96 1.50 1.88 0.00 0.00 1.80 1.98 2.18 2.47 1.95 3.15 2.79 2.88 

0.23 0.24 0.17 0.18 0.20 0.20 0.23 0.38 0.31 0.35 0.29 0.34 0.53 0.58 0.51 0.68 0.51 0.48 0.49 0.46 0.53 0.83 0.45 0.46 

100 100\ 100 100 100 JW 100 100 100 100 100.. 100 1¥\ 100 100 100 100 100 100 
100 ••• ", ..•••••.••••••• 

>~".> 
100 100 

NOTA : .) " S.S: Po,cent.1e d• • ,.. oemb,od. con ,e/oe/on .11010/ oembredo .,,10 c.mpen. .11';eo/. ( .n Hoel',.••) 
FUENTE: lllriolo,lo de Agriculture· Peru. 

"PROM. 
S.S 

32.43 

17.n 

14.07 

11.12 

10.69 

4.42 

4.07 

3.21 

0.49 

1.37 

0.36 

100 

"PROM. 
S.C 

29.85 

17.69 

13.00 

12.84 

12.07 

4.60 

4.31 

3.34 

0.54 

1.57 

0.39 

100 
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CUADRO N° 7.5 : ALTIPLANO BOLIVIANO· EVOLUCION DE LA SUPERFICIE CULT1VADA • ALTIPLANO NORTE LA PAZ· 1979/80 - 1990/91 

AMOS 80/81 81/82 82/83 83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 
CULTIVO 

I 79/80 90/91 I ITOTAL Iha. ha. ha. ha. ha. ha. ha. ha. ha. ha. ha. ha, ha. 

I CEREALES I 
TRIGO 226 111 126 1124 836 612 779 516 400 430 205 215 5580 
CEBADA GRANO 6614 5231 5397 7296 7515 10545 9686 9580 9438 9800 6370 7198 94670 
MAIZBLANDO 108 56 75 99 131 267 75 86 263 250 155 160 1725 
aUINUA 1700 2923 3896 4883 4957 7027 5807 6683 7088 5330 5652 6104 62050 
AVENA GRANO 210 860 2600 1200 394 225 358 465 421 370 350 370 7823 
CArilAHUA 110 885 750 167 1621 565 474 525 561 510 0 0 6168 

=============================================================== ====== 
8968 10066 12844 14769 15454 19241 17179 17855 18171 16690 12732 14047 178016 

I tUBERcULos I 
PAPA 7509 9923 9512 7948 12278 13472 11309 13246 13062 11085 9060 9n9 128183 
OCA 605 2066 2000 539 2424 1462 1488 2189 2390 2560 2172 2239 22134 
PAPALIZA 315 200 200 150 219 53 348 282 283 0 0 0 2050 

=============================================================== ====== 
SUBTOTAL 8429 12189 11712 8637 14921 14987 13145 15717 15735 13645 11232 12018 152367 

I HORtALlZAS I 

HABA VERDE 2816 1420 1400 1462 3805 3535 3135 3582 3203 2242 1916 1973 30489 
ARVEJA VERDE 615 190 190 58 1346 1286 1224 1106 1106 860 608 623 9212 
CEBOLLA 180 55 120 98 298 429 400 376 365 310 284 295 3210 

=============================================================== ====== 
SUBTOTAl 3611 1665 1710 1618 5449 5250 4759 5064 4674 3412 2808 2891 42911 

I FORRAJERAS I 
CEBADA FORRAJERA 7480 9820 9999 7289 18401 26670 25854 25500 25623 13900 12180 12561 195277 
ALFALFA 1400 1600 1625 600 3147 4091 4066 4137 4182 4200 3987 3990 37025 

=============================================================== ====== 
SUBTOTAL 8880 11420 11624 7889 21548 30761 29920 29637 29805 18100 16167 16551 232302 

M diC,tt",.,t4' 29888 35340 37890 32913 57372 70239 65003 68273 68385 51847 42939 45507 I I 605596 I 

FUENTE: Direcclon Naclonal de Estadlsticas Sectoriales (MACA). 
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CUADRO NO 7.6: ALTIPLANO BOLIVIANO· EVOLUCION DE LA SUPERFICIE CULTIVADA· ALTIPLANO CENTRAL LA PAZ ·1979/80 ·1990/91 

ANOS 80/81 81/82 82/83 83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90I 79/80 90/91 
ha.CULTIVO ha. ha. ha. ha. ha. ha. ha. ha. ha. ha. ha. ha. 

I ITOTALI 
I CEREALES I 
TRIGO 335 240 489 1878 1686 559 115 1041 107 200 55 60 6765
 
CEBADA GRANO 10159 15307 13350 4671 10265 15112 13758 14109 13156 12400 9100 9359 140746
 
MAIZBLANDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 135 149 534
 
QUINUA 2060 8775 8795 16676 12728 10206 7203 7730 8039 8610 8882 9140 108844
 
AVENA GRANO 0 0 900 500 174 0 121 157 142 140 120 130 2384
 
CAIiIAHUA 25 0 280 110 2~5 113 147 129 147 240 0 0 1486
 

=============================================================== =====
 
$.1~TotAl 12579 24322 23814 23835 25148 25990 21344 23166 21591 21840 18292 18838 260759
 

I tUBERCULos I 
PAPA 17451 15422 14430 6374 15233 20228 17056 15836 15869 10870 9609 9874 168252
 
OCA 400 248 487 302 627 914 1368 1060 557 792 505 545 7805
 
PAPALIZA 200 250 225 200 270 23 224 352 370 0 0 0 2114
 

=============================================================== =====
 
$QI!lTOT!U-·· 18051 15920 15142 6876 16130 21165 18648 17248 16796 11662 10114 10419 178171
 

I HORtALIZAS I 
HABA VERDE 1250 2640 2385 1292 2171 1466 1373 1487 1444 2420 1976 2060 21964
 
ARVEJA VERDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
CEBOLLA 120 45 80 140 72 286 247 257 283 195 160 175 2060
 

=============================================================== =====
 
SUBTOTAL 1370 2685 2465 1432 2243 1752 1620 1744 1727 2615 2136 2235 24024
 

I FORRAIERAS I 
CEBADA FORRAJERA 19380 22452 20500 41262 7445 13171 14762 16193 17448 30160 28420 29455 260648
 
ALFALFA 1090 1150 1150 510 1730 2090 2047 2121 2222 2345 2118 2118 20691
 

=============================================================== =====
 
SUBTOTAL 20470 23602 21650 41772 9175 15261 16809 18314 19670 32505 30538 31573 281339
 

52470 66529 63071 73915 52696 64168 58421 60472 59784 68622 61080 63065 I I 744293!miM'''·'''' 
FUENTE: Direccion Naclonal de Estadfstlcas Sectorla/es (MACA). 
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CUADRO N° 7.7: EVOLUCION DE LA SUPERFICIE CULTIVADA· ALTIPLANO CENTRAL ORURO -1979/80 ·1990/91 

ANOS I 79/80 80/81 81/82 82/83 83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 I ITOTAL IC U L TI V 0 ha. ha. ha. ha. ha. ha. ha. ha. ha. ha. ha. ha. ha. 

I CEREALEs I 
TRIGO 830 250 270 273 2022 1548 1500 1450 1200 1300 900 855 12398
 
CEBADA GRANO 4090 4320 4580 1071 6831 10244 8600 8120 7500 8100 5791 5994 75241
 
MAlZBLANDO 0 60 60 0 112 218 225 200 210 180 119 127 1511
 
QUINUA 7470 6545 8200 8520 9067 9419 8100 9000 9400 9900 10200 10619 106440
 
AVENA GRANO 45 110 600 103 115 90 70 80 75 60 50 95 1493
 
CANAHUA 130 70 90 329 115 917 820 910 935 650 510 550 6026
 

=============================================================== =====
 
$l.Il:l!OTJo,t.< 12565 11355 13800 10296 18262 22436 19315 19760 19320 20190 17570 18240 203109
 

I TUBERCULos I 
PAPA 23170 14765 12750 5591 16424 16300 12200 11200 11380 10640 9500 9779 153699
 
OCA 855 615 700 400 988 968 990 985 990 1033 810 900 10234
 
PAPALIZA 305 310 280 250 180 105 110 120 140 120 90 110 2120
 

=============================================================== =====
 
·.SUBTOTAL·· 24330 15690 13730 6241 17592 17373 13300 12305 12510 11793 10400 10789 166053 

I HORTALlZAS I 
HABAVERDE 2210 4560 3100 858 5582 6628 5000 5450 5300 5116 4743 4982 53529
 
ARVEJA VERDE 120 110 120 0 114 90 180 190 200 200 105 130 1559
 
CEBOLLA 610 300 250 0 359 444 400 410 680 600 530 577 5160
 

=============================================================== =====
 
·······TO·l.'::':SlIB TA. 2940 4970 3470 858 6055 7162 5580 6050 6180 5916 5378 5689 60248 

I FORRAJERAS I 
CEBADA FORRAJERA 8995 6220 6050 5448 9011 19765 20000 21540 22500 20700 15200 15563 170992
 
ALFALFA 4100 4065 4100 3405 5555 5520 5790 5800 6000 5605 5395 5567 60902
 

========================================================~====== =====
 
'....,::. SUBTOTAL 13095 10285 10150 8853 14566 25285 25790 27340 28500 26305 20595 21130 231894
 

52930 42300 41150 26248 56475 72256 63985 65455 66510 64204 53943 55848 I I 661304 I-iMt1'·'fi' 
FUENTE: Dlrecc/6n Nac/onal de Estadfst/cas Sector/ales (MACA). 
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CUADRO N° 7.8 : ALTlPLANO BOUVIANO• EVOLUCIONDE LOS RENDIMIENTOS (tIha) DE LOS PRINCIPALES CULTlVOS, 1871l1l1O ·lHOi111 • ALTlPLANO NORTE LA PAZ 

AMOS PROMEDlO* 
1979-1880 1980-1981 1981·1982 1982-11183 1883-1984 1984-1985 1985-1988 1986-1987 1987-1988 1988-1989 1988-1990 1990-1881 1990/1881

In- .",. IIha 

0.119 0.41 0.40 
0.70 0.68 0.70 
0.98 1.04 1.15 
0.70 0.51 0.46 
0.00 1.47 1.01 
0.91 0.58 0.60 

4.06 5.11 5.32 
3.55 2.lJ8 3.00 
3.37 4.68 5.50 

1.28 1.38 1.21 
2.57 2.94 2.60 

7.00 7.58 6.76 

2.71 2.13 2.20 
6.50 7.61 6.00 

IIha .n- IIha IIha .",. IIha .n- .n- .n

0.490.14 0.45 0.91 0.74 0.50 0.53 0.47 0.46 0.54 
0.760.34 0.97 1.09 1.03 0.92 0.68 0.84 0.58 0.65 
1.060.81 0.90 1.12 1.28 1.28 1.02 1.06 0.76 1.54 
0.530.40 0.84 0.52 0.61 0.57 0.45 0.42 0.41 0.69 
1.070.70 0.95 1.51 1.40 1.38 1.30 0.60 0.53 0.75 
0.490.10 0.49 0.42 0.42 0.42 0.42 0.52 0.00 0.00 

5.123.lJ8 5.06 5.55 5.92 5.75 6.22 4.49 3.lJ8 8.lJ8 
2.491.00 1.60 1.42 2.38 2.30 2.76 2.53 2.58 3.90 
3.381.28 2.69 2.47 2.76 3.17 3.94 0.00 0.00 0.00 

1.250.95 1.24 1.29 1.27 1.16 1.25 1.20 0.75 2.07 
1.500.97 0.74 0.63 0.62 0.91 0.97 1.02 0.96 2.68 
6.065.00 4.22 5.55 5.61 6.13 5.58 5.06 5.20 7.00 

1.72 1.68 2.31 2.30 2.72 2.67 2.92 2.05 2.20 2.32 
5.927.119 3.30 4.16 4.40 4.44 4.45 4.59 4.70 9.40 

~,
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CULTlVOS 

TRIGO
 

CEBADA GRANO
 

MAIZ
 

OUINUA
 

AVENA GRANO
 

CANAHUA
 

PAPA
 

OCA
 

PAPAUZA
 

HABA
 

ARVEJA
 

CEBOllA
 

CEBADA FORRAJERA
 

ALFALFA
 

FUENTE : Dlrecc/On NM:lonal d. Ea.dlal/.,.. S_ri..., MIICA.
 
C*) : Promad/oa almpl•• d. loa •• para /0. _I.. '-y Irlormac/6n.
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CUADRa N° 7.8 : ALTIPLANO BOLIVIANO· EVOWCION DE LOS RENDIMIENTOS (tllla) DE LOS PRINCIPALES CULTlVOS, 1878/80 - 1880/81 - ALTIPLANOCENTRAL LA PAZ 

AilOS PROMEDIOO 
1878-1880 1880-1881 1981·1882 1882·1883 1883-1884 1884-1885 1985-1986 1118&-1987 1887·1888 1888-1888 1988-1880 1980-1881 1880/1981 

CULTlVOS In- In- In- In- In- In 1/"" In- In- In- In- In-

TRIGO 0.34 0.38 0.41 0.15 0.48 0.80 0.83 0.49 0.78 0.45 0.44 0.83 0.50 
CEBADAGRANO 0.39 0.50 0.80 0.30 0.84 0.91 0.96 0.91 0.83 0.83 0.504 0.81 0.69 

MAIZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
OUINUA 0.87 0.504 0.57 0.12 0.48 0.41 0.37 0.43 0.39 0.38 0.35 0.88 0.45 

AVENAGRANO 0.00 0.00 0.70 0.50 0.95 0.00 1.38 1.39 1.30 0.71 0.45 0.70 0.90 
CANAHUA 0.80 0.00 0.88 0.20 0.42 0.58 0.56 0.80 0.59 0.48 0.00 0.00 0.504 

PAPA 4.44 5.28 5.42 1.85 4.21 5.22 4.02 4.96 4.88 3.21 1.88 4.85 4.17 
DCA 3.53 2.42 3.08 0.30 1.08 1.37 2.38 2.32 2.96 1.10 1.20 3.00 2.08 

PAPAUZA 3.29 4.83 4.01 0.82 1.34 2.43 2.71 2.03 1.89 0.00 0.00 0.00 2.59 

HASA 1.28 1.38 1.30 1.28 ",7 3.40 1.40 1.25 1.29 1.03 0.88 1.50 1.41 
ARVEJA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.04 0.55 1.80 1.13 

CEBOLLA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.90 4.10 5.30 4.43 

CEBADAFORRAJERA 3.10 2.84 2.93 2.08 1.98 2.43 2.36 2.79 2.72 2.53 1.119 2.10 2.50 
ALFALFA 8.23 8.26 6.95 6.42 3.13 4.08 4.21 4.21 4.03 4.22 4.30 7.14 5.43 

FUENTE 
(oJ 

Dlrecclon Neclo..1d. Eaedlalc•• S.c""'.'••,II/JCA. 
Pro_Io. Mmplo. d. 10••-. PO" 10. cu.'•• hoy lrio'meclon. 
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CUADRO Ii" 7.10: ALTIPLANO BOUVlANO· EVOLUCION DE LOS RENDIMIENTOS (lIhe) DE LOS PRiNCIPAIB CULTlVOS, 1878/80 ·1l18O/81 • ALTIPLANO CENTRAL ORURO 

ANOS 
1978-1880 18l1O-1881 1881-1882 1882-1883 1883-1884 Il1l14-1885 1885-198e 1888-1887 1887-1888 1888-1889 

CULTlVOS In- t/ha I/hlI I/hlI I/hlI tn- tn- I/hlI tn- I/hlI 

TAIGO 0.45 0.40 0.56 0.06 0.44 1.02 0.72 0.52 0.52 0.50 
CEBAOAGRANO 0.80 0.51 0.55 0.11 0.43 0.57 0.58 0.57 0.56 0.54 

MAlZ 0.00 0.50 0.58 0.00 0.28 0.17 0.84 1.00 0.95 0.80 
QUINUA 0.50 0.55 0.75 0.88 0.55 0:57 0.55 0.49 0.48 0.50 

AVENAGAANO 0.56 0.55 0.83 0.40 0.49 0.50 0.43 0.50 0.47 0.43 
CANAHUA 0.38 0.38 0.87 0.17 0.40 0.45 0.45 0.50 0.50 0.49 

PAPA 3.40 3.81 4.00 0.85 3.25 3.71 4.32 4.38 4.38 3.88 
OCA 2.50 3.74 3.57 0.30 3.51 3.39 3.45 3.35 3.43 3.33 

PAPAUZA 2.00 2.90 2.14 0.30 2.45 2.00 2.32 2.50 2.71 2.58 

HABA 1.75 1.72 1.81 0.97 1.48 0.97 0.95 1.15 1.42 1.30 

AAVEJA 1.29 1.36 1.50 0.00 1.83 1.44 1.05 1.11 1.10 1.15 
CEBOLLA 4.80 4.ff1 8.00 0.00 3.06 5.10 4.50 4.50 4.18 3.97 

CEBAOAFOARAJERA 2.00 2.37 2.48 1.33 1.61 1.66 1.71 1.90 1.98 1.75 
ALFAlFA 11.00 10.96 11.71 4.41 4.50 4.03 3.89 4.31 4.33 4.05 

FUENTE : Dlrwcc/on NlIOIona/ d. Ertad/at/c•• Seclo,/.,••, MACA. 

(*) : P,om.d/o. o/mpl•• d. /0' .no. PO" 10. cu./•• hoy /rlo'moe/on. 

1888-1880 1880-1981 

I/hlI In

0.28 0.58 

0.43 0.89 

0.53 0.83 
0.42 0.57 
0.40 0.74 
0.49 0.55 

2.64 4.48 
2.14 3.71 

2.32 2.73 

1.27 1.88 

1.03 1.24 

3.66 3.93 

1.89 1.99 
2.96 4.94 

PROMEDIO· 
1880/1981 

tIha 

0.50 

0.51 
0.81 
0.55 
0.51 
0.45 

3.57 

3.31 
2.45 

1.35 

1.18 
4.01 

1.87 
5.92 
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CUADRO N° 7.11 : ALTIPLANO BOLIVIANO - EVOLUCION RELATIVA DE LAS SUPERFICIES CULTIVADAS POR ZONAS, GRANDES GRUPOS DE CULTIVO Y PROMEDIOS TRIENALES 

GRUPO DE ALTIPLANO NORTE (LA PAZ) ALTIPLANO CENTRAL (LAPAZ) ALTIPLANO CENTRAL (ORURO) TOTAL ALTIPLANO 
CULTIVOS ha ha ha ha 

1980 - 1982 1986·1988 1989 - 1991 1980·1982 1986·1988 1989·1991 1980·1982 1988· 1988 1989·1991 1980 - 1982 1986·1988 1989 - 1991 

CEREALES 31 26 31 33 37 31 28 30 32 31 31 31 

TUBERCULOS 31 22 26 27 17 17 39 19 19 32 23 20 

HORTALIZAS 7 7 6 4 4 4 8 9 10 6 6 7 

FORRAJERAS 31 44 36 36 49 49 25 42 39 31 39 42 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

SUP. TOTAL 

(Miles Hal 34.4 67.2 46.8 60.7 59.6 64.3 45.5 65.3 58.0 140.5 192.1 169.0 

100 196 136 100 98 106 100 144 128 100 137 120 

FUENTE : Oirecci6n Nac/onal de Estadlsticas Sectorla/es MACA, y e/aboraciones propias. 
NOTA : EI total puede no corresponder a la suma de los parcia/es por redondeo. 

tiL 
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CUADRO N° 7.12: BOLIVIA· SUMINISTRO ANUAL DE ALiMENTOS POR PERSONA 

1961-63 1964-66 1669-71 1972-74 1974-76 1976-78 1979-81 1982-84 1984-86 1986-88
 

...••. 4.~ !m5~/~;$71 

KILOGRAMOS I ANO 

97.7 102.8 109.1 

149.3 128.9 118.8 

26.3 31.2 32.3 

2.7 2.8 2.9 

3.3 3.1 2.8 

64.6 61.0 45.1 

92.6 80.6 71.5 

30.3 31.6 33.1 

2.9 3.0 3.6 

1.5 1.7 3.0 

27.1 31.0 33.2 

7.2 7.4 7.5 

2.6 2.5 2.7 

4.6 4.9 4.8 

0.1 0.1 0.1 

2.8 2.6 3.1 

17.0 22.2 23.8 

··6.~6.)6472· 6.731 

116.0 1224 126.5 

95.8 108,0 102.7 

31.5 29.2 25.4 

3.5 3.9 3.6 

2.7 2.6 2.5 

40.4 42,7 40.2 

62.6 63.7 73.6 

35.3 36.7 36.9 

3.8 3.7 3.7 

1.7 1.4 1.3 

31.1 307 32.2 

7.5 6.6 5.3 

2.6 28 2.9 

4.9 3.8 2.4 

0.0 0.0 0.1 

3.3 34 3.3 

15.3 14.7 14.8 

····POb~e:16n.(.#~)··•••\{ 

Cereales (Excl. Cerveza) 

Raices y tuberculos 

Edulcorantes 

Leguminosas secas 

Nueces y semillas oleag. 

Hortalizas 

Frutas (Excl. Vino) 

Carnes y despojos 

Huevos 

Pescado y frutos de mar 

Leche (Excl. Mantequilla) 

Aceites y grasas 

Aceites vegetales 

Grasas animales 

Especias 

Estimulantes 

Bebidas alcoholicas 

3,$86 3JS42>4\3254~~ 

102.2 100.8 97.2 96.6 

122.5 123.7 145.0 143.6 

20.0 22.2 27.8 26.4 

2.1 2.2 1.9 2.1 

1.3 1.8 2.6 2.8 

57.8 64.6 58.6 63.8 

67.3 77.9 85.3 91.7 

26.0 25.3 26.1 28.8 

2.2 2.3 2.3 2.6 

0.6 1.4 1.3 1.6 

21.0 20.7 26.6 26.7 

5.6 6.1 6.9 7.1 

1.4 1.7 1.8 2.1 

4.2 4.4 5.1 5.0 

0.0 0.0 0.1 0.1 

1.2 1.4 2.3 2.7 

7.3 8.6 10.3 11.8 

FUENTE: FAO,HoJas de S/ance de A/imentos, Roma, 1990. 
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CUADRO N° 7.13: PERU· SUMINISTRO ANUAL DE ALIMENTOS POR PERSONA 

1961-63 1964-66 1669-71 1972·74 1974·76 1976-78 1979-81 1982-84 1984-86 1986-88
 

14~1§lElg )15992 

KILOORAMOS I ANO 

114.6 117.2 116.7 

132.5 121.5 112.2 

36.1 38.5 36.5 

6.4 6.0 5.6 

2.0 1.8 1.8 

41.8 41.0 37.1 

97.8 89.6 83.4 

24.8 25.6 24.8 

2.3 2.7 2.9 

18.3 16.3 19.3 

77.6 75.4 72.6 

7.4 7.2 7.1 

4.6 5.1 5.2 

2.8 2.1 1.9 

0.1 0.1 0.1 

1.7 1.8 2.0 

37.9 42.7 41.5 

1.7299 

124.6 

106.0 

33.6 

5.3 

2.1 

33.2 

70.4 

23.9 

2.8 

24.9 

66.7 

7.4 

5.7 

1.7 

0.0 

2.0 

41.2 

<J~1P) 

127.4 

98.3 

32.8 

5.9 

2.0 

35.1 

60.6 

26.4 

2.8 

18.2 

62.9 

6.7 

5.1 

1.6 

0.1 

1.9 

39.8 

197QO 

128.7 

92.4 

34.7 

6.1 

2.0 

31.4 

57.6 

25.6 

3.3 

17.6 

61.8 

6.7 

5.1 

1.6 

0.1 

1.6 

39.0 

.<20730 

133.1 

91.6 

38.5 

6.0 

2.0 

31.2 

51.3 

29.7 

4.1 

16.9 

66.1 

7.4 

5.9 

1.5 

0.1 

1.5 

38.6 

Pobl.¢ftm••(fln ••&flIe~J. 

Cereales (Excl. Cerveza) 

Raices y tuberculos 

Edulcorantes 

Leguminosas secas 

Nueces y semillas oleag. 

Hortalizas 

Frutas (Excl. Vino) 

Carnes y despojos 

Huevos 

Pescado y frutos de mar 

Leche (Excl. Mantequilla) 

Aceites y grasas 

Aceites vegetales 

Grasas animales 

Especias 

Estimulantes 

Bebidas alcoholicas 

1Q!)t9 1.1469 13196
 

116.5 117.1 116.4 

152.4 150.7 156.4 

29.3 30.8 30.6 

8.7 8.3 7.9 

1.3 2.2 2.1 

37.4 43.7 44.2 

77.0 89.6 103.9 

26.3 26.2 25.8 

1.5 1.5 1.8 

19.4 16.4 13.9 

53.6 72.3 78.5 

8.2 8.5 7.8 

4.3 4.2 4.4 

3.9 4.2 3.4 

0.1 0.1 0.1 

1.0 1.1 1.3 

29.1 30.4 32.5 

FUENTE: FAO, Hojas de Balance de AJimenfos, Roma, 1990. 
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CUADRO N° 7.14 : ALTIPLANO BOLIVIANO· EVOLUCION DE LOS RENDIMIENTOS (t/ha), 1979/80· 1990/91, PROMEDIOS TRIENALES 

CULTIVOS ALTIPLANO NORTE LA PAZ ALTIPLANO CENTRAL ORUROALTIPLANO CENTRAL LA PAZ 

I 1986-1988 1989-1991
1980-1982
 1986-1988 1989-1991
 1979-1980
 1989-1991
 1979-1980
1986-1988
 I
 I
 
TRIGO 0.37 0.59 0.49 0.38 0.70 0.51 0.47 0.59 0.45 

CEBADA GRANO 0.69 0.94 0.69 0.50 0.90 0.66 0.55 0.57 0.55 
MAIZ 1.06 1.19 1.13 0.54 0.93 0.59 

QUINUA 0.57 0.54 0.51 '0.59 0.40 0.47 0.60 0.50 0.50 
AVENA GRANO (**) 1.24 1.36 0.69 (*) 0.70 1.35 0.62 0.58 0.47 0.52 

CANAHUA 0.69 0.42 (*) 0.52 (**) 0.73 0.58 0.00 0.47 0.48 0.51 

PAPA 4.83 5.96 4.94 5.05 4.82 3.33 3.74 4.36 3.66 
OCA 2.15 1.69 3.00 3.01 2.55 1.77 3.27 3.41 3.06 

PAPALIZA 4.58 3.30 4.04 2.21 2.35 2.51 2.54 

HABA 1.28 1.23 1.34 1.31 1.31 1.07 1.69 1.17 1.42 
ARVEJA 2.80 0.83 1.62 1.38 1.09 1.14 

CEBOLLA 7.78 5.77 5.75 5.09 4.39 3.85 

CEBADA FORRAJERA 2.35 2.56 2.39 2.99 2.62 2.21 2.28 1.88 1.81 
ALFALFA 8.10 4.33 6.23 7.81 4.15 5.22 11.22 4.18 3.98 

FUENTE Oireccl6n Naclonal de Estadlstlcas Sectorlales, MACA; Y elaboraclones proplas. 
(*) Un solo ano. 

Solo dos anos. 
~~ Aumento sobre el trlenlo de base. 
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CUADRO N° 7.15 : AlTIPLANO BOLIVIANO. SUPERFICIES CULTIVADAS (ha) Y PRODUCCION (t) PARA SEIS CULTIVOS SELECCIONADOS, 1970 ·1991 

LA PAZ 

CEBAOA GRANO 
(ha) 
(t) 

CU'NUA 
(ha) 

(I) 

PAPA 
(ha) 
~) 

HABAVERDE 
(ha) 

(I) 

CEBAOA BERZA 
(ha) 
(I) 

ALFALFA 
(ha) 
(I) 

TOTAL 
(ha) 

11170 

30000 
18000 

6020 
4815 

31200 
20300 

7000 
4500 

31000 
21050 

6100 
6000 

31640 33Ol5O 
21250 Z1540 

9150 9600 
7000 7500 

34300 36000 
24800 2Il28O 

10100 11000 
6900 7400 

3'000 
16120 

12000 
4800 

24880 =5 
16720 96115 

5515 3410 
2420 2025 

19100 
Q485 

4960 
3420 

2Zl45 
12645 

13255 
7200 

21850 13462 
13460 4426 

13030 21799 
7000 4122 

20367 2!M176 
19142 29367 

18157 16799 
9342 8422 

27500 
27200 

17000 
8160 

27450 
25100 

19040 
9520 

26000 
22000 

19600 
6315 

:!Il375 
17010 

15380 
6650 

18200 
10365 

18149 
6168 

1991 

19369 
16215 

17037 
11515 

2l!OOO 30000 30500 31100 32090 34950 35300 :lO3OO 38820 30375 30875 32535 :2ll4<49 18970 35180 40700 36600 37000 37428 32300 27455 28700 
183000 195000 175000 178000 190640 199300 212000 163770 186350 139'80 138890 167310 159500 61703 162531 219956 190320 202962 205645 148257 88196 176548 

5600 6000 6910 7300 7500 9300 ll500 6300 7550 6885 7120 5735 5065 4054 9005 8309 7500 8800 8750 6942 5988 6192 
11700 10600 13000 14000 14250 15165 15200 12450 14215 9630 10210 10295 8000 4935 13287 12684 11500 12500 12600 9333 6533 12566 

16000 16500 17100 17050 17640 16300 20000 20000 19040 27180 27200 32710 30910 49151 28676 41030 41700 42500 43950 44060 40600 42016 
64500 57800 61000 82000 63600 65000 70000 67550 80280 84280 61600 88200 63000 100662 51144 95674 96650 116604 116520 117000 81525 89490 

2200 2500 2500 2600 2600 1800 2200 2400 2520 2800 2700 2950 3005 1310 5451 6711 6800 7000 7100 7225 6770 6773 
27000 35000 35000 35000 35000 20700 24200 26400 25200 25015 23390 24100 22600 12197 17960 28336 30000 31000 32000 32880 31496 57953 

86020 93200 96110 96840 102480 106750 114000 104000 96325 92525 91955 109930 103309 106748 1'4836 145227 137'00 141790 143028 132282 115162 120067 

ORURO 

CEBAOA GRANO 
(ha) 5500 5900 7000 7200 7410 7750 8000 9200 6210 4835 4090 4320 4560 1071 6631 10244 8600 8120 7500 6100 5791 5994 
(I) 

CUINUA 

4000 4000 4200 4350 4500 4780 7360 6350 4470 3360 2455 2195 2520 116 2925 5642 4950 4800 4200 4352 2486 4111 

(ha) 4080 5300 4750 4800 4900 8000 6500 7200 6420 4070 7470 6545 6200 8520 9067 9419 8100 9000 9400 9900 10200 10619 
(I) 

PAPA 

3285 3900 3430 3500 4000 3950 5300 3015 3165 2450 3735 3560 6135 5625 5025 5339 4455 4445 4325 4936 4294 6063 

(ha) 6700 5000 7850 8100 6300 8500 8500 9460 13090 22820 23170 14765 12750 5591 16424 16300 12200 11200 11360 10640 9500 9779 
(t) 

HABA VERDE 

38000 27500 41000 43100 44000 46000 43880 26360 43720 42335 76780 56290 51000 3629 53480 60500 52700 49000 49645 41061 25092 43624 

(ha) 800 1000 600 1200 1600 1300 1400 "00 1200 1895 2210 4560 3100 856 5562 8828 5000 5450 5300 5116 4743 4962 
(I) 

CEBADA BERZA 

1120 1700 1000 2200 3190 3770 4410 '870 2405 1265 3665 7850 5000 833 8147 8453 4750 6280 7530 8669 6039 6361 

(ha) 3500 4000 3650 3900 4000 4200 5000 5500 4= 10775 8995 6= 6050 5446 9011 19765 20000 21540 22500 20700 15200 15563 
(I) 

ALFALFA 

14000 13900 12550 13000 13400 14100 16500 16500 14110 8495 17990 14725 15000 7272 14488 32906 34200 40926 44560 36290 25619 30977 

(ha) 3300 3900 4000 4200 4300 3100 3300 3350 3200 4000 4100 4065 4100 3405 5555 5520 5790 5600 6000 5605 5395 5567 
(t) 

TOTAL 
2l!OOO 40000 40000 40000 48000 43400 39600 40200 32000 43200 45100 44565 48000 150'5 24996 22282 22500 25000 2l!OOO 22715 '5941 27521 

(ha) 23880 25100 28050 29400 30510 30650 32700 35610 36340 46395 50035 40475 36780 24693 52470 67876 59690 61110 62060 80061 50829 52504 

FUENTE; D/recc/on N..,Ionel de EIIed;.,/c.. Sector/elea, MACA.
 
NOTA ; Loa cultlvoa Indleedoa repn..nten en p<omedlo pere el perlodo 1980·91 el"'" de Ie auperl/c/e ocupede en el alliplano peeeno (norte y central) asl como en el depto. de Oruro (all.cent,.,) por loa 14 cultlvoa pn..ntadoa en olro. cuedro•.
 

fn.' C41SOde' deplo. delA Paz, I. pe"" altlplenee de .sos ..,. cultlvo. abarco en promedlo, durante los ultfmos 12 .noa, .187% d. I. w,.rllc/. ocupada PO' los m/smo••n fodo ., d.,.rtemerrto,con un minlmo d. 66%,.,••, Heb. 
y un m.xlmo 99% ,.,.. Ie cebeae for,..jere. 
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CUADRO N° 7.1SA: SUPERFICIES COSECHADA (en hal Y PRODUCCION (en t) DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS ALTIPLANICOS DE LA SUBREGION DE PUNO. (1954/55 A 1965/66) 

CAMPANAS 

AGRICOLAS 

1954· less 

he I 

33410 39431 

1955·1958 

he I 

34150 26504 

1958 ·1957 

he I 

29735 23176 

11157·1958 

ha I 

29120 _10 

1958 ·1959 

he I 

31440 36542 

1959  1980 

"" I 

33130 10123 

1960 -1981 

he I 

33300 2lO72 

1981 ·1982 

ha I 

33300 26505 

1982 -1983 

he I 

33000 20220 

1983 - 1984 

he I 

20000 18000 

1984 

he 

13000 

1985 

I 

14300 

1985·1_ 

he I 

12000 10680 

CULTIVOS 

CEBADA GRANO 

OUINUA 17255 22759 18848 15102 14506 13745 15050 20468 15134 22613 18149 12344 18000 13500 18500 13875 18500 15530 15000 13500 16000 16000 15000 10800 

CANAHUA 5000 3750 6000 5480 5000 2350 

PAPA 54320 298nO 55200 100330 46930 88227 44395 180352 48385 215371 44104 79155 8450 130525 48500 1302lO 46520 89580 48000 1ll8OOO 40000 180000 35000 112000 

DCA 2100 8090 1000 4100 850 204<) 

HABAGRANO 

108198 91171 ==ry== 94959 9538a.. t59750 

2900 4080 

...: 
1l132OO 

3042 4323 

...... 
101082 

2500 2750 

«/ ..•.••••••9~ ... 

1500 

77SOO 

1650 1300 78 

!l91t5OTOTAl 104llll5' 

FUENTE MlnI.rlo de Agr/cultur. de Peru· Of/cl"" do Esfedistlca, Puno. 
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CUADRO N° 7.16B: SUPERFICIES COSECHADA (en hal Y PRODUCCION (en t) DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS ALTIPLANICOS DE LA SUBREGION DE PUNO, (1966/87 A 19n/1978) 

CAMPANAS 
AGRICOLAS 1966-1987 1987 -1966 1966·11188 11188·1970 1970 ·1971 1971 ·1872 1972 -1973 1973 -1974 1974 -1975 1975 ·1878 1878 ·1977 1977 -1978 

CULTIYOS .. I 

287 

.. I 

26 

.. I 

74 

.. I 

220 113 

.. I 

195 97 

.. I 

280 150 

.. I .. I 

255 153 250 133 

h. I 

290 182 

.. I 

250 137 

.. I 

164 123 

.. I 

233 116TRIGO 

CEBADAGRANO 13500 11205 9000 4500 13500 6005 15740 5881 16450 6188 . 194eO 10558 19320 11987 19830 10736 1731lO 10502 17440 10632 8891 3589 14763 9031 

CUINUA 15500 12400 17000 3150 13515 5274 12840 41114 11615 4279 10890 41115 11050 5535 10400 4562 10600 6146 12000 6364 15865 6295 15507 7656 

CANAHUA 5200 2886 2600 1040 4500 1440 5060 1726 4530 1458 4llO5 1946 5320 2208 5320 2075 4545 2030 4545 2050 4546 2115 4584 2066 

AVENAGRANO 30 20 60 44 140 61 255 159 270 153 300 ln 300 175 300 174 355 204 

PAPA 36000 159500 36100 1411100 41030 184250 50980 231370 50300 260410 51310 245189 47065 =958 45600 206146 45000 193500 45600 209310 44417 176951 45021 244345 

OCA 950 2755 750 1650 780 2416 1050 4095 1080 4104 1120 3987 1090 3680 1180 4130 1290 4573 1250 4435 2363 9008 304ll 11575 

HABAGRANO 1500 1120 905 589 1105 609 1155 71 1335 1043 2510 2172 3140 2625 3390 2707 3745 2842 3760 3011 4503 4365 4722 4580 

CEBADAFORRAJERA 6100 46600 9865 65750 9865 70470 12010 90062 12850 63537 11085 72728 11050 71923 12829 104246 13147 101205 

AVENAFORRAJERA 

14750 66355 
.... 

. 74430 <} 
.. 

3390 22018 

9ll3e5 

3760 28733 

99HIO 

5175 43749 

105575 

6595 69972 7345 72328 

•••••• 108235106120 

6995 84535 

101210 \ 

7070 67341 

103275 ·.......I 

7882 61452 

.;101600 

10815 177301 

112213 
><. 

..... _/ .... 

FUfNTf MlrJalerio d. Agrlcu/lunt d. P.ru • Of/c/no d. fsledlllt/c., Puna. 
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CUADRO N° 7.16C: SUPERFICIES COSECHADAS (en he) Y PRODUCCION (en t) DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS ALTIPLANICOS DE LA SUBREGION DE PUNO, (1978/79 A 1989190) 

( ( ( ( ( ( ( 

CAllPAliAS 

AGRICOLAS 
1878 ·1879 

... I 

199 109 

1878 ·1880 1980 ·1981 1981 ·1982 

... I ... I h. t 

250 158 188 112 Zl2 'J!J7 

CULTIVOS 

TRIGO 

CEBAOA GRANO 15547 11580 18088 11140 18142 11277 17843 16759 

CUINUA 13435 8078 14293 11097 13248 7480 16314 11288 

CANAHUA 4895 2166 4797 2301 5148 2298 5431 2544 

AVENAGRANO 380 219 265 127 1024 500 1144 664 

PAPA 43364 Zl6252 39071 174900 37811 'J!J2858 398'J!J 264314 

OCA 3059 11930 3174 11714 3821 15590 3843 'J!J58O 

MASHUA 573 2488 705 2521 851 2889 615 2933 

HABA GR.SECO 4283 4424 3759 3513 3936 3152 4592 4559 

CEBAOA FOFIRAJERA 10547 103594 11740 117938 11042 143797 12865 'J!J0840 

AVENAFOFIRAJERA 12495 195063 

. 
108797 

11327 142440 11337 188478 12487 Zl1874 

.. 

10s469 10614$ 114988TOTAl. ... 

1982 1978 

... I 

208 106 

10749 5877 

9491 3534 

3630 1048 

793 3'J!J 

8044 28585 

1975 7484 

357 1322 

2643 1751 

9383 38987 

8183 41364 

55438 

M/nlst.,lo d. Ag,'cuHu,., Otlcl". d. Estodlst/c., Puna.Dofo. prellml".,.•• porff, de 1990. 

1883 ·1884 

... 

2lS2 

15390 

12917 

4571 

1930 

16793 

3057 

437 

3895 

10848 

11877 

&1797 

I 

255 

11293 

8449 

1874 

1257 

98835 

18003 

2190 

3482 

152713 

198647 

..... 

••• 

1884 ·1985 

... 

332 

20635 

8245 

4024 

1918 

30670 

2210 

440 

4850 

12550 

12037 

97709 

I 

358 

20067 

2594 

1140 

1489 

198109 

9643 

1982 

4703 

164839 

'J!J7644 

1985 ·1988 

... 

516 

16476 

9800 

2834 

2518 

29819 

2937 

455 

3747 

8549 

10053 

&7504 

I 

378 

12591 

4498 

1086 

1511 

189999 

18078 

2298 

5374 

111485 

158715 

1988 ·1887 

... 

802 

18850 

9878 

3544 

24005 

2979 

434 

3959 

12200 

1'J!J70 

~J!1 

I 

487 

14142 

4918 

13'J!J 

97341 

14388 

1985 

5873 

100150 

112220 

1887 ·1988 

... I 

525 494 

20475 19310 

14539 11134 

4322 2178 

2185 1803 

34488 178219 

3909 19910 

538 2711 

4861 5635 

11910 147770 

12890 236435 

110442} 

1988 ·1988 

... 

430 

18240 

11367 

3813 

Zl10 

29180 

2415 

302 

4150 

11470 

11710 

93387 

I 

415 

15472 

10582 

2147 

1770 

195017 

21382 

1488 

4597 

148095 

181025 

1988 ·1990 

... 

273 

8587 

5033 

'J!J27 

1369 

10680 

22IJ2 

328 

2337 

5315 

7280 

43409 

I 

100 

2709 

1578 

479 

339 

41281 

72lS5 

1124 

821 

23312 

44107 

FUENTE 
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CUADRO N° 7.17A: PRODUCTIVIDAD DE LOS PRINCIPALES CUL.TIVOSAL.TIPLANICOS DE LA SUBREGION DE PUNO (1954/55 A 1965/66) 

CAMPAAAS 
AGRICOLAS 

1954·1955 1955-1956 1956·1957 1957 - 1958 1958 - 1959 1959 - 1960 1960·1961 1961·1962 1962·1963 1963·1964 1964 - 1965 1965 - 1966 

CULTIYOS t/ha t/ha t/h8 t/ha t/ha t/ha I/ha I/ha I/ha t/ha I/ha t/ha 

CEBADA GRANO 1.18 0.78 0.78 1.01 1.16 0.31 0.75 0.80 0.61 0.90 1.10 0.89 

aUINUA 1.32 0.80 0.95 1.36 1.51 0.68 0.75 0.75 0.84 0.90 1.00 0.72 

CAAAHUA 0.91 0.47 

PAPA 5.50 1.82 1.88 4.06 4.45 1.79 15.45 2.69 1.93 3.50 4.50 3.20 

OCA 2.90 4.10 2.40 

HABAGRANO 1.40 1.42 1.10 1.10 0.06 

FUENTE Mlnisterlo de Agrleultura de Peru· otlelna de Estadistlea, Puno. 
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CUADRO N° 7.178: PRODUCTIVIDAD DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS ALTIPLANICOS DE LA SUBREGION DE PUNO, (1966/67 A 1977/1978) 

CAMPAr.AS 
AGRICOLAS 

1966-1967 1967 ·1966 1966 - 1969 1969 ·1970 1970 - 1971 1971 - 1972 1972 ·1973 1973·1974 1974 - 1975 1975 - 1976 1976·1977 1977 - 19711 

CULTIVOS t/h. t/ha l/ha t/ha l/h. l/ha t/ha !/ha t/ha t/ha tfh,a l/h.a 

TRIGO 0.51 0.50 0.58 0.60 0.53 0.56 0.55 0.67 0.51 

CEBADA GRANO 0.83 0.50 0.44 0.37 0.38 0.54 0.62 0.55 0.61 0.62 0.40 0.61 

QUINUA 0.80 0.19 0.39 0.38 0.37 0.44 0.50 0.44 0.58 0.53 0.40 0.49 

CAAAHUA 0.56 0.40 0.32 0.34 0.32 0.40 0.42 0.39 0.45 0.45 0.47 0.46 

AVENA GRANO 

PAPA 4.20 4.10 4.00 4.54 5.18 4.78 4.84 4.56 4.30 4.59 4.03 5.43 

OCA 2.90 2.20 3.10 3.90 3.80 3.56 3.56 3.50 3.54 3.55 3.78 3.80 

HABAGRANO 0.70 0.65 0.55 0.82 0.78 0.87 0.84 0.80 0.76 0.80 0.97 0.97 

CEBADA FORMiERA 6.00 6.66 7.13 7.50 6.50 6.56 6.50 8.13 7.70 

AVENA FORMiERA 6.49 7.11 8.45 10.61 9.85 9.23 9.52 10.33 16.39 

FUENTE Minlsterlo de Agricultura de "-ru . Oficina de Endistica. Puno. 
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CUADRO N° 7.17C : PRODUCTIVIDAD DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS ALTIPLANICOS (EN tlha) DE LA SUBREGION DE PUNO, 1978/79·1989/90 

CAMPAr.AS 
AGRICOLAS 

1978-1979 1979-1980 19110-1981 1981·1982 1982·1983 1983-1984 1984-1985 1985-1988 1986-1987 1987·1988 1988-1989 1989·1990 

CULTIVOS t/ha l/ha tlha tlha tlha tlha l/ha tlha l/ha tlha tlha tlha 

TRIGO 0,55 0.63 0,60 0.89 0.51 0,90 1.07 0.13 0.78 0.94 0.97 0.37 

CEBADA GRANO 0.74 0.69 0.62 0.94 0.55 0.73 0.97 0.76 0.75 0.94 0.95 0.41 

QUINUA 0.45 0.78 0.56 0.69 0.37 0.65 0.31 0.46 0.51 0.77 0.93 0,31 

CANAHUA 0.44 0.46 0,45 0.47 0.29 0.41 0.28 0.38 0.37 0.50 0,56 0.24 

AVENA 

GRANO 0.46 0.49 0.76 0.40 0,65 0.78 0.66 0.73 0.77 0,25 

PAPA 5.45 4.46 5.36 6.67 3.55 5.77 6.39 6.41 4.06 5.17 669 3.87 

OCA 4.46 3.69 4.31 5.36 3.79 5.89 4.:36 6.15 4.82 5.09 8.65 3.30 

MASHUA 4.34 3.58 4.13 4.77 3.70 5.01 4.46 5.05 4.53 5.04 4.66 3.45 

HABA GR, SECO 1.03 0.93 0.80 0.99 0.66 0.89 1.01 1.43 1.43 1.16 1.13 0,35 

CEBADA FORRAJERA 9.82 10.05 13.02 15.61 3.95 14.08 14.73 13.04 8.21 12.41 12.74 4.39 

AVENA FORRAJERA 15.61 12.58 16.45 18.58 5.05 16.84 17.27 15.59 9.30 18.79 15.46 6.06 

1969 a 1990 

tlha 

0.65 

0.64 

0.52 

0.41 

0.61 

5.01 

4.34 

4,41 

0.91 

8.98 

11.87 

FUENTE : Ministe,'o de Ag,icunu,., O1iclna de Estadi8tica. Puna.Data. pre/lmina,e. a parti, de 1987. 
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CUADAO N-7.18 : SUPERFICIES (en h8) Y PORCENTAJES DE LAS AREAS NO COSECHADAS (en rei•• Ioetot.....bnIdo8) DE LOS PRlNCIPALES CULnvos ALTIPLANICOS DE LA SUBREGION DE PUNO EN LAS CAMPAAAS AGRICOLAS DE 1e:O!!!19711 A 19l1O/1l1li1 

CAMPAliAS 
AGRlCOLA8 

CULTIVOS 

TRIGO 

CEBADAGRANO 

QUINUA 

CAHAHUA 

AVENA 

GRANO 

PAPA 

OCA 

MASHUA 

HABAGRANO 

CEBADAFORRAJERA 

AVENAFORRAJERA 

raik······ 

1978 ·111711 19711·11180 11180-1.1 1.1 ·1982 1982 -11l83 11183·1984 1984 ·1985 19115·1_ 1988-1987 1987 -1988 1988-1989 1989 -19l1O 19l1O·1991 

hill % hill % hill % hill % hill % hill % hill % hill % hill % hill % hill % hill % hill % 

0,0 0,0 4,0 1,6 0,0 0.0 3,0 1,3 76,0 26,8 3.0 1.1 5.0 1.5 45,0 6.8 80.0 9.1 80.0 13.2 100,0 18.9 351.0 56.3 10.0 2.1 

842.0 4.0 82.0 0.4 0,0 0.0 750.0 4.0 8292,0 43,5 1857.0 10.8 1153.0 5.3 7834.0 32.2 13770,0 42.2 1125,0 5.2 3295.0 16.9 15013,0 69.5 275.0 1,5 

2033.0 13.1 1202.0 7.8 2957.0 18.2 255.0 1.5 7858,0 45.3 1821.0 11.2 7418.0 47.4 7575.0 43,8 7482.0 43.5 1041,0 6,7 2838.0 20.0 11717.0 70.0 420.0 2.8 

137,0 2.7 80.0 1.6 0.0 0.0 49.0 0.9 2188.0 37.4 532,0 10.4 835.0 17.2 1621.0 36,4 916.0 20.5 448.0 9.4 922.0 19.5 3473.0 63.1 50.0 1.0 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0,4 624,0 44,0 192.0 9,0 280.0 12.8 231.0 12.4 0.0 0.0 85.0 3,7 80.0 2.5 901.0 39.7 0.0 0.0 

979.0 2,2 3984.0 9.2 1598.0 4.1 908.0 2.2 34384.0 81.0 3380.0 16.7 5ll9S.0 16.4 11441.0 27,9 15825.0 39.7 5162.0 13.0 4920.0 14.4 24340,0 69.5 2270.0 8.1 

0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 6,0 0.2 2618.0 57.0 223.0 6.8 1242.0 36.0 351.0 10.7 836.0 17.6 91.0 2.3 1365.0 36.1 2206.0 50.1 70.0 2.1 

19.0 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0,2 293.0 45,1 12.0 2.7 19.0 4.1 34.0 7.0 70.0 13.9 29.0 5,1 232.0 43.4 258.0 44.2 0.0 0.0 

281.0 8,2 57.0 1,5 0.0 0.0 73.0 1.8 2580,0 49.4 595.0 13.3 11.0 0.2 1109.0 22.8 844.0 17.6 767.0 13,6 710.0 14.6 2458,0 51.3 136.0 3,4 

366.0 3.4 0,0 0.0 0.0 0.0 454,0 3.4 4170,0 30.8 1339.0 11.0 218.0 1,7 3631.0 29.8 770.0 5.9 30.0 0.3 100.0 0.9 8225.0 53.9 0.0 0.0 

198.0 1.6 0,0 0.0 0.0 0.0 146.0 1.2 5135.0 36,6 1102.0 8.6 405.0 3.3 3093.0 23.5 670.0 5.3 30.0 0.2 780.0 6.2 8340.0 48.5 0.0 0,0 

4655.0 4.1 5369.0 4.6 4555.0 4,1 l!ll5~.O 2.3 68118.0 85·2 lQ831!,O 11:'i "1lIe1;O 15.2 36965.0 29.9 41023.Q .,.$1.7 8888.07.4 ~63~:0 14;,1 7$264.0 62.8 3233.0 3.1 

,.' 

FUENTE: Mlnlot.rlo d. Agr/cultur. d. P.ru, Oflc/". d. E_/elfce, U.... - Puno y .'.bonc/o".. prop/••. 
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CUADRO N° 7.18A: RENDIMIENTOS PROMEDIOS 1979 -1990 (PUNO) Y 1980 -1991 (ALT. BOLIVIANO) 

CULTIVO PUNO 

ALTIPLANO BOLIVIANO 

NORTE CENTRAL 
(LA PAZ) 

CENTRAL 
(ORURO) 

Trigo 

Cebada Grano 

Quinua 

Avena Grano 

Cariahua 

Papa 

Dca 

Haba Grano 

Cebada Forrajera 

0.74 

0.76 

0.57 

0.60 

0.41 

5.32 

5.01 

0.99 

* 11.00 

0.49 

0.78 

0.53 

1.07 

0.49 

5.12 

2.49 

1.25 

2.32 

0.50 

0.69 

0.45 

0.90 

0.54 

4.17 

2.06 

1.41 

2.50 

0.50 

0.51 

0.55 

0.51 

0.45 

3.57 

3.31 

1.35 

1.87 

(*) : Materia verde. 
FUENTE: Minlsterlo de Agricultura, Oflclna de Estadist/ca, Puna, y 

Direcc/on Nac/onal de Estadisticas Sectorlales, MACA, La Paz. 



CUADRO N° 7.19: PRECIOS UNITARIOS APLICADOS PARA LA VALORACION 
DE LA PRODUCCION AGRICOLA DE LA SUBREGION PUNO 

(En soles de 1979 y en dolares de fines de 1991) 

CULTIVOS MILLONES 
(SOLES/t) 

(1979) 

$US/t 

A FINES 1991 

PAPA 0.2650 126 

CEBADA GRANO 0.0321 153 

QUINUA 0.0462 220 

AVENA FORRAJERA 0.0065 31 

CEBADA FORRA ..lERA 0.0068 32 

CANAHUA 0.0338 161 

HABA GRANO SECA 0.0336 16 

OCA 0.0237 113 

MASHUA 0.0161 77 

AVENA GRANO 0.0300 143 

TRIGO 0.0319 152 

FUENTE: Ministerio de Agricultura • Peru» Oficina de 
Estadistica y efaboracion propia. 
1 $US (1979) = 224,70 soles 
1 $US (1979) = 1,07 $US Nov. 1991. 
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CUADRO N° 7.20 :VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA DE LA SUBREGION DE PUNO 1978/79 -1989/90 
(M"'ones de Soles de 1979) 

CULT1VOS \ CAMPAAAS 1978/79 79/80 80/81 81/82 82/83 83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 

Trigo 

Cebada Grano 

Quinua 

Avena Grano 

Cariahua 

SUBrOTAt)· 

Papa 

Dca 

Mashua 

..• :. SVBTOTAL 

Habagf'ai"iO$eCQ • 

Avena Forrajera 

Cebada Forrajera 

SUBTOTAL 

3.5 

371.7 

280.8 

73.2 

?g~;.2 ... 

6062.7 

323.2 

40.1 

>6426 

··J48JS 

1267.9 

704.4 

1971t3 

9276.1 
.. 

44.2 

5.0 

357.6 

512.7 

3.8 

77.8 

956.9 

4634.8 

277.6 

40.6 

4953 

118.0 

925.9 

802.0 

1727.9 

7755.8 

36.9 

3.6 

362.0 

344.6 

15.0 

77.7 

802,9.··· 

5370.4 

369.5 

43.3 

5783.2 

105.9 

1212.1 

977.8 

2189.9 

8881.9 

42.3 

6.6 

538.3 

521.5 

25.9 

86.0 

1178;3 

7004.2 

487.7 

47.2 

7539.1 

153.5 

1505.9 

1365.7 

2871.6 

••11742.5 

55.9 

3.4 

188.6 

163.3 

9.6 

35.4 

40m3>::'<:· 

757.0 

177.4 

21.3 

95$;7 

5t3;;! 

268.9 

251.5 

520.4 

1935.2 

9;2 

8.1 

362.5 

390.3 

37.7 

63.3 

···861.9 

2566.1 

426.7 

35.2 

3028 

116.3 

1278.2 

1038.4 

2316.6 

6322.8 

30.1 

11.4 

644.2 

119.8 

44.7 

38.5 

858.6 

5196.1 

228.5 

31.6 

5456.2 

158,0 

1351.0 

1256.9 

2607.9 

9080.7 

43.2 

12.1 

404.2 

207.8 

32.0 

36.7 

692.8 

5035.0 

428.5 

37.0 

5500.5·· 

180;6 

1018.6 

758.1 

1776.7 

8150.6 

38.8 

14.9 15.8 

454.0 619.8 

227.2 514.4 

48.1 

44.9 73.6 

74t>1~1't;1 

2579.5 4722.8 

340.5 471.9 

31.6 43.6 

2951;6 52~8.3 

190~6/ 1~.3 

729.4 1549.8 

681.0 1004.8 

1410.4 2554.6 

529~J) 9253.9 
....... 

25.2 44.1 

13.2 

496.6 

488.0 

53.1 

72.6 

1123J:) 

5168.0 

506.8 

23.6 

5698.4 

. 157.8 

1176.7 

993.4 

2170.1 

9149.8 

43.6 

3.2 

87.0 

72.8 

10.2 

16.2 

lli9.4 > 

1093.9 

172.2 

18.1 

12134;2 

27.6/ 

286.7 

158.5 

445.2 

1946A 
... 

9.3 

TOTAL 
Mils. Soles 

"'lis Dolares 
(1991)* 

FUENTE: Ministerlo de Agrlcunura, otlclna de Estadistlca, Puna. Datos prelimlnares a partir de 1987 
(*) : 1 SUS (1979) = 224,70 Sales; 1 SUS (1979) = 1,07 SUS Nov. 1991. 
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CUADRO N° 7.21 :VALORACION DE LA PRODUCCION AGRICOLA (t I Valor en Mils. de $b. de 1980) • ALTIPLANO NORTE (LA PAZ) 

CULTIVOS PRECIOS 
MLLS ,b/t 

UNlOAD 79/8fJ 8fJ/81 81/82 82/83 83/84 84185 85/86 86/87 87/88 88189 89/90 90/91 TOTALES 

TRIGO t 65 45 50 155 374 556 576 257 211 200 94 117 

0.005303 MLLS$b 0.34 0.24 0.27 0.82 1.98 2.95 3.05 1.36 1.12 1.06 0.50 0.62 14.32 
CEBADA GRANO t 4830 3579 3801 2518 7293 11461 9933 8810 8140 6250 3695 6147 

0.004624 MLLS$b 21.41 16.55 17.58 11.64 33.72 53.00 45.93 40.74 37.64 28.90 17.09 28.42 352.61 
MAIZBLANDO t 107 58 86 60 118 241 64 110 268 270 118 247 

0.007768 MLLS$b 0.83 0.45 0.67 0.47 0.92 1.87 0.65 0.65 2.08 2.10 0.92 1.92 13.73 

QUINUA t 1190 2002 1799 1970 3148 3648 3583 3808 3176 2250 2317 4187 

0.008406 MLLS$b 10.00 16.83 15.12 16.56 26.46 30.67 29.95 32.01 26.70 18.91 19.48 35.20 277.89 

AVENA GRANO t 115 1265 2830 840 375 339 500 644 548 295 186 278 

0.005935 MLLS$b 0.68 7.51 15.61 4.99 2.23 2.01 2.97 3.82 3.25 1.75 1.10 1.65 47.57 

CAIilAHUA t 100 500 450 17 801 236 200 218 237 265 

0.006125 MLLS$b 0.61 3.06 2.76 0.10 4.91 1.45 1.23 1.34 1.45 1.62 0.00 0.00 18.52 

PAPA t 30486 50695 50562 29062 62412 74785 66993 76118 81230 49800 33132 65089 

0.005691 MLLS$b 173.50 288.51 287.75 165.39 355.19 425.60 381.26 433.19 462.28 283.41 188.55 370.42 3815.04 

OCA t 2150 5900 6006 539 3889 2080 3511 5039 6636 6475 5552 8732 

0.005435 MLLS$b 11.69 32.07 32.64 2.93 21.14 11.30 19.08 27.39 36.07 35.19 30.18 47.46 307.13 

PAPALIZA t 1062 976 1099 189 634 131 966 895 1116 

0.006500 MLLS$b 6.90 6.34 7.14 1.23 4.12 0.85 6.28 5.82 7.25 0.00 0.00 0.00 45.94 

HABAVERDE t 3593 1929 1700 1386 4710 4543 3979 4225 4007 2680 1437 4078 

0.003480 MLLS$b 12.50 6.71 5.92 4.82 16.39 15.81 13.65 14.70 13.94 9.33 5.00 14.19 133.17 

ARVEJA VERDE t 1579 558 532 56 1000 806 754 1008 1076 880 584 1794 

0.004522 MLLS$b 7.14 2.52 2.41 0.25 4.52 3.64 3.41 4.56 4.87 3.98 2.64 8.11 48.06 

CEBOLLA t 1260 417 1051 490 1258 2380 2244 2304 2030 1570 1477 2065 

0.004702 MLLS$b 5.92 1.96 4.94 2.30 5.92 11.19 10.55 10.83 9.55 7.38 6.94 9.71 87.20 

CEBADA BERZA t 20253 20895 22003 12553 34266 61647 59536 69263 66386 40600 24969 27634 

0.002273 MLLS$b 46.04 47.49 50.01 28.53 77.89 140.12 135.33 157.43 155.44 92.28 56.75 62.81 1050.14 

ALFALFA t 11898 12501 12998 4374 10391 17037 17910 18352 18624 19280 18731 37506 

0.001835 MLLS$b 21.83 22.94 23.65 8.03 19.07 31.26 32.86 33.68 34.18 35.38 34.37 68.82 366.27 

TOTAL (MLLSSbj => 319.40 453.18 466.66 248.07 574.44 731.73 686.40 767.72 795.81 521.30 363.52 649.34 6577.58 

TOTAL (MLLS SUS 1991 )*= > 13.81 19.59 20.18 10.73 24.84 31.64 29.68 33.19 34.41 22.54 15.72 28.07 284.37 
================================================================================================================ 
FUENTE: Direccl6n Nacional de Estadisticas Sectoria/es (MACA), y eiaboraciones prop;as.
 
NOTA: Los tota/es pueden no corresponder a la suma de los parc/a/es, por redondeo. • (*) : 1$US (1980) =24,52 $b ; 1 $US (1980) = 1,06 $US Nov. 1991
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CUADRO NO 7.22 :VALORACION DE LA PRODUCCION AGRICOLA (t I Valor en Mils. de $b. de 1980) 

CC( « ( « «( « «.( (<. (,( (I( « ( « (,( ( ( 

CULTIVOS PRECIOS UNlOAD 79/80 80/81 81/82 82/83 83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 TOTALES 
MUS ,b/t 

TRIGO t 115 90 200 277 810 338 96 512 84 90 24 38 
0.006267 MLLS$b 0.72 0.56 1.25 1.74 5.08 2.12 0.60 3.21 0.53 0.56 0.15 0.24 16.76 

CEBADA GRANO t 4000 7600 7994 1399 9648 13812 13214 12801 10956 7780 4950 7534 

0.005942 MLLS$b 23.77 45.16 47.50 8.31 57.33 82.07 78.52 76.06 65.10 46.23 29.41 44.77 604.23 
MAIZ BLANDO t 

MLLS$b 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
aUINUA t 1372 4752 4998 2028 5811 4153 2631 3332 3110 3250 3082 6252 

0.008406 MLLS$b 11.53 39.95 42.01 17.05 48.85 34.91 22.12 28.01 26.14 27.32 25.91 52.55 376.35 
AVENA GRANO t 630 250 165 0 165 219 185 100 54 91 

0.005935 MLLS$b 0.00 0.00 3.74 1.48 0.98 0.00 0.98 1.30 1.10 0.59 0.32 0.54 11.03 
CANAHUA t 20 185 22 123 65 83 77 87 115 

0.006125 MLLS$b 0.12 0.00 1.13 0.13 0.75 0.40 0.51 0.47 0.53 0.70 0.00 0.00 4.76 
PAPA t 74431 81480 78155 10490 64200 105579 68515 78554 77528 35500 17825 47911 

0.006030 MLLS$b 448.82 491.32 471.27 63.25 387.13 636.64 413.15 473.68 467.49 214.07 107.48 288.90 4463.21 
OCA t 1411 600 1498 91 678 1248 3223 2455 1651 875 606 1635 

0.004830 MLLS$b 6.82 2.90 7.24 0.44 3.27 6.03 15.57 11.86 7.97 4.23 2.93 7.90 77.14 
PAPALIZA t 657 1207 902 164 361 56 606 716 701 

0.006500 MLLS$b 4.27 7.85 5.86 1.07 2.35 0.36 3.94 4.65 4.56 0.00 0.00 0.00 34.91 
HABAVERDE t 1574 3631 3100 1622 2534 4981 1921 1863 1865 2500 1344 3090 

0.003790 MLLS$b 5.97 13.76 11.75 6.15 9.60 18.88 7.28 7.06 7.07 9.48 5.09 11.71 113.79 

ARVEJA VERDE t 250 260 74 268 

0.004522 MLLS$b 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.13 1.18 0.33 1.21 3.85 

CEBOLLA t 780 348 742 560 243 1360 1038 1364 1260 760 656 928 

0.004640 MLLS$b 3.62 1.61 3.44 2.60 1.13 6.31 4.82 6.33 5.85 3.53 3.04 4.31 46.58 

CEBADA BERZA t 60074 65991 60001 86016 14760 32022 34891 45242 47408 76400 56556 61865 

0.002100 MLLS$b 126.16 138.58 126.00 180.63 31.00 67.25 73.27 95.01 99.56 160.44 118.77 129.92 1346.57 

ALFALFA t 8968 9500 7998 3274 5421 8484 8610 8928 8960 9900 9107 15127 

0.001740 MLLS$b 15.60 16.53 13.92 5.70 9.43 14.76 14.98 15.53 15.59 17.23 15.85 26.32 181.44 

568.37 7280.63 

24.57 314.77 

TOTAL (MLLSSb) => 647.39 758.22 735.12 288.55 556.89 869.73 635.72 723.18 702.62 485.54 309.29 

TOTAL (MLLS SUS 1991)*=> 27.99 32.78 31.78 12.48 24.08 37.60 27.48 31.27 30.38 20.99 13.37 
================================================================================================================ 
FUENTE: Direcci6n Nac/onal de Estadfstlcas Sectoria/es (MACA), y e/aboraciones propias.
 
NOTA : Los tota/es pueden no corresponder ala suma de los parcla/es, por redondeo.- (*): 1 $US (1980) =24,52 $b; 1 $US (1980) = 1,06 $US de Nov. 1991.
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CUADRO N° 7.23 : VALORACION DE LA PRODUCCION AGRICOLA (t / Valor en Mils. de Sb de 1980) • ALTIPLANO CENTRAL (ORURO) 

CULTIVOS PRECIOS UNlOAD 79/80 80/81 81/82 82/83 83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 TOTALES 
MUS $b/t 

TRIGO t 375 100 150 17 884 1572 1080 750 625 650 248 479 

0.006320 MLLS$b 2.37 0.63 0.95 0.11 5.59 9.94 6.83 4.74 3.95 4.11 1.57 3.03 43.80 

CEBADA GRANO t 2455 2195 2520 116 2925 5842 4950 4600 4200 4352 2468 4111 

0.005550 MLLS$b 13.63 12.18 13.99 0.64 16.23 32.42 27.47 25.53 23.31 24.15 13.70 22.82 226.07 

MAIZ BLANDO t 0 30 35 0 29 38 190 200 200 108 63 80 

0.007768 MLLS$b 0.00 0.23 0.27 0.00 0.23 0.30 1.48 1.55 1.55 0.84 0.49 0.62 7.56 

aUINUA t 3735 3580 6135 5625 5025 5339 4455 4445 4325 4938 4294 6063 

0.012170 MLLS$b 45.45 43.57 74.66 68.46 61.15 64.98 54.22 54.10 52.64 60.10 52.26 73.79 705.36 

AVENA GRANO t 25 60 380 41 56 45 30 40 35 26 20 70 

0.005935 MLLS$b 0.15 0.36 2.26 0.24 0.33 0.27 0.18 0.24 0.21 0.15 0.12 0.42 4.91 

CANAHUA t 50 25 60 57 46 413 370 455 470 320 250 300 

0.008700 MLLS$b 0.43 0.22 0.52 0.50 0.40 3.59 3.22 3.96 4.09 2.78 2.18 2.61 24.50 

PAPA t 78780 56290 51000 3629 53460 60500 52700 49000 49845 41081 25092 43824 

0.006595 MLLS$b 519.55 371.23 336.35 23.93 352.57 399.00 347.56 323.16 328.73 270.93 165.48 289.02 3727.50 

OCA t 2140 2300 2500 120 3468 3285 3415 3300 3400 3443 1733 3341 

0.005660 MLLS$b 12.11 13.02 14.15 0.68 19.63 18.59 19.33 18.68 19.24 19.49 9.81 18.91 183.64 

PAPALIZA t 610 900 600 75 441 210 255 300 380 310 180 300 

0.006500 MLLS$b 3.97 5.85 3.90 0.49 2.87 1.37 1.66 1.95 2.47 2.02 1.17 1.95 29.65 

HABA VERDE t 3865 7650 5000 833 8147 6453 4750 6260 7530 6669 6039 8381 

0.003790 MLLS$b 14.65 29.75 18.95 3.16 30.88 24.46 18.00 23.73 28.54 25.28 22.89 31.76 272.03 

ARVEJA VERDE t 155 150 180 0 186 130 189 210 220 230 108 161 

0.004522 MLLS$b 0.70 0.68 0.81 0.00 0.84 0.59 0.65 0.95 0.99 1.04 0.49 0.73 8.68 

CEBOLLA t 2805 1400 1500 0 1097 2265 1800 1845 2845 2380 1939 2266 

0.004640 MLLS$b 13.02 6.50 6.96 0.00 5.09 10.51 8.35 8.56 13.20 11.04 9.00 10.51 102.74 

CEBADA BERZA t 17990 14725 15000 7272 14468 32906 34200 40926 44580 36290 25619 30977 

0.002100 MLLS$b 37.78 30.92 31.50 15.27 30.38 69.10 71.82 85.94 93.62 76.21 53.80 65.05 661.40 

ALFALFA t 45100 44565 48000 15015 24996 22262 22500 25000 26000 22715 15947 27521 

0.001740 MLLS$b 78.47 77.54 83.52 26.13 43.49 38.74 39.15 43.50 45.24 39.52 27.75 47.89 590.94 

569.10 6588.78 

24.60 284.86 

TOTAL (MLLS Sb) => 742.28 592.68 588.79 139.60 569.68 673.84 600.11 596.58 617.78 537.66 360.69 

TOTAL (MLLSSUS 1991)* => 32.09 25.62 25.46 6.04 24.63 29.13 25.95 25.79 26.71 23.25 15.59 
============================================~=============================================================~===== 
FUENTE: Dlrecci6n Naclonal de Estadlstlcas Sector;ales (MACA), y elaboraciones propias.
 
NOTA : Los totales pueden no corresponder a la suma de 105parciales, por redondeo.·(*): 1 $US (1980) = 24,52 $b ; 1 $US (1980) = 1,06 $US Nov. 1991.
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CUADRO N° 7.24: ALTIPLANO BOLIVIANO· VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, (en Mils. de $b. de 1980) 

ZONA \ AN OS 79/80 80/81 81/82 82/83 83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 

La paz (Alt. Norte) * I 319.40 453.18 466.66 248.07 574.44 731.73 686.40 767.72 795.81 521.30 363.52 649.34 

La paz (Alt. Cent.) * I 647.39 758.22 735.12 288.55 556.89 669.73 635.72 723.16 702.62 485.54 309.29 568.37 

Oruro (Alt. Cent.) * 

TOTAL * 

.tOTAL MIls. $US1991 ** 

742.28 592.68 

1709.Q7ja04;o8 

:-:« 
}.::::" 

73.89 ··""""'18.QP 

588.79 

1790.57 

77.41 

139.61 

676.23 

29 ..24 

569.68 

1701.01 

73.54 

673.84 

2275.3 

98.37 

600.12 

1922;24 

83.11 

596.58 617.79 

2087>482116.22 

90.25<91.49 

537.67 

1544;51 

66.78> 

360.69 

1033.5 

44.68 

569.10 

1786.81 

77.25 

FUENTE : Dlrecclon Naclonal de Estadfsf/cas Sectorlales (MACA), y elaboraclones prop/as.
 
(*) : Mils. de $b 1980.
 
(**) : 1 SUS (1980) = 24,52 Sb; 1 SUS (1980) = 1,06 SUS Nov. 1991.
 



CUADRO N° 7.25 : COSTOS DE PRODUCCION POR ha.- SUBREGION PUNO (85/86)
 
CULTIVO : Papa Dulce en Secano
 

NIVEL TECNOLOG/CO : Tradicional
 

RENDIMIENTO : 5,600 kg./ha. PREC/O UNITARlO: 0,14 $US/kg.
 

CANT.UNlOAD VALOR $USMESITEM 

UNITARIO TOTAL 

1. MANO DE OBRA 
Preparaci6n de Tierras 1 Jornal 10 0.89 8.90 

Siembra 2 Jornal 12 0.89 10.68 

Labores Culturales 3 Jornal 9 0.89 8.01 

4 Jornal 9 0.89 8.01'--' 

Cosecha 7 Jornal 55 0.89 48.95 

,-. 95 84.55 

2. PREPARAC/ON DE TIERRA 

Traccion animal Dia-Yunta 6 2.59 15.54 

3.INSUMOS 

Semilla 2 kg. 900 0.29 261.00 

Nitrato de Amonio 2 kg. 130 0.18 23.40 

3 kg. 100 0.18 18.00 

Superfosfato Triple 2 kg. 87 0.16 13.92 

Guano de Corral 2 kg. 1000 0.03 30.00 

Aldrin 2 kg. 23 0.39 8.97 

355.29 

SUBTOTAL 455,38 

4. IMPREVISTOS 5% 22.77 

VALOR BRUTO DE LA PRODUCC/ON •• $US 784,00 

COSTO DE LA PRODUCC/ON $US 478,15 
VALOR NErO DE LA PRODUCC/ON $US 305,85 
FUENTE Estudlos de Factlbllidad, Rehatl. 

478.15 



CUADRa N° 7.26: COSTaS DE PRODUCCION paR ha.-SUBREGION PUNa (85/86) 
CULTIVO Papa Amarga en Secano 

NIVEL TECNOLOG/CO Tradicional 

RENDIMIENTO 5790 kg./Ha. PREC/O UNITARIO: 0,095 SUS/kg 

ITEM MES UNlOAD CANT. VALOR $US 

UNITARIO TOTAL 

1. MANO DE OBRA 

Preparaci6n de Tierras 

Siembra 

Labores Culturales 

Cosecha 

2. PREPARAC/ON DE TIERRA 

Traccion animal 

3.INSUMOS 

Semilla 

Guano de Corral 

Aldrin 

1 

2 

3 
4 

7 

1 

2 

2 

2 

Jornal 

Jornal 

Jornal 

Jornal 

Jornal 

Dia-Yunta 

kg. 

kg. 

kg. 

10 

15 

15 

10 

40 
-----

90 

6 

1000 

2000 

15 

0.89 

0.89 

0.89 

0.89 

0.89 

2.59 

0.23 

0.03 

0.39 

8.90 

13.35 

13.35 

8.90 

35.60 

---------
80.10 

15.54 

230.00 

60.00 

5.85 

---------
295.85 

1/< SUBTOTAL. 

4. IMPREVISTOS 5% 

F> Y··iC· ............> 
COSTOTOTAL 

······1··· 

391.49 

19.57 

411.06 

VALOR BRUTO DE LA PRODUCC/ON SUS 550,00 
COSTO DE LA PRODUCC/ON $US 411,06 
VALOR NETO DE LA PRODUCC/ON SUS 138,94 
FUENTE Estudlos de Factlbllldad, Rehatl. 



CUADRO N° 7.2:1 :COSTOS DE PRODUCCION POR ha.- SUBREGION PUNO (85/86)
 
CULTIVO : Cebada grana
 

NIVEL ·rECNOLOGICO : Tradicianal en secana
 

RENDIMIENTO : 490 kg./ha. PREC/O UNITARIO: 0.21 $US/kg.
 

MES CANT. VALOR SUS UNlOADITEM 

UNITARIO TOTAL 

1. MANO DE OBRA '--' 

Preparacian de Tierras 1 Jarnal 6 0.89 5.34 

Siembra 2 Jomal 6 0.89 5.34 

Casecha 8 Jarnal 31 0.89 27.59 

52 38.27 

2. PREPARAC/ON DE TIERRA 

Traccion animal Dia-Yunta 2 2.59 5.18 

3.INSUMOS 

Semilla 2 kg. 100 0.32 32.00 

75,45 

4. IMPREVISTOS 5% 3.77 

VALOR BRUTO DE LA PRODUCC/ON •• $US 102,90 
COSTO DE LA PRODUCC/ON : $US 79,22 
VALOR NETO DE LA PRODUCC/ON •• $US 23,68 
FUENTE : Estudlos de Factlbllldad, Rehatl. 

79.22 



CUADRO N° 7.28 : COSTOS DE PRODUCCION POR ha.- SUBREGION PUNO (85/86) 
CULTWO : Haba grana 

NWEL TECNOLOG/CO : Tradicional 

RENDIMIENTO : 470 kg./ha. PREC/O UNITARIO: 0,57 $US/kg. 

ITEM MES UNlOAD CANT. VALOR SUS 

'-' 
UNITARIO TOTAL 

'-

'

1. MANO DE OBRA 
Siembra 
Labores culturales 

Cosecha 

2 
3 
7 

Jornal 
Jornal 

Jornal 

3 
6 

16 

0.89 
0.89 

0.89 

2.67 
5.34 

14.24 

'
25 22.25 

'-' 2. PREPARAC/ON DE TIERRA 

Traccion animal Yunta/dia 4 2.59 10.36 

'-' 

3.INSUMOS 

Semilla 

Aldrin 

2 
2 

kg. 

kg. 
100 
23 

0.34 

0.39 

34.00 

8.97 

42.97 

75.58 

4. IMPREVISTOS 5% 

79;36 

VALOR BRUTO DE LA PRODUCC/ON : $US 272,00 
COSTO DE LA PRODUCC/ON : $US 79,36 

VALOR NErO DE LA PRODUCC/ON : $US 192,64 
FUENTE : Eatudloa de Factlbllldad, Rehatl. 

3.78 



CUADRO N° 7.29 : COSTOS DE PRODUCCION POR he • SUBREGION PUNO (85/86) 
CULTIVO : Quinua 

NIVEL TECNOLOG/CO : Tradicional en Secano 

RENDIMIENTO : 580 kg.fha. PREC/O UNITARlO: 0,3 $USfkg. 

ITEM MES UNlOAD CANT. VALOR SUS 

UNITARIO TOTAL 

1. MANO DE OBRA 
Siembra y abonamiento 

Labores culturales 

Cosecha 

2 
3 

7 

Jomal 

Jomal 

Jomal 

2 
3 
24 

29 

0.89 
0.89 

0.89 

1.78 

2.67 

21.36 

25.81 

2. PREPARACION DE TIERRA 

Traccion animal Yunta/dia 2 2.59 5.18 

3.INSUMOS 
Semilla 2 kg. 12 0.37 4.44 

35.43 

4. IMPREVISTOS 5% 1.77 

37.20 

VALOR BRUTO DE LA PRODUCC/ON : $US 174,00 

COSTO DE LA PRODUCC/ON : $US 37,20 

VALOR NErO DE LA PRODUCC/ON : $US 136,80 
FUENTE Estudlos de Factlbllldad, Rahatl. 



CUADRO N° 7.30 : COSTOS DE PRODUCCION POR ha. - SUBREGION PUNO (85/86) 
CULTIVO : Tarwi 
NIVEL TECNOLOGICO : Tradicianal en secana 

RENDIMIENTO : 650 kg/ha. PRECIO UNITARlO: 0,26 $US/kg 

ITEM MES UNlOAD CANT. VALOR $US 

UNITARIO TOTAL 

1. MANO DE OBRA 
Preparacian de tierra 

Ysiembra 

Labares culturales 

Casecha 

2 

3 

8 

Jamal 

Jarnal 

Jarnal 

11 

5 

22 

0.89 

0.89 

0.89 

9.79 

4.45 

19.58 

38 33.82 

2. PREPARACION DE TIERRA 
Traccian animal Yunta/dia 4 2.59 10.36 

3.INSUMOS 
Semilla 2 kg. 80 0.34 27.20 

71.38 

4. IMPREVISTOS 5% 3.57 

74.95 

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION $US 170,00 
COSTO DE LA PRODUCCION $US 74,95 
VALOR NErO DE LA PRODUCCION $US 95,05 
FUENTE Estudlos de Factlbllldad, Rahatl. 



CUADRO N° 7.31 : COSTOS DE PRODUCCION POR ha.-SUBREGION PUNO (85/86) 
CULTIVO : Tuberosas menores (oca, olluco, mashua) 

"- NIVEL TECNOLOG/CO : Tradicional en secano 

RENDIMIENTO : 3,800 kg./ha. PREC/O UNITARlO: 0.17 $US/kg. 

ITEM MES UNlOAD CANT. VALOR U.S. $ 

UNITARIO TOTAL 

1. MANO DE OBRA 
Siembra 2 Jomal 10 0.89 8.90 

Labores culturales 3 Jomal 5 0.89 4.45 

Cosecha 8 .Jomal 20 0.89 17.80 

35 31.15 

2. PREPARAC/ON DE TIERRA 

Traccion animal 

3.INSUMOS 
Semilla 

Nitrato de amenia 33.5% 

Superfosfato triple 45% 

2 

2 

2 

Yunta/dia 

kg. 

kg. 

kg. 

6 

800 
90 

90 

2.59 

0.23 
0.18 

0.16 

15.54 

184.00 
16.20 

14.40 

214.60 

<•..... /.~geTqTAI; •.••·•...••·.>···.·.·· 

4. IMPREVISTOS 5% 

261.29 

13.06 

VALOR BRUTO DE LA PRODUCC/ON $US 646,00 
COSTO DE LA PRODUCC/ON $US 247,35 

VALOR NETO DE LA PRODUCC/ON $US 371,65 
FUENTE Estudloa de Factlbllldad, Rehatl. 



ITEM MES UNlOAD CANT. VALOR SUS 

UNITARIO TOTAL 

1. MANO DE OBRA 
Preparacion de tierra 1 Jornal 10 0.89 8.90 

Siembra 2 Jornal 15 0.89 13.35 

Labores culturaJes 3 Jornal 6 0.89 5.34 

4 Jornal 6 0.89 5.34 

Cosecha 5 Jornal 20 0.89 17.80 

57 50.73 

2. PREPARAC/ON DE TIERRA 
Traccion animal Yunta/dia 6 2.59 15.54 

3.INSUMOS 

Semilla 2 Kg. 3 17.24 51.72 

Aldrin 2 Kg. 23 6.85 157.55 

Metasistex 3 Kg. 1 2.87 2.87 

212.14 

"- CUADRO N° 7.32 : COSTOS DE PRODUCCION POR ha.-SUBREGION PUNO (85/86) 

'--'	 CULTWO 
NWEL TECNOLOG/CO 

'-' 
RENDIMIENTO 

'--' 

'-' 

'-' 

"

-
"-' 

"-' 

'--', 

"-' 

'-' 

"

'--' 

"

"-' 

"-' 

"

"

' 

VALOR BRUTO DE LA PRODUCC/ON 
COSTO DE LA PRODUCC/ON 

VALOR NETO DE LA PRODUCC/ON 
FUENTE 

: Hortalizas 

: Tradicional en Secano 

: 5,000 kg./ha. 

:	 SUS 550,00 
SUS 292,33 

SUS 257,67 

PREC/O UN"ARlO: 0.11 SUS/kg. 

: Eatudloa de Factlbllldad, Rehatl. 



CUADRO N° 7.33 : COSTOS DE PRODUCCION POR ha.-SUBREGION PUNO (85/86) 
CULTIVO Gramineas forrajeras (avena, cebada) 

NIVEL TECNOLOG/CO Tradicional 

RENDIMIENTO 14,600 kg./ha. 

-
-

ITEM 

1. MANO DE OBRA 

Preparacion de tierra 
Siembra 

Labores culturales 

Corte y manejo post-

Cosecha 

2. PREPARAC/ON DE TIERRA 

Traccion animal 

3.INSUMOS 

Semilla 

MES 

1 

2 

3 

6 

UNlOAD 

Jomal 

Jomal 

Jomal 

Jomal 

Yunta/dia 

kg. 

CANT. 

2 

3 

2 

10 

17 

4 

100 

VALOR $US 

UNITARIO TOTAL 

0.89 1.78 
0.89 2.67 
0.89 1.78 

0.89 8.90 

15.13 

2.59 10.36 

0.32 32.00 

............................ ·····$tiiT6'tAE· 
57.49 

4. IMPREVISTOS 5% 2.87 

••.•.••··.·60.36
 

VALOR BRUTO DE LA PRODUCC/ON : $US 

COSTO DE LA PRODUCC/ON : $US 60,36 
VALOR NErO DE LA PRODUCC/ON : $US 
FUENTE : Estudlos de Factlbllldad, Rehatl 
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CUADRO NO 7.34 : ALTIPLANO BOLIVIANO· COMPARACION DE CUENTAS DE CULTIVO DE UNAHECTAREA DE PAPA($US/ha) 

CONCEPTO / FUENTE (*) (**) (***) (+) (++) 
CORDEOR CORDEOR ELCHORO INGAVI INE 

1990 1991 1988 

Insumos 65.52 341.74 156.99 578.00 304.25 

Maquinaria y/o yuntas 59.04 67.23 133.96 55.00 45.00 

Mano de obra (Jornales) 75.46 80.08 75.46 149.38 112.42 

·00,OTAiCQi'tQ$) <?I~6Q<Q2····· 46Me7)................
 

(+++) 
Valor de la producci6n 517.00 690.20 476.00 1162.30 1162.30 

.... . ..... ... . ..

atWDAP> •. ··)I~i~.~ ..) 2.01.15/ 379.92 ••••• )) ·700;63> 

(*) : Plan de 08""0110 Reglona/,1991-2001;D/agn68tJco de Sltuaclon,sector agrop8cuarlo 5.3, Coat08 de produccl6n agrop8cuarla 
(**) : Dlreccl6n de Recur808 Hldraullcoa: Reaumen de coatoa de produccl6n eaflmacloa para ocho cultlvoa en areaa de loa mlcroalatemaa 

de r/ego a nlvel de parce/aa de/agrlcultor a/ano agricola 1990-91 

(***) : Proyecto de rlego el "Choro·, 1987; Cillculo en $Ua. 
(+) : MACA, Subeecretllrla de Aeuntoa Agrop8cuarloa; ''Coatoa var/ablea 1989". 

(+ +) : INE - DlrecclOn de euentaa Naclona/ea (Promedloa Cochabamba,Potoa/,La Paz) 
(+ + +) : Rendlmlento 4855 kg/ha. Prec/o al prod. agrop.: LP = 539.49 BaIT;Oruro =589.50 BaIT; promedlo =564.5 &I/T. 

:4855 x 564.5 = 2741 &I/ha; 2741:2.358 = $ua1162.3 de 1988 apllcado famblen ala hlp6tea/a (+J. 
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CUADRO N° 7.35A: POLACION PECUARIA POR ESPECIES EN CAM PANAS AGROPECUARIAS (1963/64 A 19n/78) -(CABEZAS) SUBREGION PUNO 

POBLACION 
PECUARIA 

1963/1984 1984/1965 1965/1966 1966/1987 1987/1968 1988/1989 1989/1970 1970/1971 1971/1972 1972/1973 1973/1974 1974/1975 1975/1976 1976/1977 1977/1978 

VACUNO 

OVINO 

ALPACA 

LLAMA 

PORCINO 

AVE 

450000 

8000000 

2151000 

346000 

150000 

600000 

450000 

6200000 

2151000 

348000 

150000 

165000 

450000 

6200000 

2151000 

345000 

150000 

167000 

481000 

7000000 

2000000 

340000 

151000 

170000 

481200 

7200000 

2150000 

380000 

148000 

190000 

471200 

7100000 

2150000 

400000 

152500 

320000 

471500 

700000o 

2140000 

400000 

146000 

480000 

463500 

6200000 

1800000 

405000 

136000 

585000 

432000 

4800000 

1400000 

400000 

100100 

536000 

429700 

4923000 

1380000 

400000 

105500 

541000 

433100 

5050000 

1250000 

390000 

103000 

544000 

431500 

4970000 

1380000 

390000 

104000 

546000 

430500 

4970000 

1200000 

390000 

104200 

558500 

433755 

3813300 

945742 

267065 

89418 

191670 

451627 

3896510 

1030318 

277120 

96016 

200792 

FUENTE : Itflnlsterlo de Agrlcultura • Peru. 
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CUADRO N° 7.35B: POBLACION PECUARIA POR ESPECIES EN CAMPANAS AGROPECUARIAS (1978/79 A 1990/91) • (CABEZAS) SUBREGION PUNO 

POBLACION 
PECUARIA 

1978/1979 1979/1980 1980/1981 1981/1982 1982/1983 1983/1984 1984/1985 1985/1986 1986/1987 1987/1988 1988/1989 1989/1990 1990/1991 

VACUNO 

OVINO 

ALPACA 

LLAMA 

PORCINO 

AVE 

460939 

4130615 

1095690 

295613 

99816 

228312 

465010 

4123960 

1128210 

276920 

105920 

273270 

473430 

4276500 

1207230 

283700 

110870 

349980 

478100 

4362000 

1279630 

288070 

114530 

390780 

407790 

3527500 

1297960 

283500 

54350 

342240 

415760 

3536780 

1338960 

285000 

66830 

378900 

428600 

3661630 

1410520 

291510 

70950 

413130 

429320 

3671460 

1455510 

297850 

72040 

448670 

430470 

3672120 

1509140 

302320 

74230 

493980 

430900 

3706400 

1589460 

306570 

75600 

517130 

433620 

3744900 

1615000 

308600 

77940 

544350 

437960 

3802470 

1679600 

314940 

80590 

582270 

382310 

3181430 

1616710 

311440 

66470 

597800 

FUENTE : Mlnlsterlo De Agrlcultura • Peru. 
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CUADRO NO 7.36A: PRODUCCION PECUARIA ALCANZADA EN TONELADAS METRICAS CAMPAAAS 1963/64 A 19n/78 • (CABEZAS) SUBREGION PUNO 

PRODUCCION 1972/1973 I 197311974 I 197411975 I 197511976 I 197611977 I 197711978 
PECUARIA 

-
VACUNO 8182 8100 8100 865B 8662 8482 8487 B343 7776 7735 7796 7767 7749 7B05 8127I 
(carcasa) 

OVINO 9180 8370 8370 9450 9720 9585 9450 8370 6480 6646 6818 6710 6710 5451 5553I 
(carcasa) 

ALPACA 10059 6969 6966 6480 6B04 6llO4 6480 5184 4536 4471 4471 4050 3888 2639 2143 

LlAMA 1412 1176 1173 1153 1292 1360 1380 1377 1360 1380 1326 1326 1326 90B 942 

LECHE 13974 15256 15256 18305 18318 15960 15999 15766 14738 14680 14808 14766 14732 11243 9105 

LANAOVINO 8468 5456 5456 6160 6336 6248 6160 5456 4224 4332 4444 4374 4374 3356 3429 

ABRAALPACA 2894 2807 2B06 2610 2740 2740 2610 2088 1827 1801 1801 1831 1566 1234 1345 

FIBRA LLAMA 135 110 109 107 120 127 127 128 127 127 124 124 124 65 66 

FUENTE: M/n""rlo dfI Agr/cultunJ. Peru. 
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CUADRO N" 7.36B: PRODUCCION PECUARIA ALCANZADA EN t. ,CAMPANAS 1978/79 A 1988/89 • SUBREGION PUNO 

PRODUCCION 

PECUARIA 

VACUNO 

(C8rCllSll) 

OVINO 

(C8rCllSll) 

ALPACA 

LLAMA 

PORCINO 

AVE 

LECHE 

LANAOVINO 

FIBRAALPACA 

RBRALLAMA 

HUEVOS 

OTROS 

1978/1979 

9173 9416 

7321 8287 

2279 2310 

823 798 

1437 948 

396 238 

1982/1983 1983/1984 1984/1985 1985/1986 

15245 

12114 

3722 

953 

B60 

362 

4162 

4809 

1477 

199 

276 

17051 

8685 

6319 

2607 

700 

1011 

403 

8443 

4199 

1553 

193 

255 

8938 

9B86 

7446 

3082 

9BO 

1204 

472 

10451 

4459 

1683 

200 

271 

8512 

10961 

8447 

3234 

1024 

1210 

489 

10128 

4484 

1747 

215 

272 

10830 

1986/1987 

11407 

8S36 

3524 

1046 

1434 

575 

198711988 I 198811989 

10541 10711 

8161 8317 

3417 3483 

999 901 

1516 1523 

593 637 

10140 10379 10650 

4505 4560 4811 

1650 1928 1954 

216 218 218 

298 318 329 

11710 10823 11031 

9082 6460 

4861 5027 

1216 1287 

177 196 

240 164 

9726 7311 

11310 

8988 

2519 

798 

1432 

322 

9713 

5310 

1427 

189 

212 

9935 

1981/1982 

13318 

9360 

3138 

824 

1541 

373 

10015 

5484 

1476 

195 

242 

11786 

FUENTE : M/nl.r/o de Agrlcultur• . Peru. 
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CUADRO N° 7.37 : ORURO· GANADERIA: CABEZAS BOVINAS Y OVINAS CENSADAS EN 1984, POR TAMANO DE LAS UU.AA. 

ESPECIE MAS EN UU.AA. 
SIN TIERRA 

<1 1 =<2 2=<5 5 =<10 10 =<20 20 =<50 50 =<100 100 =<500 600 =<1000 1000 + TOTAL 

Bovinos 1118 980 3801 8697 7948 8707 3984 3083 643 817 3n58 378 

Ovinos 31451 30228 70705 95500 140459 155235 81816 99483 25300 16199 746374 20689 

) ••• nn~M.~ ····.)a5ijee ··.·.·/ •••••~5H················· ••.••••••••• ,~~~ •.••••••••••••••••••••·j~~4i??.· 2()!#'it<'tlit.!o}H7M.i«~j§8/ ·#,jp1 .; <~~2.< -. ~"$t» 

No, de UU.AA. 2354 1281 3002 3163 3688 3351 1498 1629 336 223 20525 1662 

UU.OO.{UU.AA. 16 28 31 43 51 62 71 72 87 95 47 14 

HOTA : EI total puede no corresponder a la suma de los parclales por redondeo. 
UU.OO : Unldades ovlnas (1 bovlno = 6 cabezas) 
UU.AA : Unldades agropecuarlas. 
FUENTE: tHE - Censo Agropecuarlo de 1984. 
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CUADRO N° 7.38 : POBLACION PECUARIA DELALTIPLANO BOLIVIANO POR ESPECIE, EN LOSANOS 1980• 1988 
(En Miles) 

ESPECIE 

BOVINOS 
Alt. Norte 

* Alt. Cent. 

OV/NOS 
Alt. Norte 

* Alt. Cent. 

PORC/NOS 
Alt. Norte 

* Alt. Cent. 

1980 

I 1981 1982 1983 1984 

I 
1985 [~ I 1987 I 1988 

I I I I 

109.3 112.4 115.8 126.7 107.5 108.5 108.5 109.5 111.0 
111.0 114.7 111.1 112.6 83.9 85.0 85.9 86.9 88.3 
220.3 227.1 226.9 239.3 191.4 193.5 194.4 196.4 199.3 

I 
990.7 1019.8 1051.0 1216.6 782.9 762.2 785.3 811.1 841.6 

3153.8 3264.3 3444.0 3969.0 2421.3 2529.4 2634.1 2718.2 2820.4 
4144.5 4284.1 4495.0 5185.6 3204.2 3291.6 3419.4 3529.3 3662.0 

I 
75.1 76.2 79.0 117.2 82.5 79.9 80.2 84.0 87.5 
97.1 98.4 100.5 122.3 81.6 84.2 89.3 97.0 105.1 

172.2 174.6 179.5 239.5 164.1 164.1 169.5 181.0 192.6 

305.2 307.5 311.0 301.1 240.7 240.0 242.8 246.2 250.1 
903.6 922.4 938.8 902.6 608.3 608.0 616.0 629.0 644.8 

1208.8 1229.9 1249.8 1203.7 849.0 848.0 858.8 875.2 894.9 

56.8 57.6 59.7 63.3 55.5 54.3 54.1 54.1 54.5 
150.1 153.7 159.3 152.2 97.4 90.8 91.1 92.1 93.5 
206.9 211.3 219.0 215.5 152.9 145.1 145.2 146.2 148.0 

5952.62 6127.11 6370.18 7083.63 4561.59 4642.38 4787.34 4928.10 5096.79-
FUENTE : D/recc/on Nac/ona/ de Estadist/cas sector/ales (MACA). 
(*) : Departamentos de La Paz y Oruro. 
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CUADRO NO 7.39 : SECTOR PERUANO • VALOR BRUTO DE PRODUCCION PECUARIA (Y. B. P.) • (1IlIIones de Soles 1979) 

PRODUCCION 
PECUARIA 

1978/1979 1 1979/1980 1 1980/1981 1 1981/1982 11982/1983 11983/1984 1 1984/1985 1 1985/1986 11986/1987 1 1987/1988 1 1988/1989 

15370.816465.016922.916141.014772.513298.419548.317500.715850.513691.0 

1831.8 1880.4 2258.6 2659.6 3044.4 1734.4 1958.6 2188.9 2278.0 2105.0 2139.0 

1413.7 1600.2 1735.6 1807.4 2339.2 1220.2 1437.8 1631.1 1648.3 1575.9 1606.0 

329.5 334.0 364.2 453.8 538.2 405.9 445.6 467.6 509.6 494.1 500.7 

119.0 115.4 115.4 119.2 137.8 106.6 141.7 148.1 151.2 144.4 130.3 

416.7 274.9 415.3 446.9 249.4 293.8 349.2 350.9 415.9 439.6 441.7 

91.1 54.7 74.1 85.8 83.3 92.7 108.6 112.5 132.2 136.4 146.5 

13646.5 

122.5 253.8 291.4 300.4 124.9 253.3 313.5 303.8 304.2 311.4 319.5 

1567.2 1620.7 1711.9 1768.0 1550.4 1353.8 1437.6 1445.6 1452.4 1470.1 155.1 

FIBRA ALPACA 1934.9 2047.9 2270.6 2348.6 2350.2 2471.1 2678.0 2779.8 2943.7 3067.8 3109.2 

FIBRALLAMA 103.7 114.8 110.8 114.3 116.6 113.1 120.7 126.0 126.6 127.7 127.7 

55.7 38.0 49.2 56.1 64.0 59.2 62.9 63.1 69.1 73.6 76.3 

1458.9 1096.6 1490.2 1767.9 2557.6 1340.7 1276.8 1624.5 1756.5 1623.4 1654.6 

~~~;~>... .511:#M~2'M<~5$.3 .··~'i~1 .. '551>(2 .~a$9.5 ..}t:I34.~;jJ$.8l)lM) ~t4.~ .··.·> .•.•...•. $442.•.....·.·. 

·~"'9:T'@i<IM~;~) "<1'~:~ .AA$3;2§~t¢;1~~\(·$~,~..4M:1;~M~IM/}$j~5,~Y~W}<A~;~} 

Itl~t~f 65.0 65.2 75.5 83.3 93.1 83.3 70.3 76.9 80.6 78.4 73.2 

FUENTE : Mtntsterto de Agrtcultura • Peru.
 
(*) : 1 $US (1980) =24,52 $b; 1 $US (1980) =1,06 $US Nov. 1991.
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CUADRO N° 7.40 : ESTIMACION DELVALOR BRUTO DE LA PRODUCCION PECUARIA (Carne) ENEL ALT. BOUVIANO 
(",IIIones de $b. de Enero de 1987) 

ESPECIE 1980 1981 1988 

BOVINOS I 
Alt. Norte 

* Alt. Cent. 

LLAMAS I
 
Alt. Norte 

* Alt. Cent. 

ALPACAS I 
Alt. Norte 

* Alt. Cent. 

-

4.5 
4.3 
8.7 

4.6 
4.4 
9.0 

4.7 
4.3 
9.0 

6.6 
8.6 
15.2 

3.8 
3.4 
7.2 

3.9 
3.5 
7.4 

4.0 
3.6 
7.6 

4.1 
3.7 
7.8 

4.1 
3.7 
7.9 

1.8 
7.7 
9.5 

1.8 
8.0 
9.7 

1.7 
7.6 
9.3 

2.1 
7.9 
10.1 

1.0 
2.8 
3.9 

1.0 
3.9 
5.0 

1.1 
5.3 
6.3 

1.2 
6.0 
7.1 

1.3 
6.5 
7.7 

3.3 
4.0 
7.3 

3.4 
4.0 
7.4 

3.0 
3.6 
6,7 

3.3 
3.0 
6.4 

2.3 
2.1 
4.4 

2.7 
2.4 
5.1 

3.0 
2.6 
5.6 

3.4 
3.1 
6.5 

3.8 
3.6 
7.4 

0.4 
0.9 
1.3 

0.4 
0.9 
1.3 

0.5 
1.6 
2.1 

0.8 
3.5 
4.4 

0.2 
0.5 
0.7 

0.2 
0.5 
0.8 

0.3 
0.6 
0.9 

0.3 
0.6 
0.9 

0.3 
0.7 
1.0 

0.1 
0.2 
0.2 

0.1 
0.2 
0.2 

0.1 
0.2 
0.2 

0.2 
0.8 
1.0 

0.1 
0.1 
0.2 

0.1 
0.1 
0.1 

0.1 
0.1 
0.1 

0,2 
0.1 
0.3 

0.1 
0.1 
0.2 

27.0 27.6 27.3 37.0 16.3 18.4 20.5 22.5 24.2 

FUENTE 
(*) 

: D/recc/on Nac/onal de Estadist/cas sectorlales (MACA). 
: Departamentos de La Paz y Oruro. 
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CUADRO NO 7.41 : ALTIPLANO BOLIVIANO· VALOR BRUTO DELA PRODUCCION AGRICOLA Y GANADERA , 1980·88 (Mils de SUS de fines de 1991) 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

AGRICULTURA 73.9 78.0 77.4 29.2 73.5 98.4 83.1 90.2 91.5 66.8 44.7 rtz 

GANADERIA 15.8 16.1 16.0 21.6 9.5 10.8 12.0 13.2 14.2 

NOTA : Tasas de conversl6n: Agrlcultura: 1$US = 210 $b de 1980; Ganaderla: 1$US = 1,71 Ss. de 1987. 
FUENTE : Cuadros 7.24 y 7.35. 
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CUADRO N° 7.42 : DISTRIBUCION DE LA COBERTURA ARBUSTIVA (THOLARES) DE BOSQUES (QUENOALES) EN EL COMPLEJO TOPS 

TlPO SUB CUENCA TOTAL 

RAMIS HUANCAN SUCHEZ COATA ILAVE TlTICACA ALTO 
DESAGUADERO 

MAURI MEDIO 
DESAGUADERO 

POOPO 
JALALLES 

DENSO ... ... ... ... 3072 3379 38092 17510 87704 99992 249749 

ARBUSTOS 
(THOLARES) 

RALO 

SUBTOtAL 

... 

.,. .:': 

,:\ 

..

•...:.....•, ,") 
<: .: 

''''<,",.. 

..: 

..

_. 

... 

_.. 

2304 1229 

,JJX,,!~ 
",,,,~,v, .,< 

':""" ....',.> 

..••••••••• 

. :".., 

.:•• 

: 

.-. 

3~2' 
.•..:: 

51609 

« ? 
w""', -; 

74956 696871 

;9l5863eeL 

:.:•••••••••••••••••.. :••••••••• ·7•••••.•'" .( 

826969 

< 
.1076118 

. "\ " . 

BOSQUES 
(QUENOALES) 1382 _.. .-. _.. .. ... ... 29951 _.. 63897 95230 

FUENTE: Mapa eobertura y usa actual de la tierra del Sistema T.D.P.S, CUMAT· Consorelo Inteesa· CNR· AlC Progefti, 1992. 
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IFig.:7.1 I 

ISUbregi6n Punc: USC de la tierra - 19891 

Protecci6n 
1.728.1 OOHas • 35,43% 

Pastos 
Lago Titicaca 

Sector Peruano 
2.379.600 Has - 48,79 % 

527.700 Has -10,82% 

Cultivos en Limpio 242.100 Has - 4,96% 
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IFig.:7.21 

SUbregi6n Puna: Eval. de las Sup. Tot. sembradas en las Campaflas Agrfcalas, 1962/63a 1990/1991 
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IFig.: 7.31 
Subregi6n Puno : Evo!. de las Areas Tot. Semb. y Cos. en las Campanas Agric. de 1978/79 a 1990/91 
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Sub Region Puno - Altiplano - Cedula tipica de cultivo sembrado 
(Promedio de carnparias 78/79 a 90/91 ) 

(11,1%) 

Canahua ( 

Avena Forrajera 

Cebada Forrajera II11IIIIII 

CebadaGr.Quinua-Avena 

Otros
Arveja Gr. 

(4,1%)\(5,4%) 
Papa4,4%) 

(32,4%) 
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Subregi6n de Puna: Cebada Gr. - Eva!. de la Sup. cultivada (Ha) y de la Prod. (TM), 1955a 1990 
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IFig.7.71 

Subregi6n de Puna: Quinua - Eva!. de laSup. cultivada (Ha) y de la Prod. (TM), 1955a 1990 
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IFig. 7.81 
Subregi6n de Puno : Avena Fr. - Evol. de la Sup. cultivada (Ha) y de la Prod. (TM), 1970 a 1990
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SUbregi6n de Puna : Canahua. - Evol. de la Sup . cultivada (Ha) y de la Prod. (TM) I 1964 a 1990 
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IFig. 7.11 I 
Subregi6n de Puno : oca, - Evo!. de la Sup. cultivada (Ha) y de la Prod. (TM), 1964 a 1990 
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Subregi6n de Puna :Haba Gr. Sec.- Evol. de la Sup. cultivada (Ha) y de la Prod. (TM), 1962 a 1990 
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Distribucion porcentual de la Sup. cultivada (Altiplano Norte La paz) 1980/81 a 1990/91 
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IFi9.: 7.14 1 

Distribuci6n porcentual de la Sup. cultivada (Altiplano Central - La paz) 1980/81 a 1990/91 
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IFi9.: 7.15 1 

Distribuci6n porcentual de la Sup. cultivada (Altiplano Central Orura) 1980/81 a 1990/91 
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IFiQ.:7.16 I 

Altiplano Boliviano - Distribuci6n proporcional de las superficies cultivadas, por grupo de cultivos 

11980 - 1991 (Alt. Norte y Central) I 

V///AII ~//,,1Il ~ ~ "" 
60~--'---"""""'-

50 .-- -.--.-- 

~ IWdI r8%1 ~ WA WA WAI WA ~ IHHII I=FmI mtlI I .--,
40-n··-····..-·....-··..·--W~AI··-lWJ,~·-Wlll···l#i+II ..··1=J:.:I:t.:l:II-·~~-~·18888II 1l8888tI--·------·-l I I}::i:::::::] . 

Forraieras 

30-n----------... ·-1l'llllR IllB8lllIII ~~lEttElI· .. ~-ISll8llII-~-~~-------_m 1 I ~alizas 

20-n--- ------~-~~-~-~-B8888IIl 88888II~l8888II B8888IiIII 1888881 I I ~ 
Tuberculos 

10----- J IIllIlH
Cereales 

O--¥===== 
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 



,(\( (,(~;,( \,(,,()(l(,( ( (I( (t)('.( {< ('( ('('(i(\('('(\( (i('( ('( «,('( « ( 

IFi9.: 7" 17 1
 

Depto de La Paz - Evoluci6n de la Superficie cultivada, 6 cultivos 1970/91 (Ha) 
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IFig.: 7.18 1 

Depto. de Oruro - Evoluci6n de la Superficie cultivada, 6 cultivos 1970/91 (Ha) 
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IFig.: 7.19 I 
Depta. de La paz- Cebada G., Eva!. de la Sup. cultivada (Ha) y de la Prod. (Tan),1970/91 
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fig.: 7.20 1 

Depto de la paz - Quinua, Evolucion de la Sup. cultivada (Ha) y de la Prod.(Toneladas),1970/91 
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IFig.: 7.21 I 
. Depto. de La paz - Papa, *Evol. de la Prod. (Ton) y de la Sup. cultivada (Ha), 1970/91 
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IFig.: 7.221 
Depto. de La paz - Haba Verde,*Evol. de la Prod.(Ton) y de la Sup. cultivada (Ha),1970/91 
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IFig.: 7.23 1 , I 

Depto de La paz - Cebada F., Evol de la Prod. (Ton) y de la Sup. cultivada (Ha), 1070/91 
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IFig.: 7.24 1.----- - --, 
"------- I Depto. de La paz - Alfalfa, Evol de la Prod. (Ton) y de la Sup. cultivada (Ha), 1970/91 I 
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Depto. de Oruro- Cebada Gr. Evol, de fa Sup. cultivada (Ha) y de la Prod. (Ton),1970/91 
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IFig.: 7.26 1 

Depto. de Oruro - Oulnua, Evo!. de la Sup. cultivada (Ha) y de la Prod. (Ton),1970/91 
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I Fig.: 7.27 1 

Depto. de Crura - Papa, Eva!. de la Prod. (Ton) y de la Sup. cultivada (Ha), 1970/91 
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I Fig.: 7.28 1 

Depto. de Oruro - Haba, Evol, de la Prod. (Ton) y de la Sup. cultivada (Ha), 1970/91 
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IFig.: 7.29 1 

Depto de Oruro - Cebada F., Evo!. de la Prod.(Ton) y de la Sup. cultivada (Ha), 1970/91 
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IFig.: 7.30 I 
Depto. de Oruro - Alfalfa, Evol de la Prod.(Ton) y de la Sup. cultivada (Ha),1970/91 
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Subregion Puna: Distribuci6n de la Superficie casechada (Ha), 1979 a 1990
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Depto. de Puno : Evolucion de la Poblacion Pecuaria - 1964a 1991 
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Depto. de Puno : Evolucion de la Poblacion Pecuaria - 1964 a 1991 

en 
rn 
N 
CD .c 
rn o 

A--A 
/.JJJ:.."~ 

,~,JI;. 

~./ '....... ~- -.
/ .--.-. \

\ 

t -i f 
i f 

"=\aH02J/:=O"'3-a::::::;;:.~~ ... - .iii. 

\ 
.... \~ ~- '~" 
/ \, _ ...d.. / ~ r-<' ', w_.d ..-=..-3-. '" =..g-,.••.·a-B···E--':]

\ / t-' =...=...~ ~ 

\.Ii.. \ ,~ 
.-~ 

600000-1.&. 

1964196519661967196819691970197119721973197419751976197719781979198019811982198319841985198€M9871988198919901991 

Anos 

--Vacuno 
...-8-.. 

Llama 
~ 

Porcino 
-A
Ave 



( ,( ( ( ( ( ( ( 

IFi9.: 7.33 A I 

Subregi6n Puna: Eva!. de la praducci6n de carne de las principales especies-1964 a 1989 

-;f--+,,,.+--++.... 

y ..+--r-._+ 
/ ~III 

.~-
l\3 

+-----+.'::- • • • '.a5 
~ i\ +'//c: 
o ~....* \\-~ I /

/t '<,"X.~._.~._......,.;.,...... 
.~ 

+
\\\~ V

-,,", 
-, 

~....~....~.•.•.~ 
, ~\ 

\ ~ ?"E ,7l;;; .-, ..-" = ,_.-""...= .. 
.~<". j =.-.~ ...~ =...."" 
=...."" ...-"C.... .. A .. 

1~1~1~1~1~1%91~1~11~1~31~1~1~19nl~1~1~1~1~1~1~1~51~1~1~ 1~9 

Anos 

~ 

Vacuna 
-4
Ovina 
...* ...
 
Alpaca 



•••••

c 

: ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 

IFi9.: 7.33 B I 

Subregi6n Puna : Evol. de la producci6n de carne de las principales especies-1964 a 1989 

x *--7< 

~ ...LT..B ....:o:J_..~....a "!' -1<' \
 
"\. 2]" ····S···r:::J····+.;l
 . =\ 

(
'\ / 

\ \ \ ~->< 
~..~.~....~ \ \ 

Ul \ \
ttl \ \
CJ 
.~ \ I /
Q) . \\! \

'X d ~'. 

~ ±J.... X 
! 

b / ?1.... ..'S] 

~ 
GJ

. 

"''.-,~_21/~ j't: 
.... /
-'+i 

......A;..... 

... ..~/ 
-, ~ ..&:.. 

.&" 

1964 1965196619671968196919701971 197219731974197519761977197819791980 1981 19821983 198419851986 198719881989 

Anos 

...;::]... 

Llama 
~ 

Porcino 

Ave 



( ( ( ( ( ( ( ~ , 

Fig.: 7.34 A I 

Subregi6n Puno : Evo!. de la producci6n de Otros productos pecuarios -1964a 1989 
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Subregi6n Puno: Valor Bruto de la Producci6n Pecuaria (a precios constantes de 1979) 
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Altiplano Boliviano - Evolucion del valor bruto de la Produccion agricola ,1980/91 Y carne 1980/88 

80
 

70
 

"J) 
J) 6 
s 
5 
J 50 
J) 
:J 

;Q 4' _ _ ----- --.-••------ --..-----.--..----- - - M""" 

~ 

---..----_ _ _._.. ,.. ···..·······..·· ou..· _·.._ ..·..·· ·..__·..·· · ··-- --- - ------ -- ~~.~ ~ --.---.__..- ---- ~ _.-~..-------- --..- ..-- -~.._-_ --- -- --

f---_ ..- } 

------._-......_--------_..._--------------1-------_.._._---_._....._ .. .. ~... . ..__..._.__ 

-- - -.., ------ -- --.- ---- --- ·..·.. ··"' ·_·· 0010_ .._ .._.__ _ - _ ..-_••_._••_ - -_ - •••

-··-·-----··--·-··--------·---·---·---------···--··..-.- ---------------.---..------..- .. -.---.--..-..- -.-.-- ---- --.-..--- - ----- -- -.--

3' t--t---.-

100 I I 

==-====--~~-=--=--~~~-==-=--=-=-
o I I iii I I I I I I i I 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
Anos

1-- Agricultura -- Ganaderia I 

I 



8. SERVICIOS DE APOYO A LA PRODUCCION 

8.1 INVESTIGACION Y EXTENSION AGROPECUARIA 

Salvo esfuerzos muy esporadicos y poco significativos, los 
programas de investigacion, promocion y extension 
agropecuaria llevados a cabo en el area de estudio en los 
ultimos anos no han side implementados en forma efectiva y 
permanente. En consecuencia, las actividades (tanto 
agricolas como pecuarias) vienen desarrollandose con 

'tecnicas culturales y de crianza tradicionales, y con 
reducido uso de insumos tecnologicos, 10 cual no permite 
conseguir incrementos significativos en la pr'oducc i.o n y 
productividad. 

Los departamentos tecnicos de MACA (en Bolivia) y del 
Ministerio de Agricul tura (en el Peru) p.rac t i.c amen t e no 
estan representados en el area rural del altiplano. Solo 
actuan en forma muy puntual y especifica entidades 
especializadas como lBTA, SEMTA, lNlAA Y las ONG's. Se deben 
resaltar los trabajos de investigacion que se vienen 
realizando en los Centros de lnvestigacion de Tahuaco, La 
Raya, Salcedo, e lllpa a cargo del lNlAA-Subregion Puno en 
el sector peruano y en Patacamaya y Caracollo (CADEA) en el 
sector boliviano, en donde existen avances sobre nuevas 
variedades de quinua, papa y avena entre otros cultivos, asi 
como en aspectos pecuarios. 

El " v a cio" estatal en cuanto a fomento agropecuario se ha 
compensado en los ultimos anos parcialmente, ante la fase de 
desactivacion que tienen los programas estatales, con 
proyectos de c i.er t.a envergadura (como los Programas de 
Autodesarrollo Campesino: PAC Oruro y PAC La Paz en el 
sector boliviano, y el Proyecto Pampa en el sector peruano, 
ambos con apoyo de la CEE) y muchas ONG's que promocionan y 
desarrollan aspectos especificos de la produccion 
al t.Lp Lan Lc a sin lograrse una p Lan i f Lc ac Lon coherente de 
dichas participaciones. 

La cons i de r ac Lon de la imperiosa necesidad de tender al 
mejoramiento de los niveles tecnologicos dentro de estas 
actividades como medida base para elevar los estandards de 
vida de la poblacion rural y evitar, en la medida de 10 
posible, el abandono de las tierras (migracion) y el 
despoblamiento de la region ha sido tomada en cuenta por los 
diferentesorganismos publicos (a nivel central y regional) 
en la elaboracion de los planes de desarrollo, tanto para el 
sector peruano como para el boliviano. 

Asi, se ha identificado un considerable numero de proyectos 
de inversion donde figuran tales planes y que, dentro de su 
contenido y propuestas, incluyen programas especificos de 

DlAG SOC-ECO 8-1 



investigaci6n, promOC10n y capacitaci6n de los agricultores 
de la zona, pero que sin embargo no se han implementado 
efectivamente. 

8.2 MERCADO, COMERCIALIZACION Y PRECIOS DE PRODUCTOS AGRICOLAS 

La comercializaci6n de los productos agricolas en el area 
del proyecto, se realiza bajo dos modalidades tipicas: una, 
en el ambito rural, a traves de las ferias (0 k'atos), las 
que se realizan en general semanalmente, y la otra, que se 
lleva a cabo tradicionalmente en los centros urbanos, a 
traves de los mercados de abastos y algunas ferias anuales. 

En el caso del sector peruano, ademas de la comercializaci6n 
en las ferias, los productos como la papa, fluyen en epocas 
de cosecha, de los centros de producci6n hacia las ciudades 
de Puno, Juliaca, Yunguyo e llave, y hacia centros urbanos 
extra-regionales, como Moquegua, 110 y Arequipa. La quinua, 
por 10 general, es concentrada para su comercializaci6n en 
Juliaca, desde donde se distribuye posteriormente a las 
ciudades de Cuzco, Arequipa, y Lima. 

La deficiencia en materia de infraestructura de 
almacenamiento (dep6si tos, silos, etc. ) para el 
almacenamiento de los excedentes en condiciones adecuadas, 
constituye una seria limitaci6n a la producci6n agricola del 
area. En efecto, en las comunidades, el almacenamiento de 
papa, chuno, oca, etc.,se lleva a cabo en pequenas 
habitaciones de adobe con techo de paja, mientras la quinua 
se almacena bajo esteras, en trojes de forma circular. Los 
productos finales derivados de la cosecha de quinua, habas, 
cebada grana y avena, generalm~nte son embolsados en sacos 
de lana de ovino 0 de polipropileno. La cebada y avena 
forrajera son conservadas en forma de heno, tramandose sus 
tallos gruesos a manera de techo ados aguas (parvas), para 
evitar de penetracion de las aguas de lluvia. 

En el transporte de productos a las ferias semanales, muy 
ocasionalmente se utilizan vehiculos motorizados, 
procediendose por 10 general a la utilizaci6n del carguio 
humane y a lomo de bestia. 

Los productos de origen extra-regional que llegan a estas 
ferias (productos industriales y alimenticios, tales como ~ 

frutas, verduras, etc), generalmente son transportados en 
camiones 0 camionetas y, debido a las malas condiciones de 
la infraestructura vial, sufren graves deterioros en el 
trayecto, reduciendose su valor. Esto es especialmente 
evidente en la temporada de lluvias (diciembre a marzo). 
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En terminos generales, el ferrocarril es poco utilizado para 
la movilizacion de carga de bienes de consumo hacia y desde 
la region, a pesar de .constituir un transporte 
considerablemente mas economico que el carretero.-
La clasificacion y normalizacion de los productos no obedece 
a normas tecnicas y se han establecido atendiendo a los usos 
y costumbres de las zonas. Asi, por ejemplo, productos como 
la papa se comercializan en base a la clasificacion 
tradicional (de primera, de segunda y para semilla), y en el 
caso de la quinua, se reduce ados tipos (lavada y sin 
lavar); fluctuando los precios para cada caso concreto.- En muchos casos, los comerciantes mayoristas y minoristas de 
algunos centros poblados obtienen creditos, en determinadas 
condiciones, para la adquisicion de productos de abarroteria 
(harina,fideos,etc) de distribuidores mayoristas- (rescatistas), con compromisos de pago generalmente a corto 
plazo 0 con la produccion. 

Existen diversos canales de comercializaci6n , que difieren 
para cada tipo de productor (pequeno, mediano 0 grande), de 
intermediar io (comerciantes minor istas, mayor istas y grandes 
distribuidores), centro de consumo (centros poblados rurales 
o urbanos 0 ciudades localizadas en otros departamentos), y 
lugar de modalidad de comer c i a Ld zac i.on (k ' atos, ferias 

1,-"	 
anuales, mercados de abastos urbanos, directamente al 
consumidor 0 a comerciantes mayoristas). 

Con relacion al flujo de productos a la reglon, los 
productos que ingresan procedentes de Arequipa, Cuzco, y 
Tacna en el sector peruano y de La Paz y Cochabamba en el-

1,-"	 sector boliviano, son fundamentalmente frutas, verduras, 
azucar, huevos, harina, aji, te, chocolate, y en general 
viveres de abarroteria, ademas de maquinaria, equipos, 
artefactos para el hogar y oficina. Las frutas, 
especialmente naranjas, provienen de las zonas bajas. 

En los Ii Ltimos afios no se han realizado investigaciones 
detalladas respecto a la comercializacion de productos 
agricolas. Por esta razon, se ha empleado como referencia el 
estudio realizado por el Plan COPESCO en Peru (1974), donde 
se definen cuatro tipos de mercados en el eje Juliaca 
Desaguadero: 

a)	 Los q I atos, donde concurren comuneros (productores) como 
ofertantes de productos agropecuarios y los 
intermediarios (rescatistas) que compran productos a 
bajos precios; 
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b)	 Las ferias semanales, concurren tanto productores como 
un primer nivel de los intermediarios, fungiendo de 
productores; 

c)	 Las ferias dominicales, acentuadas en ciudades como 
Ilave, Acora, Juli, Pomata y Yunguyo; y 

d)	 Las ferias anuales (11 en total) que se realizan en 
centros poblados 0 comunidades campesinas (destacando 
Juliaca, Azangaro, Ayaviri, y Santa Rosa entre las 
principales d~ la subregi6n Puno). 

Los volumenes de comercializaci6n de productos agricolas en 
cada uno de estos mercados que existian en el eje Juliaca
Desaguadero se muestran en el Cuadro 8-1. 

La papa es el producto de mayor comercializaci6n, y su 
proyecci6n del volumen anual er.a superior a 10 reportado por 
el Ministerio de Agricultura para 1982. Aun con las 
discrepancias en las cifras, se observan altos volumenes de 
produccion provenientes de las Comunidades Campesinas. 

La oca, habas y cebada grano superaban (Cuadro 8-1), en la 
proyecci6n anual, las 15 mil TM, mientras la cebolla 
bordeaba las 7 milTM. El Ministerio de Agricultura (1982), 
reportaba un volumen de comercializaci6n de cebolla de 4 mil 
TM,	 en habas (en verde y grana seco) un total de 7 mil TMi 
mientras la oca superaba las 20 mil TM. Asimismo, se 
reportaban otros cultivos como olluco, mashua, arveja (verde 
y granos secos), tarhui, centeno y canihua que si bien no 
ten ian los volumenes de comercializaci6n de la papa, son 
cultivos con regularidad anual en su producci6n. 

Los productos adqu~ridos por los comuneros y no producidos 
en Puno (Cuadro 8-2), con alto volumen de ventas eran, en 
1974, los fruticolasi ademas existian varias hortalizas como 
el tomate, lechuga, zanahoria, ajo, repollo, y cebolla que 
en conjunto hacian una p royeoc i.cn anual, superando las 
1.200TM vendidas. Esta informaci6n ha side confirmada por 
los estudios sobre nutrici6n realizados por el PISA, (1989), 
en La Comunidad Campesina de' Apopata, donde la cebolla, 
zanahoria, habas secas; aji, oregano y ajo, en conjunto, 
aportan con 4.37 grs. a la Unidad de Consumo Adulto(UCA) en 
promedio diar io, siendo considerados como alimentos 
foraneos. 

Entre el productor y el consumidor hay varios pasajes que 
recargan el precio final con los beneficios de todos los 
intermediarios, y el campesino es el que menos e s t a en 
condiciones de influir sobre el precio que Le paga el 
rescatista. En el caso del sector boliviano, un estudio 
"Investigaci6n de mercados y comercializaci6n de cultivos 
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andinos", preparado para el proyecto de r iego y drenaj e 
Junthuta en el Departamento de Oruro (Cordeor, URH, Proyecto 
Bol 86/023 - PNUDi Oruro, agosto de 1990) proporciona una 
descripci6n interesante de los circuitos de comercializaci6n 
de varios productos sugiriendo de paso que el mime r o de 
personas activas en la intermediaci6n puede estar aumentando 
tambien como efecto de crisis ocupacional que empuja mas 
gente a introducirse en esos circuitos ya bastante extensos. 
El estudio menciona incidentalmente, en la page 31, que en 
las ferias rurales "se observan procedimientos muy precarios 
de pesaje y empaque de los productos, favoreciendo en mayor 
grado a intermediarios y/o mayoristas, que tienen el aprecio 
y la colaboraci6n de las escasas autoridades del lugar. 
Ante este panorama adverso y del todo desfavorable, algunos 
productores optan, sobre todo en epocas de oferta masiva, 
por utilizar el trueque como el recurso menos oneroso que 
les permita asegurar un retorno razonable". En efecto, el 
trueque, si se quiere ver retrospectivamente desde el punto 
de vista de la economia monetar ia, permi te por 10 menos 
evaluar y comparar la utilidad reciproca de los bienes 
trocados. Del mismo estudio se reproducen seguidamente para 
algunos productos la diferencia entre precios recibidos por 
el productor y el precio pagado por el consumidor final 
(Bs/qq), que no necesitan comentarios. 

Papa Quinua Cebolla Zanahoria Haba 

Precio 
pagado al 
productor 

12 50 11 12 14 

Precio 
pagado por 
consumidor 

final 

24 100 18 20 24 

Aumento % 100 100 64 67 71 

8.3 MERCADO, COMERCIALIZACION Y PRECIOS DE PRODUCTOS PECUARIOS 

La comercializaci6n de los productos pecuarios en el area 
del sistema T.D.P.S., t.amb i.e n se realiza bajo dos 
modalidades tipicas: una, en el ambito rural, a traves de 
las ferias (0 k'atos), las que se realizan semanalmente, y 
la otra,que se lleva a cabo tradicionalmente en los centros 
urbanos, a t r aves de los mercados de abastos y algunas 
ferias anuales. 

DIAG SOC-ECO 8-5 



Las ferias agropecuarias que se realizan por ejemplo en 
Juliaca, Santa Rosa, Ayaviri y Azangaro en el sector peruano 
y Oruro en el sector boliviano( son muy importantes; ya que 
se aprovechan para mostrar los avances de los criadores y 
los productores, realizandose tambien transacciones 
comerciales a nivel de animales de reproduccion. 

La venta de ganado en pie en las fer ias semanales es 
significativo, porque abastece a los mercados extra
regionales, y se hace generalmente del ganado procedente del 
engorde en pequena escala (pequenos productores) para 
renovar el hato, 0 modificar su compos Lc i.on , El ganado 
menor, en particular los ovinos, se venden por 10 general 
faenados, ya sea en ferias locales 0 ya sea en las ciudades, 
evitando asi algunos pasajes de intermediarios. 

En 10 referente al ganado que se comercializa en tales 
ferias, su arreo se inicia desde muy tempranas horas 0 desde 
el dia anterior,segun la longitud de los recorridos a 
efectuar. 

El ganado vacuno y ovino que se adquiere es transportado a 
los centros de consumo (Arequipa, Tacna, y Lima en Peru, 0 
La Paz y Oruro en Bolivia), por comerciantes especializados 
en este tipo de actividad mercantil, ya sea en pie 
generalmente 0 en forma· de carcasa, debidamente 
acondicionada segun el caso. 

El transporte de ganado en pie hacia los centros de consumo, 
se realiza preferentemente por carretera y solo muy 
esporadicamente se hace en ferrocarril, en caso de estar 
disponible. 

El comercio de ganado alpacuno, principalmente en Peru, se 
hace en forma de carcasa, transportandose en vehiculos que 
en muchos casos estan deficientemente acondicionados 
(camiones y camionetas) con destino a las localidades de 
consumo (como Cuzco, y a Arequipa en el caso del Peru). El 
mercadeo de este ganado en pie ,asi como el de ovinos en 
muchos casos es selectivo y realizado por compradores 
exclusivos. 

En Bolivia y en Peru, las poblaciones urbanas por 10 general 
desprecian la carne de camelidos por razones higienicas y 
culturales. De hecho la carne de camelidos se vende con otra 
denominacion 0 mezclada en los embutidos, etc. Una 
experiencia se e s t a llevando a cabo en la zona de Turco 
(Departamento de Oruro) a traves de la construccion de un 
pequeno y moderno matadero en el que se faena con 
condiciones de higiene normales, bajo control sanitario y 
eso para mejorar la imagen de la carne de camelidos en los 
centros urbanos (La Paz, Oruro). Cabe destacar el potencial 
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de exportaci6n que tendria esta carne por su bajo contenido 
de grasa. 

En los fi Ltimos afios no se han realizado investigaciones 
detalladas respecto a la comercializaci6n de productos 
pecuarios. Por esta r azon , similarmente como en el caso 
agricola, se ha empleado como referencia el estudio 
realizado por el Plan COPESCO en Peru (1974), donde se 
definen los cuatro tipos de mercados anteriormente indicados 
en el eje Juliaca - Desaguadero. 

Los productos pecuarios producidos en las comunidades, 
(Cuadro 8-3) comercializados en mayor numero en 1974 eran 
los vacunos. Esto es producto de las ventas en pie 
realizadas a los intermediarios para ser vendidos en Lima y 
Arequipa. El bajo numero de ovinos se deberia a la venta 
esporadica de animales en pie, siendo la oferta de carne de 
ovino mayor pues estos animales son sacrificados para su 
venta por el mismo comunero. Esto tambien fue corroborado 
por PISA, (1986-87). 

Las estadisticas agropecuarias de 1980 y 1982 (Min. de 
Agricultura), reportaban una poblacion de aves de 273 y 391 
mil, con un incremento del 69 por ciento. La venta fue de 
238 y 362 mil unidades, respectivamente, indicando que cada 
ano, ocurria una saca del 80 a 90 por ciento de la poblacion 
reponiendose, con incrementos del 10 al 20 por ciento, la 
pob l ac Lon de base, la cual no era comercializada en su 
totalidad. 

El comercio de la lana de ovino V la fibra de alpaca, se 
realiza principalmente en centros de acopio , los que se 
ubican por ejemplo en las localidades de Huacullani, 
Pizacoma, Ayaviri, Macusani, Nunoa, Huancane, Cojata y otras 
en el sector peruano, y por comisionistas de firmas extra
regionales como Sarfaty, Mitchell y otras, los que son 
abastecedores de la industria textil nacional y de firmas 
extranjeras. Al nivel de las empresas que rescatan, 
seleccionan y venden al mercado interne e internacional 
existen 2 tipos: empresas privadas y cooperativas de 
productores. Sin embargo, en los ultimos anos, las empresas 
beneficiarias de la Reforma Agraria se han asociado en las 
centrales de empresas c ampe si.na s para comercializar su 
produccion de lana y fibra de alpaca; 10 que les ha 
permitido obtener mejores precios, defendiendose, de este 
modo, del monopolio especulativo de los grandes comerciantes 
tradicionales. Estas centrales de empresas campesinas 
ejercen aparentemente un efectivo control de las 
transacciones de lana, fibra de alpaca y ganado en pie que 
llevan a cabo las SAIS, CAPs, y medianos productores 
independientes a ella 0 asociados. En igual forma, sus 
ventas de ganado en las ferias anuales tambien se llevan a 
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cabo dentro de un esquema bien organizado. Tambien se debe 
resaltar la experiencia de CECOALP <Central de Cooperativas 
de Servicios Especiales Alpaqueras de Puno Limitada) la cual 
agrupa a 8 comunidades alpaqueras con 900 socios y que esta 
comercializando con exito la fibra de alpaca en el exterior. --../ 

En el altiplano, el autoconsumo en fibra de alpaca y llama 
es elevado para prendas, frazadas, etc. En las zonas 
alejadas del altiplano donde no concurren frecuentemente los 
rescatistas, existen tradiciones de telares y centros 
artesanales. Porestas razones, aparentemente se tienen 
bajos grade de esquila. 

La clasificacion de la lana de ovino y la fibra de alpaca, 
generalmente se rigen por normas de calidad establecidas por 
los acopiadores, productores e industriales. Sin embargo, 
aGn en este caso, los pequenos productores de las 
comunidades no realizan esta ope r ac Lon de pre-clasif .i c ac Lon . 

En el caso de empresas productoras de lana, estas cuentan 
con mejores y mayores facilidades de almacenamiento, que 
redundan en considerables beneficios , especialmente en 10 
relacionado con la comercializacion de la lana de ovino y 
fibra de alpaca. En efecto, la calidad y capacidad de sus 
almacenes les permiten mantener adecuadamente stocks de 
estos productos en espera de mejores condiciones de precios. 

Para el caso del sector boliviano, existe una distincion de 
tareas en la venta 0 compra de ganado: la de los bovinos y 
de las llamas es de competencia exclusiva del jefe de 
familia, aunque sea despues de consulta con su esposa sobre 
el precio; la de los ovinos, vivos 0 faenados, es incumben
cia femenina, a no ser que se trate de diez 0 mas cabezas. 
Asimismo la vent a de cueros, lana y queso y la de aves de 
corral y cuyes, compete a las mujeres. Tambien es responsa
bilidad femenina la compra 0 venta de un burro, previa con
sulta con el esposo; en el caso de mas animales, el encargo 
pasa a este. Los cerdos vivos son vendidos por la mujer, los 
faenados, por el hombre, previa consulta con su esposa. 

8.4 FERlAS EN EL MEDIO RURAL 

Las ferias juegan un rol preponderante para la 
comercializacion en el medio rural. 

A nivel rural, los productores acuden a las ferias en los 
que ofrecen sus productos a los paquefios comerciantes y 
acopiadores mayoristas que concurren a elIas con el fin de 
adquirirlos. Los productos ofrecidos por estos pequefios 
agricultores pertenecientes a comunidades y parcialidades 0 
independientes son basicamente : papa,chuno, quinua, oca, 
mashua,habas, etc, asi como ganado vacuno y ovino en pie, 
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cuando estos provienen de las areas circunlacustre e 
intermedia. Por su parte, los productores provenientes de 
las zonas altas y cordillerana, llevan al mercado ferial 
productos pecuarios, en forma de carcasas de ovino y de 
alpaca, lana de ovino, fibra de alpaca,charqui, chalona, 
etc .. 

Una vez puestos los productos en las feria 0 k'atos, los 
intermediarios intervienen en su comer c i a Ld zac i.on utilizando 
la modalidad de trueque por prDductos de otras regiones, y 
las operaciones de compra venta, en las que se utiliza el 
chutillo 0 romanita (balanzas). 

En muchos casos, las relaciones de amistad, parentesco y 
compadrazgo tienen gran importancia en la realizacion de las 
transacciones. Finalmente, las transacciones mayores por 
venta de papa, quinua, ganado en pie, lana de ovino,fibra de 
alpaca, se llevan a cabo in situ con comerciantes 
mayoristas. 

En estas ferias semanales, se comercializan productos 
(arroz, azucar, fideos,aceite,manteca,aji, sal,fosforos, 
zapatos, ropa,etc), produciendose un verdadero intercambio 
de productos entre el campo y la ciudad. Dentro de este 
esquema de comercializacion, los transportistas asumen el 
rol de habiles comerciantes, especulando con los productos 
en la medida en que se los permiten el volumen acopiado y la 
novedad del producto ofrecido, en muchos casos imponiendo 
precios de compra-venta caprichosos, en detrimento de los 
rubros de productos nativos. 

Una vez concluidas las operaciones comerciales en las ferias 
semanales, las cuales son riumerosas, los comerciantes 
retornan a las ciudades con los productos adquiridos para 
ofertarlos en elIas. Esta oferta se produce tanto en los 
centros urbanos regionales, como en los extra-regionales 
tales como Tacna, Arequipa, Cuzco, Moquegua, y Lima, y se 
orienta a los consumidores, 0 hacia los mercados minoristas 
y mayoristas y las industrias. 

8.5 CREDITO AGROPECUARIO 

El credito rural formal en el area del proyecto es muy 
limitado, inoportuno y selectivo. 

En el Sector Peruano, el monto de las colocaciones de la 
banca, tanto privada como estatal, ha venido creciendo en la 
subregion sostenidamente durante la decada pasada y la 
presente, siendo mas acelerado el ritmo de crecimiento de 
los creditos otorgados por la banca estatal de fomento hasta 
1989 en que comenzo a decaer el apoyo del Banco Agrario. Sin 
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embargo, en terminos reales este incremento ha sido mucho 
menos significativo, como consecuencia del fuerte proceso 
inflacionario que ha venido aquejando al Peru en general en 
los ultimos anos. 

Ha correspondido a la banca de fomento, el mayor volumen de 
colocaciones (mas del 90% del total - para el periodo 1984 
a 1988 -) " creditos que han estado orientados hacia los 
sectores productivos. 

Entre estos, las actividades agropecuarias han sido las de 
mayor porcentaje del monto total de las colocaciones que la 
banea estatal ha captado, como es 16gico suponer en una 
regi6n de tan marcada vocaci6n agricola yganadera. En 
efecto, las actividades de este sector han venido siendo 
favorecidas con aproximadamente el 88 % de los montos 
totales de las colocaciones estatales en el Departamento de 
Puno en el periodo' hasta 1988. 

Sin embargo, como consecuencia de la imposibilidad de 
cumplir con los requisitos exigidos para la obtenci6n de un 
prestamo, el sector mas numeroso del campesinado agrupado en 
comunidades y parcialidades, ha debido permanecer 
generalmente marginado del apoyo financiero estatal, 
concent.randoae prioritariamente tal apoyo en el sector 
empresarial, y fundamentalmente en el beneficiario de la 
Reforma Agraria. 

Adicionalmente, en caso de creditos al sector agropecuario, 
la complejidad de los tramites a cumplir es, frecuentemente, 
causa de la fal ta de oportunidad del financiamiento con 
relaci6n a los calendarios agricolas (siembra, labores 
culturales, y cosecha) programados por los productores del 
sector. 

Los prestamos de avio han representado aproximadamente el 
91% del monto total del financiamiento que el Banco Agrario 
ha ofrecido hasta 1988 a la subregi6n. 

El ariaLd s Ls de lao distribuci6n de los creditos para las 
actividades agropecuarias, a nivel regional, muestra que los 
prestamos a corto plazo (avio) constit.uyen el 95 % del 
numero total de operaciones aprobadas. 

A pesar del incremento constante y significativo de los 
esfuerzos que el Estado Peruano ha desplegado para prestar 
apoyo financiero a las activida"des productivas, el ntimero de 
beneficiarios no ha podido ampliarse significativamente, 
basicamente por la complejidad de los mecanismos 
burocraticos y la estrictez de los requisitos exigidos para 
el otorgamiento de los prestamos, todo 10 cual representa un 
serio oba t aou Lo en un medio en el que gran parte de la 
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poblacion posee tan serias limitaciones en materia de 
instruccion. 

Finalmente, la banca privada solo ha dirigido sus 
operaciones hacia las actividades comerciales, de menor 
riesgo que el credito agricola; otorgando prestamos cuyo 
monto total esta considerablemente por debajo de la 
c apt.ac i.on de recursos en depositos que estas entidades 
llevan a cabo en la region. 

Como el antiguo Banco Agrario del Peru fue desactivado en 
1992; para reemplazar sus actividades fueron creadas (por 
Decreto-Ley 25612) en Agosto de 1992 las Cajas Rurales de 
Ahorro y Credito (denominadas Caj as Rur a Les ) . Estas son 
empresas privadas (personas juridicas de derecho privado 
constituidas como sociedades anonimas), cuyo objeto social 
es realizar intermediacion financiera en apoyo a la 
actividad economica que se desarrolle exclusivamente en el 
ambito rural en donde operen. Funcionaran movilizando los 
recursos financieros de fuentes nacionales e internacionales 
y fomentando el ahorro, con miras a facilitar el acceso al 
credito de 'los agentes economicos que residen en el area de 
su influencia y mejorar asi el nivel de vida en el medio 
rural. 
Para el Sector Boliviano, la Encuesta MACA - AID de 1978 
revelo que solo el 2% de los entrevistados habian usado 
credito en ese ana y de ese grupo mas de 1/3 habia utilizado 
canales informales, como prestamistas, amigos, familiares, 
comerciantes. Los rescatistas hacen p r e s t.amo s con la 
condicion de ser los compradores de la cosecha; las tasas de 
interes son generalmente elevadas, perc son por 10 menos en 
parte compensadae ' por la oportunidad en la recepcion a 
tiempo de los fondos y/o insumos necesarios. 

El sistema formal de credito se dirige principalmente a 
empresarios grandes 0 medianos, que estan en condiciones de 
proporcionar alguna forma de garantia, 0 tal vez de apoyo 
politico. El simple campesino no tiene posibilidad de 
ofrecer garantias: la ley de· Reforma agraria prohibe la 
venta de las tierras 'adjudicadas, asi que, aun si el 
adjudicatario fuera dispuesto a entregar su titulo como 
garantia, el banco no podria utilizarlo para recuperar su 
credito. A esto se anade el problema cronico del sistema 
crediticio,agropecuario que es el incumplimiento por parte 
de los prestatarios, y no solamente los pequenos, cuando 
fuese que obtengan credito. 

Encuestas recientes han registrado que para los campesinos 
de los Andes, recibir 0 devolver credito monetario no es 
cosa facil, por estar su economia al limite del equilibrio. 
Segun las mismas encuestas cerca del 70% de los 
entrevistados deseaba obtener credito para actividades 
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productivas (inte~esante notar que la mitad preferiria 
recibirlo en bienes antes que en dinero); el restante 30% no 
sentia necesidad de credito. 

Los bancos de credito agricola dejaron practicamente de 
otorgar credito a los pequenos agricultores en la decada del 
80. La h i.per Ln f Lac Lon y el alto grado de morosidad no 
permitieron continuar con esa politica bancaria. Actualmente 
solo los proyectos y las, ONGs estan otorgando creditos, cada 
uno en forma diferente. 

El PAC ORURO distribuye credito en especie sin interes a 
grupos de tipo comunitario. Ademas, el PAC maneja un fondo 
rotatoriorenovable para las pequenas empresas, los 
almacenes comunitarios y la agricultura comercial 
comunitaria. 

El Banco Mundial y el FMI recomiendan no crear otra fuente 
de credito bajo la forma de un banco sino a traves de 
proyectos y ONG's. 
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CUADRO N° 8.1 : PRODUCTOS REGIONALES AGRICOLAS QUE CON CURREN AL EJE DE MERCADO JUUACA 
DESAGUADERO EN 17 Q'ATOS, 9 FERIAS SEMANALES, 4 DOMINICALES Y 4 ANUALES (t) 

PRODUCTO Q'ATO 
SEMANAL 

FERIA 
SEMANAL 

FERIA 
DOMINICAL 

FERIA 
ANUAL 

TOTAL 
COMERCIO 

Papa 

Churio 

Tunta 

Dca 

Habas 

Quinua 

Ceb. grano 

Trigo 

Cebolla 

198 

81 

-

31 

2 

30 

42 

-

-

384 

3430 

. 1164 

269 

219 

288 

204 

438 

-

85 

6097 

4603 

2181 

2 

302 

12 

412 

25 

5 

50 

7592 

51 

29 

1 

16 

10 

15 

19 

-

-

141 

8282 

3455 

272 

568 

312 

661 

524 

5 

135 

14214TOTAL 

NOTA: Laa trea prImer. columnaa son una proyecclon anual.
 
FUENTE: Elaborado en base a InformacIon del plan COPESCO-ORAMS VIII. 1974.
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CUADRO N° 8.2 : PRODUCTOS EXTRAREGIONALES AGRICOLAS QUE CONCURREN AL EJE DE MERCADO JUUACA 
DESAGUADERO EN 17 Q'ATOS,9 FERIASSEMANALES, 4 DOMINICALES Y 4 ANUALES (1974) 

PRODUCTO SEMANAL FERIA FERIA FERIA TOTAL 
SEMANAL DOMINICAL ANUAL COMERCIO 

Naranjas (*) 12 1n 95 54 338 

Limas (*) 6 133 42 40 221 

Platanos (*) 7 48 32 33 120 

Manzanas (*) 1 8 26 2 37 

Papayas (*) 1 1 - 0.5 2.5 

Papas (t) -- 65 - _..._ 65 

Camote (t) --- 2 - _.... 2 

Tomate (t) --- 4 - ..._ 4 

Repollo (t) .. _- 5 0,2 --- 5.2 

Cebolla (t) 1 4 0.1 -- 5.1 

Zanahoria (t) ---- 6 0.4 -- 6.4 

Habas (t) ---- 2 -- ---- 2 

Ajo (t) -- 1 -- ---- 1 

Rocoto (*) ..-- 20 -- .......... 20 

Choclos (*) .-- 3 - --- 3 

Coliflor (*) _....- 2 --- ---- 2 

Maiz (t) 1 ---- 4 ......... 5 

(*) : Unldades en miles
 
FUENTE: Elaborado en base a datos de PLAN COPESCO - 1974.
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CUADRO N° 8.3 : VOLUMEN Y PRODUCTOS PECUARIOS QUE CONCURREN AL EJE DE COMERCIALIZACION 
JULIACA - DESAGUADERO,(1974). 

PRODUCTO a'ATO FERIA FERIA FERIA TOTAL 
SEMANAL SEMANAL DOMINICAL ANUAL COMERCIO 

Vacuno (U) 6 4 2 6 18 

Ovinos (U) 0.1 ---- ---- ---- 0.1 

Vacuno (t) ---- 10 4 ---- 14 

Ovino (t) 0.3 0.8 0.5 0.4 2 

Alpaca (t) 0.4 1 0.3 ---- 1.7 

Porcino (t) ---- 0.1 0.2 0.6 0.9 

Polio (t) ---- 0.2 ---- ---- 0.2 

F. Alpaca (t) 0.2 10 0.4 ---- 10.6 

l. Ovino (t) 0.1 --.. _ 0.3 ---- 0.4 

Huevos 4 8 4 0.7 16.7 

Quesos (U) 1.3 3 3 0.3 7.6 

Aves (U) 0.1 ---- 0.1 _.. _- 0.2 

(U) : Miles de Unidades.
 
FUENTE: Elaborado en base a datos de PLAN COPESCO - ORAMS VIII 1974.
 



9. RBCQRSOS BIDROBIOLOGICOS 

9.1 RBCURSOS PBSQUBROS 

A pesar de las adecuadas condiciones naturales para el 
desarrollo'de la actividad pesquera en la region, esta no 
manifiesta gran dinamismo, situacion explicable, si se 
considera que el volumen extraido en forma artesanal, 
basicamente del lago Titicaca es de autoconsumo. Sin 
embargo, este volumen constituye sin lugar a dudas, un 
valioso complemento alimenticio de tipo proteico, 
especialmente para los habitantes del area circunlacustre; 
siendo el excedente vendido a los rescatistas 0 

intermediarios. 

La cuenca endorreica del Altiplano contiene recursos 
pesqueros considerables, distribuidos en varias unidades 
hidrologicas: a) lago Titicaca (lago Mayor y Menor), b) lago 
poope, laguna Soledad y rio Desaguadero, y c) lagunas y rios 
menores. 

La mayor concentracion de recursos se encuentra en los Lagos 
Titicaca y Poopo, de los cuaLe's se indican las principales 
especies comerciales (Fuente: IMARPE y MACA-Centro de 
Desarrollo Pesquero C.D.P.): 

HOMBRE CQMUN HOMBRE CIBHTIFICO 

Pejerrey Basilichtys bonariensis 
Trucha (arco iris) Salmo gairdnieri 
Trucha (marron) Salmo trutta 
Trucha (salmon) Salvelinus namaycush 
Trucha (arroyo) Salvelinus fontinalis 
Mauri Trichomycterus rivulatus 
Boga Orestias pent1andii 
Karache amarillo Orestias luteus,albus, 

jussiei 
ISpi Orestias ispi, forgeti 
Karache negro (bentico) Orestias agassii 

De estos, la especie Orestia (karache e ispi) y el Mauri son 
nativas y representaron tradicionalmente la produccien 
local. Con la introduccion de las especies exeticas - la 
trucha en 1942 y el pejerrey en 1955 - estas asumieron una 
mayor importancia comercial. 

Segun Trevino, et.al.(199l), entre 1984 y 1985 se efectuaron 
estudios, que incluyeron una evaluacion electroacustica del 
potencial de biomasa existente (con pesca de comprobacion) 
en el Lago Titicaca, los cuales estimaron que existian 
aproximadamente 91.000 Ton de stock de las diferentes 
especies (52.000, ispi; 20.000, pejerrey; 13.000, trucha; y 
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6.000, otras especies). Adicionalmente la extraccion fue 
estimada en 6.400 Ton (53%,pejerrey; 29%,karachi gris; 
8%,karachi amarillo; 3%,trucha), 10 que resultaba muy 
diferente de la ext.racc i on estimada en 1980. Y que fuera 
8.300 Ton (75%,nativo: karachi gris y amarillo; 15%, 
pejerrey; y 10%, trucha). 

Estas diferencias se podrian explicar no solamente por las 
variaciones en el esfuerzo de pesca en el lago, que 
aparentemente habrian ocurrido entre 1980 y' 1985. Esto como 
consecuencia de la sequia de 1983, que obligo a recurrir a 
la pesca para sobrevivencia, no solo de las poblaciones 
circunlacustres, sino tambien de aquellas de las partes mas 
altas. Adicionalmente, se ha senalado que factores 
ambientales podrian haber agrav'ado esta s Lt.uac Lon , pues como 
el nivel del Lago estuvo debajo de su nivel normal, se 
habrian reducido las areas litorales, originando la 
de s compos Lc i.on de mac r SfLtas , y afectando las areas de 
desove. Adicionalmente se habria tenido tambien un 
sobrepasto+eo de la vegetacion acuatica adyacente que 
destruyo la flora y modifico el habitat destruyendose las 
areas de desove y reduciendose la poblacion de peces. 

En evaluaciones someras realizadas por IMARPE en 1990 en el 
Lago Titicaca han identificado que adicionalmente podria 
haber ocurrido una baja en el recurso ispi entre 1985 y 1990 
asi como que habria ocurrido una disminucion de la pesca y 
un aumento significativo en la concentracion de pejerrey y 
de trucha en la desembocadura del rio Ramis, 10 que se 
considera podria ser consecuencia de las inundaciones de 
1986-1987. 

La Mision Britanica (ODA Fisheries Development Ltd.: 
Fisheries Management Review, Bolivia, Junio 1991) estimo que 
parece existir la posibilidad de expandir la pesca de la 
trucha en el Lago Titicaca en un 25%, mientras que no les 
resul ta clara la si t.uac i.on CQn respecto al pej errey. En 
cuanto al pejerrey del Lago Poopo, no aparecen sintomas de 
sobre-explotacion pero si de peligros de otro origen, 
principalmente contaminacion por parte de las minas de la 
zona que descargan residuos en las aguas que alimentan el 
lago. 

En el Sector Peruano, con base en el programa de evaluacion 
de capturas icticas realizado por IMARPE en 1979-1980, se 
estimo una captura anual de 6.326 toneladas en la region 
peruana del lago. Las especies nativas (Cuadro 9.1) 
representaban el mayor indice de capturas (70,7 %), siendo el 
genero Orestias el que tenia mayor demanda .. Las especies 
introducidas representaban cerca del 30%. Posteriormente, en 
1984 se estimo una captura de 5.612 toneladas, registrandose 
un decremento relativo de captura en especies nativas del 
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25,5% en r'e Lac i.on a 1980 asi. como un incremento en la 
captura del pejerrey del 25% y una dismiriucion del 11,4% 
para la trucha. Entre abril 1989 y abril 1990 se efectuaron 
capturas experimentales en la Bahi.a de Puno (parcialidad de 
Ojerani) registrandose un predominio de las especies 
introducidas (pejerrey: 81,5% y trucha: 16,6%) en tanto que 
las especies nativas represeritaron menos del 2%, debido 
probablemente a los cambios ecologicos ligados a las 
variaciones de nivel observadas entre 1983 y 1986. 

Segun los datos de la DIREPE-Puno (Direccion de Produccion) 
relativos a la cantidad de especies nativas e introducidas 

,,-,,'	 capturadas entre 1981 y 1989 (Cuadro 9.2), se ha registrado 
un fuerte incremento en la pesca del pejerrey mientras que 
las de trucha se mantienen en un nivel muy bajo. De las 
especies nativas, el carachi consti tuye la especie mas 
capturada porque tiene la mayor demanda en las comunidades 
riberenas y poblacion rural. 

En el Sector Boliviano, el pejerrey ha llegado a 
representar, en promedio, para el quinquenio 1986 - 1990 mas 
del 40% de todo el.pescado vendido en el mercado de La Paz, 
incluyendo al importado y a los mariscos, a frente de 8,3% 
para las especies locales (Cuadro 9.3, donde se observan 
fuertes variaciones de un ano para otro: en 1990 solo el 
pejerrey paso a representar la mi tad de todo el pescado 
consumido en la capital). A nivel nacional boliviano, la 
contribucion de la cuenca endorreica estimada por el C.D.P. 
es tambien del orden del 40% para toda la decada 1980-1989, 
habiendo oscilado entre 34 y 44%. Pero la importancia 
relativa de las dos subcuencas mayores se ha modificado 
notablemente: en la primera parte de la decada prevaleci.a la 
contribucion del Titicaca, mas en los ultimos anos la parte 
del poopo ha llegado a representar 2/3 de la produccion 
registrada'del Altiplano (Cuadro 9.4). 

9.2 CENTROS DE PRODUCCION - PESCA 

a) Lago Titicaca 

Asi como en el resto del Altiplano, la pesca se hace de 
forma artesanal. Se pueden distinguir cuatro grandes 
tipos de pesqu~ri.as: 

Pesqueria tradicional riberena de carachis; 
Pesqueri.a de carachis con red agallera usando redes 
de nylon con mallas finas; . /'-" 
Pesqueri.a de profundidad, con redes agalleras de 
mallas superiores a 6,4 cm, para el pejerrey y la 
trucha; y 
Pesqueri.a de ispis. 

/ 
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Gran parte de las capturas de efectuan con redes 
agalleras. La importancia de cada pesqueria varia de ana 
a ano, en funcion principalmente de la relacion de la 
pesca con otras actividades de incidencia e coriomLc a como 
la agricultura. 

En el caso de Peru, el aporte de la pesca en el Lago al 
valor bruto de la produccion no alcanza al 1,1%. Los 
datos proporcionados par la Capitania del Puerto e 
IMARPE para 1988 indican un total de 5.454 pescadores 
permanentes y eventuales. Los mayores centros de consumo 
de pescado fresco son las ciudades de Juliaca y Puno. 
La flota pesquera alcanzo en 1988 a 2651 embarcaciones 
con una captura promedio de 0,5 T. M.. Existian 46 
cooperativas pesqueras a nivel comunal - piscigranjas, 
localizadas tanto en el lago Titicaca (parte peruana) 
como en las lagunas Saracocha, Arapa, Umayo, y 
Lagunillas. Con apoyo del Proyecto Lago Titicaca (PET) 
se ha promocionado (a traves de asesoramiento tecnico, 
provision de alevinos, y comercializacion) la crianza de 
truchas en jaulas flotantes en las comunidades pesqueras 
del area circunlacustre del sector peruano. 

En la parte boliviana del lago se estima un numero total 
de unos 400 botes y otros tantos pescadores
propietarios. Como por 10 general cada bote lleva dos 
personas, el propietario y su ayudante (" s ocio"), se 
tiene un total de 800 pescadores"permanentes" y otras 
tantas familias dependiendo directamente de la actividad 
pesquera, en el sentido de que, segun la definicion de 
la FAO, "obtienen , por 10 menos, el 90% de sus medios 
de vida de la pesca 0 dedican por 10 menos e1 90% de su 
tiempo de trabajo a dicha ocupacion" ( C.D.P. 
Estadistica e Informacion Pesquera de Bolivia, 1989). A 
ese respecto cabe tal vez aclarar que los porcentajes 
indicados en la definicion anterior pueden no ap1icarse 
estrictamente:' segun el mencionado informe de 1a Mision 
Britanica, por causa del cicIo lunar solo la mitad del 
mes es realmente util para pescar: en practica 160 dias, 
o mas bien noches, al ano; mientras que por otro 1ado la 
mayoria de los pescadores de la Isla del Sol, por 
ej emplo, disponen de un poco de tierra de la que 
obtienen recursos adiciona1es, asi como de migraciones 
eventuales (y t.empora Le s )" a los Yungas 0 a La Paz. 
Ademas de esos pescadores "p r ofesionales ", existen, 
segun el C.D.P., unos 60 "ocasionales" y otros 2.000 II 

de subsistencia", es decir que pescan no con fines 
comerciales sino para su propio consumo. 
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b) Lago Poop6 

La pesca en el Lago Poopo era en tiempos pasados 
actividad casi exclusiva de los Urus-Muratos, que 
efectivamente vivian en el lago mismo de la pesca y de 
la caza. En los anos treinta, otra gran sequia, que seco 
practicamente el lago, les obligo a trasladarse a tierra 
firme, donde consiguieron espacio para construir sus 
casas pero no mucho mas, asi que todavia quedaron 
totalmente dependientes de la pesca (y, cuando es 
posible, de algGn trabajo 0 servicio ofrecido a las 
comunidades aymaras que poseen tierra y ganado). Con el 
desarrollo del pejerrey, los aymaras de tierra firme 
t.amb i en se dedicaron a la pesca. Hoy en dia existen 
comunidades y cooperativas pesqueras, de las cuales 14 
estan reunidas en una asociacion con un total de 414 
botes, mientras que dos comunidades quedan fuera de la 
asociacion con 57 botes mas (informacion C.D.P.). Como 
por regIa general cada bote lleva solo un pescador, se 
trataria en total de 471 familias que dependen de la 
pesca. Por otro lado segGn e s t Lmac i on del C. D. P. de 
Oruro, se tendrian unos 700 pescadores registrados en 
1991, perc el nGmero varia de un ana para otro, y es 
posible que en 1992 el total sea menor: la reciente 
retraccion originada por el "colera" y la caida abrupta 
de la demanda, por 10 menos urbana, ha provocado 
perjuicios graves y seria posible que algunos renuncien 
a registrarse., 

Todas las comunidades aceptan un "rol de pes ca " que 
establece periodos de 5 dias de actividad y 10 de 
abstencion durante la temporada de pesca (abril 
septiembre). Pero se admi te pescar, solamente para 
subsistencia, t.amb i en durante el periodo de veda en 
vista de que, como se menc.Lono , hay comunidades que no 
tienen otros recursos. 

Las condiciones en que operan las diferentes comunidades 
difieren segGn la parte del lago en que estan ubicadas 
y las caracteristicas de las zonas explotadas, perc se 
trata en general de situaciones en que los pescadores 
ofrecen al mercado un producto de bajo precio, muy 
sensible a las fluctuaciones de la demanda, y que sufre 
perdidas (estimadas por el C.D.P.) del orden del 25% 
entre el lugar de desembarque y la llegada al mercado de 
La Paz, (en el cual se tendria otro 10 - 12% de perdidas 
antes de llegar al consumidor final). 

La comercializacion del pescado esta controlada, en el 
caso del Poopo, en la mayor parte por las cooperativas 
mismas, las cuales contratan camiones para llevar el 
producto a La Paz, que es el mercado principal, y el 
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pescado viaja acompafiado por las esposas de los 
pescadores. El C.D.P. Y la Mision Britanica estiman en 
total que los comercializadores de la produccion del 
Poopo eran 384 en 1990, entre acopiadores en la zona de 
producci6n, intermediarios·y comerciantes al det.aLle r el 
numero correspondiente para el Titicaca resulta de 321. 
Por 10 menos a primera vista pareceria que hay menos 
intermediarios para la produccion de los 800 pescadores 
permanentes del Titicaca que para los 471 (0 700) del 
POOPOi es posible que esto se deba al hecho, mencionado 
arriba; que tal vez muchas mujeres acompafiantes el 
pescado a La Paz son censadas como intermediarias. 

Se estima que cada pescador puede conseguir un ingreso 
neto de aproximadamente 200 Bs/mes (Sus. 54/mes) para 
una familia media de 5 personas, presumiblemente menos 
en periodo de veda (pero se trata de solo ingreso en 
efectivo) . 

c) otros 

Las estadisticas del C. D. P. indican otros 200 pescadores 
"permanentes" en el resto del Altiplano, activos en 
lagunas y rios, mas unos 160 ocasionales y 1500 " de 
subsistencia". El cuadro siguiente resume la informacion 
estadistica (preliminar) al respecto para el afio 1989 
para el Sector Boliviano .. En total se ve que los que 
e s t an registrados como "profesionales" apenas se acercan 
al uno por ciento de la poblaci6n activa del Altiplano 
en el sector "Agricultura, caza y pesca". 

Categoria Lago Titicaca Lago poope otros Total 

Permanentes 
Ocasionales 
Subsistencia 

800 
60 

2000 

450 

200 

200 
160 

1500 

1450 
220 

3700 

Total 2860 650 1860 5370 

Queda por mencionar la produccion arti
jaulas en el Titicaca. En el sector 

ficial de 
boliviano, 

truchas 
segun 

en 
el 

C.D.P., existian en 1990 cerca de 150 jaulas, de las cuales 
100 pertenecian a la "Empresa Pesquera Ti ticaca S. R. L." y 48 
al Centro Piscicola de Tiquina, que suben a 93 en la 
actualidad (informacion del Ing. Ochoa Maldonado, director 
del Centro de Desarrollo Piscicola y Ensefianza Tecnica del 
Al tiplano, CDPETA). Existen ademas unas 15 unidades de 
pequefias cooperativas, cada una basada en una jaula 
constituida por un turril de los que se utilizan para el 
transporte de gasolina. 
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~ 

La rentabilidad de esta actividad esta condicionada por el 
'--' costa elevado de la alimentacion, que tiene que contener un 
"'-" 45% de pr-o t.e f nes , en mayor parte importada (harina de 

pescado, 1.250 $us./t puesta en Tiquina), asi como los 
'-' suplementos de vitaminas y minerales. La perspectiva mas 
"'-" favorable pareceria encontrarse en el procesamiento sucesivo 

de la trucha (ahumada, etc.) con el cual se afi adi.rLa
'-' 

bastante valor comercial como para cubrir el lado menos 
'-' rentable de la cria industrial. 

'- El CDPETA tiene en curso experimentos interesantes en 
"'-" lagunas de altura, en las cuales los alevinos aparentemente 

encuentran alimentacion natural, animal y vegetal, que les 
permite alcanzar un peso de 450 gr. en ocho meses ( en las 

"'-" jaulitas de turril se llega a 350 - 400 gr. en 16 meses). 
Por el momenta se trata solo de exper Lmen t ac i.on , y en 

~ 

"'-" 
lagunas facilmente accesibles. 

'--' 

"'-" 

9.3 VBGETACION ACUATICA : TOTORA Y LLACHU
'--' 

"-' En las areas riberenas del lago Titicaca se desarrollan mas 

"'-" 
de quince especies de macrofitas (que son plantas de raices 
acuaticas, que se caracterizan por su gran produce ion de 

"'-" biomasa -de 200 a 10.000 gr de materia seca por m2-). 
"'-" 

Por su importancia economica,se destacan: 
"'-" 

"'--' -el "lla chu" -Elodea potamogetum (IIYana" 0 

~ 
"Chancco llachu"); 

-Myriophyllum elatinoides ("Hinojo" 
'-' o "Waca llachu"); y . 

-potamogeton strictus (IIHuichi 
huichi" 0 "Chilka llachu"). 

~ 

~ 

'- -la totora verde -Genero Scirpus (nombre taxonomico 
o totora tierna: u s ado ) • 

'

'- Estas especies llegan a ser la base de la alimentacion del 

'--" 
ganado (de carne y leche) en las zonas circunlacustres y en 
pequena magnitud se les puede emplear para la alimentacion 

'- humana, como material de construccion y como abono organico 
'-' 

para la agricultura. 

El "lla chu" que comprende varias especies, de las cuales las 
tres principales se han senalado anteriormente, se Ie emplea 
para a Li.merrtac Lon del ganado, ya sea en forma directa 
haciendo ingresar a los animales al agua para que alIi 10 
consuman 0 en forma indirecta a traves de una extraccion 
manual (por vadeo 0 con apoyo de embarcaciones). Se 
caracteriza por tener de 7 a 10 % de materia seca, de las 
cuales el 15 al 29 % son proteinase 
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La "totora verde", que crece generalmente e n zonas con 
profundidades entre 2,5 a 4,5 m., aun cuando se Ie puede 
t.amb Len encontrar a mayores 0 menores profundidades. Su 
empleo como alimentacion del ganado es relativamente 
reciente. Sin embargo, en este caso, como el ganado no 
ingresa al agua la totora se explota manualmente (por vadeo 
o con apoyo de embarcaciones). Es bastante digestible por el 
ganado, siendo su contenido de proteinas un tanto mas bajo 
que el llachu: de 9 a 15 % de materia seca. 

El llachu y la totora verde constituyen importante fuente de 
alimento para el ganado (y en'ciertos casos, la unica) al 
final de la temporada seca (Noviembre y Diciembre) y en anos 
de sequias, como en 1983. En evaluaciones realizadas 
(Collot, 1981; y Levieil, et.al.,1989) se ha identificado 
que la totora predomina en la Bahia de Puno asi como que el 
llachu se encuentra en proporciones semejantes en la Bahia 
de Puno y en el lago Menor. Sin embargo el llachu tiene un 
rol dominante en la produccion neta de materia seca por dia, 
pues produce de cuatro a cinco veces mas materia seca por 
dia por km2 que la totora. 

Se ha estimado que la extraccion de totora amarilla en la 
bahia de Puno esta entre 1.200 a 2.000 T.M./ano, y que la 
extraccion de totora verde es de 50.000 T.M./ano, 
fundamentalmente para la alimentacion de ganado. 

Si bien no se disponen de estimados de la ex t r acc Lon de 
llachu, se ha indicado que su potencial es muy importante y 
superaria largamente al aprovechamiento actual, habiendose 
estimado una capacidad de soporte de hasta dos millones de 
cabezas de ganado. 
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CUADRONO 9.1 : DlSTRIBUCION PORCAPT\JRAS EN EL LAGOTITICACA, (1980 Y 1984) Y EN LA BAHIADE PUNO (1980) 

ESPECIES I 1980 1984 ·1985 1989 ·1990 

TON. '*' TON. T '*' TON. I 

Caraehi gris negro 3416,9 54.0 1627.5 29.0 1.5 
(0. Agassi) 

Caraehi amarillo I 449.5 7.1 448.9 8.0 2.6 
(0. Luteus) 

Caraehi enano I 381.9 6.0 84.2 1.5 0.1 
(0. Olivaeeus) 

Mauri I 142.9 2.3 325.5 5.8 0.3 
(T. dispar) 

Otros I 77.9 1.2 39.3 0.7 5.1 

'*'
 
0.3 

0.5 

0.0 

0.1 

1.0 

Trueha Areo Iris 888.5 14.0 168.4 3.0 83.5 16.6 
(Salmo gairnieri) 

Pejerrey 968.5 15.3 2918.2 52.0 411.3 81.5 
(Basiliehtys bonariensis) 

....~UlJrOT~··~~EdIS~·Itll"I • .4S•••••••

••••••••• .,.6fAi··¢..#"Il.ItI.I••••••••••••••

FUENTE: Potencial IcteolOglco, Trevino, 1990. 



( ( r I ( . { , / (, ( ( 

CUADRO N° 9.2: CANTIDAD DE EXTRACCION DE ESPECIES NATIVAS E INTRODUCIDAS EN EL DEPARTAMENTO DE PUNO. 

ESPECIES 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

80ga 

Carachi 

Ispi 

Mauri 

Suche 

Humanto 

22 

I 344 

116 

25 

1 

13 

425 

1874 

629 

204 

18 

199 

1900 

1445 

55 

2 

43 

2029 

597 

155 

29 

14 

2003 

557 

62 

16 

36 

2270 

1136 

154 

11 

65 

2974 

1199 

202 

4 

52 

3367 

276 

175 

52 

3000 

86 

160 

Trucha natural 

••••••••••••••• ·i.cjt~iiji¢jj~~~II>I ••••••• I><>.:i';)'!> > 

Producto piscicola 
Truchas en crianza (*) 

Producto piscicola total 
(pesca y crianza) 874 4412 4883 

35 13 35 33 118 141 

4468 4324 5732 7174 7343 7714 

(*) : Produccl6n de truchas de crlana en sistemas controlados (laulas flotantes).
 
FUENTE: Unldad de Estadfstlca de la oflclna de Presupuesto y Planlflcacl6n DIREPE XI • PUNO (clfras redondeadas al kg superior).
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CUADRO N° 9.3: BOUVIA· CONSUMO DE PESCADO POR ESPECIE· CIUDAD DE LA PAZ, 1986-1990 (kg) 

ESPECIE 

Pejerrey 

I 1986 

I 157146 

I 1987 

I 
262390 

I 1988 

I 
242696 

I 1989 

I 
180505 

I 1990 

I 
252023 

I TOTAL 

1986/1990 

I 
1094760 

I (%) 

38.0 

Trucha 21074 28820 31841 18250 8715 . 108700 3.8 

Mauri 52 50 483 468 2471 3524 0.1 

80ga 4761 1634 4365 286 26 11072 0.4 

Karachi 34675 29no 16964 19594 32548 1333551 4.6 

Ispi 35380 22590 14200 14705 4298 91173 3.2 

Otros 252342 462823 363380 16270 199886 1438701 49.9 

FUENTE : Centro de desarrollo p8squero (Depto. Planffleae/on) y Mislon Brltan/ca, 1991. 
NOTA: EI total puede no corresponder a la suma de los pare/a/es por redondeo. 
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CUADRO N° 9.4 : BOLIVIA· PRODUCCION PESQUERA POR PROCEDENCIA Y DESTINO, 1980-1989 (Toneladas) 

ESPECIE 1980 1984 1985 1988 1988 1989 

CUENCA 

Titicaca 594 599 1121 982 991 750 1005 750 820 914 

Poopo 581 701 499 .715 704 905 916 1200 1500 2000 

(%) Sabre Total Nacional 37.6 40.0 42.1 44.1 41.0 37.5 37.2 34.3 39.4 44.0 

Otras fuentes 1950 2026 1979 2155 2436 2759 3240 3732 3564 3712 

Total Nacional Bruto 3125 3326 3599 3852 4131 4414 5161 5682 5864 6626 

Perdidas 625 665 720 770 826 883 1290 1420 1471 1356 

DESTINO 

Urbano 1900 2022 1871 1649 2512 2472 2942 3326 3294 3754 

~ 
600 639 1008 1233 793 1059 929 936 1119 1516 

FUENTE: centro de Desarrollo Pesquero (C.D.P).Estadlstlca e/nformacl6n Pesquera de Bolivia, 1980·1989. 
NOTA: Las perdldas Indlcadas en el cuadra corresponden frecuentemente al 20 % del total, pero el cuadro orIgInal menc/ona: 

lnadecuado manlpu/eo (3%); mala conservac/on (10%);elf/sceraclon (3%),1ranspone Inadecuado (4%) y falta de hlg/ene (5%), 
desde ellugar de captura hasta la IIegada a los centros de consumo rural y urbano. Total: 2S%,que corresponde a los numeros 
del cuadra para 1986, 1987, 1988. 
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- 10. OTRAS ACTIVIDADES ECONOMlCAS 

- La actividad industrial y particularmente la agroindustrial 

- es muy reducida en el area del' proyecto. 

- Asi, en el Sector Peruano, la actividad industrial ha 
aportado, en 1989, solo el 8,6% del PBI subregional. De- acuerdo a los boletines de estadistica industrial por 
departamentos, referidos a las empresas registradas en el -

-
'-' Ministerio de Industria y Turismo, los indicadores basicos 

de la actividad industrial punefia s efiaLan una baj isima 
participacion con respecto al total nacional. 

'-' 

'-" 
El mayor numero de empresas industriales se encuentra 
registrado en la subregion IV y alcanzaba en 1989 a 1.159 

'-" empresas localizadas, principalmente en la ciudad de 
'-' 

Juliaca. La rama mas importante es la textil. Por ello, la 
PEA manufacturera (21,3%) de la provincia de San Roman no 

'-' solo es la mas alta de la region, sino en el sur del pais. 

Adicionalmente, existen en la region, evidentemente,una 
serie de pequenos establecimientos, proximos a formas - artesanales de produccion, de los cuales lamentablemente no 
se dispone de informacion estadistica, perc que, sin- embargo, proporcionan empleo a un significativo contingente 
de la fuerza laboral.-

'-' Los tejidos de punto, las bebidas (gaseosas), y minerales no- metalicos , conforman las lineas de produccion mas 

-- importantes. En conjunto absorben cerca del 90 % de la 
fuerza laboral empleada en la industria, retribuyen el 94 % 

'-'" de las remuneraciones y generan el 96,4 % del valor agregado 
'-' del total industrial. 

.- La fabrica de cementos "Rumi", dentro de la linea de 
'-' industrias de minerales no metalicos, es la mas importante 

'-'" 
de la region. 

'-'"	 La mayoria de las empresas industriales estan concentradas 
en Juliaca, circunstancia que ha convertido a esta ciudad en 
el centro poblado de mayor grade de desarrollo relativo en 

'-' el ambito	 regional. 
' 

La actividad fabril opera, en lineas generales, con una 
"-'" tecnologia poco desarrollada,dado que la gran mayoria de 
"-" empresas manufactureras continuan utilizando procedimientos 

artesanales, con excepcion de la fabrica de cementa y la de 
gaseosas. 

"-'" 

El reducido desarrollo industrial de Puno, se debe a una
'-...-' 

serie de deficiencias de infraestructura, especialmente en 
aspectos de vialidad y energia. En efecto, las condiciones 
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actuales de la red vial dificulta el acceso a zonas de alta 
potencialidad product iva como la selva y la ceja de selva, 
que cuentan con ingentes recursos naturales (forestales) y 
frutales. Asimismo, la insuficiente infraestructura 
erier qe t.Lca imposibili ta la f o.rmac i.on de centros industriales 
en areas de ventajas comparativas y la implementacion de 
parques industriales, con suf iciente dinamismo para 
incentivar y estimular la inversion del ahorro interno. 

La estructura de la propiedad industrial es basicamente de 
caracter privado ; aun cuando se han desarrollado nuevas 
formas de organizacion empresarial y de propiedad social, 
que han surgido como consecuencia de la implementacion de la 
comunidad laboral y en donde el sector publico se ha 
convertido en copropietario de la mayor industria del 
departamento: la fabrica de cemento. 

La actividad artesanal ocupa a mas de 30.000 personas (segun 
la Division de Artesania de la Oficina Regional del MIT). La 
mayor parte de este tipo de establecimientos estan ubicados 
en el medio urbano. La mas significativa de las actividades 
artesanales es la textileria, especialmente la derivada de 
la f ibra de alpaca, consti tuyendo un importante r e nq Lon , 
dentro de los productos de exportacion no tradicionales. Las 
provincias de San Roman y Puno ocupan los primeros lugares 
en la produccion textil, procesandose en elIas el 80 % de la 
produccion regional, seguidas de Azangaro y Chucuito. 

La p r oducc Lon artesanal se orienta al mercado intra-regional 
y externo, constituyendose como la gran proveedora de 
vestuario y de utiles y enseres domesticos de arcilla, para 
el poblador ruraL La zapateria artesanal proporciona, 
asimismo rus t i.cos . zapatos para el abastecimiento de la 
demanda del poblador rural y que se preparan en base a la 
utilizacion de llantas de vehiculos. 

Aun cuando la region cuenta con un marco geografico y socio
cultural folclorico atrayente, la actividad turistica esta 
poco desarrollada. Los centros turisticos mas importantes 
e s t an localizados en la ciudades de Puno y Juliaca, que 
cuentan con adecuada infraestructura turistica (hoteleria y 
hospedaje), y a partir de los cuales se canalizan los flujos 
turisticos a otros centros tales como Juli, Lampa, Huancane, 
Ayaviri, Azangaro y otros. 

La ciudad de Puno es el centro de mayor atraccion turistica 
regional yes, sin.lugar a dudas, el segundo en importancia 
a nivel nacional, despues del Cuzco. El turismo receptivo 
tuvo un incremento significativo hasta 1988: ~ 
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Sin embargo, se ha reducido ultimamente como consecuencia de 
la imagen negativa del pais proyectada hacia el exterior 
(por problemas socio-politicos·y de orden coyuntural como la 
epidemia del colera). 

La actividad minera en la subregion Puno esta caracterizada 
por la mediana mineria que tiene un nivel de tecnificacion 
y de equipamiento mediano y volumenes de produccion 
relativamente importantes, destacandose la empresa minera 
Minsur que opera las minas Santa Barbara y San Rafael; la 
pequena mineria que comprende un conjunto de pequefias 
empresas mineras con equipamiento menor y altamente 
vulnerables a la variacion de los precios internacionales; 
y los micromineros 0 mineros individuales que emplean 
tecnologia artesanal. Esta actividad se ha retraido 
fuertemente a partir de 1990 y en muchos casos ha colapsado 
como consecuencia de la crisis minera peruana. Existe un 
potencial de explotacion a corto plazo (prospecciones en 
fase de ejecucion) en el yacimiento petrolifero de Pirin. 

En el Sector Boliviano, en 1983 el INE realizo un primer 
levantamiento de los establecimientos economicos del pais. 
No se trato de un verdadero censo industrial, por estar el 
mismo limi tado a las areas urbanas y no tener cobertura 
total aun al interior de eso& centros. Sobre todo, en el 
caso que interesa, quedaron excluidos de cualquier 
observacion las actividades mas desarrolladas en la parte 
rural del pais, tales como Agricul tura, Caza, Pesca y 
Explotacion de Minas y Canteras. Sucesivamente el INE hizo 
esfuerzos para extender la cobertura de 10 que en definitiva 
era una muestra e integrarla en un Directorio Nacional de 
Establecimientos Economicos, perc siempre en el ambito 
urbano. La informacion proporcionada por el levantamiento de 
1983 solo puede, por 10 tanto, ofrecer una idea parcial, 
sesgada y pasada, de los aspectos de la estructura economica 
a nivel de los dos departamentos que interesan. 

El levantamiento realizado por el INE en 1983 mostro que la 
industria boliviana tiene empresas de tamano pequeno: el 
promedio de los ~8. 000 establecimientos censados era de 
menos de 6 trabajadores cada uno en el Departamento de La 
Paz y menos de 4 en Oruro. Los establecimientos con 1 a 4 
trabajadores representaban el 89% del total en el 
Departamento de La Paz ocupando el 28% de toda la fuerza de 
trabajo; en el de Oruro, el mismo grupo abarcaba el 90% de 
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todos los establecimientos y el 46% de los trabajadores, con 
un promedio, en ambos casos, de menos de 2 trabajadores por 
establecimiento. Al otro extremo, las unidades con mas de 50 
personas eran el 0,8%, del total en La Paz, con el 52% de 
los trabajadores (372 trabajadores en promedio); en Oruro, 
las proporciones eran 0,5% y 28% (promedio 214). 

Como es de esperar en areas que quedan fundamentalmente no 
industrializadas,el mayor nGmero de establecimientos se 
encontraba en la rama "Comercio, restaurantes y hoteles II 
(55% en La Paz y 54% en Oruro: la industria manufacturera, 
por su parte, ocupaba el 18% de los trabaj adores en el 
Departamento de La Paz y el 34% en el de Oruro. El cuadro 10.1 resume la situacion general como resulto del 
levantamiento de 1983. La industria de la construccion no 
pareceria tener mucho desarrollo. En esa epoca el sector 
estatal ocupaba el· 38% del total de los trabajadores en La 
Paz (de esos, el 44% en "Minas y Canteras II) Y el 18% en 
Oruro, por la mayor parte (60%) en la industria 
manufacturera. 

De la Encuesta Nacional de Poblacion y Vivienda (ENPV) de 
1988, ya comentada en el capitulo sobre Demografia, 
resulto que del total de la Poblacion economicamente activa 
(PEA) del Departamento de La Paz (y no necesariamente de su 
parte al t.Lp Lan i.ca ) solo el 3 % estaba ocupado en la rama 
"Minas y Canteras" y en 3,4% en la industria manufacturera 
sin cambios de relieve en nGmeros absolutos respecto al 
censo de Poblacion de 1976. En el departamento de Oruro la 
rama "Minas y Canteras" ocupaba en 1988 el 11,4% de la PEA 
total y la industria manufacturera el 3,4%. En este caso 
cabe notar que el. nGmero de los ocupados en el sector 
extractivo resulta doble que en 1976, mientras que el de los 
del sector industrial aparece reducido en un 30%. 

Es de pensar que en la decada pasada se verificaron cambios 
y expansion en el sector empresarial de los dos 
Departamentos interesados por este Proyecto, pero pareceria 
que las condicione~ para un desarrollo del sector industrial 
no son todavia favorables. Las Encuestas de opinion 
Empresarial Industrial llevadas a cabo trimestralmente por 
el INE revelan, en los Gltimos tres anos y en los mismos 
Departamentos, indices de utilizacion de la capacidad 
product iva que llegan excepcionalmente al 55%; el promedio 
trienal resulta de 51% en La Paz y de 45% en Oruro. Es 
interesante notar que las .causas mas frecuentemente 
indicadas para explicar. esta baja tasa de utilizacion son: 
la competencia del contrabando (51% de los encuestados en La 
Paz y 36% en orur o L: la competencia de los productos 
importados (La Paz, 34%, Oruro 19%); la falta de materia 
prima (Oruro 35%, La Paz 26%); la dificultad de conseguir 
financiacion (Oruro 28%, La Paz 23%) 
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La industria textilera es una de las mas relacionadas con el 
sector agropecuario y aunque la mayor parte de ella se 
encuentra principalmente en La Paz; esta sera analizada 
someramente ya que usa la materia prima del altiplano (lana 
de oveja, pelo de alpaca). 

El sector hilanderia no logra abastecer las necesidades 
de la tejedurias de punto mec an i.c a s 0 manuales. El 
deficit en hila de alpaca origina importaciones del Peru 
(generalmente marca Mitchel). 
Por 10 general las tejedurias planas tienen su propia 
hilanderia, aunque en Oruro existe una hilanderia de 
alpaca (Hilbo), un poco antigua, que produce hila 
mezclado de alpaca y de lana de oveja (60/40). En Oruro, 
el pelo de alpaca viene del Peru y la de oveja del 
Paraguay. Forml en La Paz es una hilanderia que produce 
hila de alpaca en mezcla con lana de oveja 0 pura para 
abastecer su tejeduria plana. Universaltex en La Paz, 
tiene una tejeduria de lana de oveja y alpaca y asi 
autoabastece su tejeduria plana. La empresa Agrosur en 
La paz. es una empresa exportadora de pelo, hace sus 
hilados fuera y vende un hilo faenado 100% alpaca de 
colores naturales y colores tenidos. 

El sector tejeduria de alpaca y lana en La Paz, consta 
de: 

un sector campesino (industria familiar), que 
produce chompas a palillo y frazadas, alfombras, y 
bufandas con telares verticales y horizontales; 
un sector de pequenas empresas, que fabrican de 500 
a 1.000 prendas/ano y trabajan con telon mecanico y 
manual, 0 con telares mecanicos rectilineos); y 
u n sector moderno, muy reducido que fabrica con 
telar circular y rectilineos (Universaltex 1 
Agrosur, etc) 

Las prendas se destinan en ·un 80 - 90% a la exportacion, 
enviandose aproximadamente 140.000 Kgs de prendas 
anualmente a nivel internacional. 

En el sur del altiplano boliviano existe u n conjunto de 
salares con u n gran potenc ial ecoriom Lco entre los que 
destaca el salar de Uyuni y el salar de Coipasa. Ballivian 
y Risacher calcularon en el salar de Uyuni un volumen de sal 
cristalizada (halita) de 32 km3 y un volumen de la salmuera 
de 13 km3, que significan reservas de 9.000.000 de ton de 
litio entre otras y cuya explotacion comercial esta siendo 
considerada en los ultimos anos. Adicionalmente en varios 
afluentes en la cuenca del Desaguadero existen explotaciones 
salinas en vertientes con contenido salino muy alto, las 
cuales brotan al pie de lomas tipicamente redondeadas y 
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rojizas (las que son arcillas y areniscas de la formacion 
Totora, caracterizadas por la presencia de capas yesiferas 
y localmente salinas). La mayor parte de estas explotaciones 
estan ubicadas en los afluentes de la margen izquierda del 
rio Desaguadero, entre Aguallamaya y Ulloma. Dichas 
explotaciones aprovechan las aguas de las vertientes salinas 
en forma artesanal para la produccion de sal comun de optima 
calidad para uso domestico· e industrial, la que se 
comercializa en todo eldepartamento de La Paz y en la misma 
capital. 

La actividad minera del altiplano tiene una contribucion 
significativa en la produccion minera de Bolivia, la que a 
su vez tiene una gran participacion en las exportaciones del 
pais. Las principales actividades mineras en el sector 
boliviano del complejo T.D.P.S. se encuentran en el 
departamento de Oruro, donde se tienen: 

diversas minas entre las que destacan: la mina de estano 
San Jose, una de las mas antiguas de Bolivia~ y la mina 
Huanuni, que es actualmente una de las minas mas grandes 
y productivas del pais~ y 
el complejo m~talurgico de Vinto (situado a 10 km de 
oruro ) , el cual esta consti tuido por tres plantas 
industriales: la fundic ion de estano de media yalta 
ley~ la fundic ion de antimonio; y la fundic ion de estano 
de baja ley. 
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CUADRO N° 10.1 : DEPARTAMENTO DE LA PAZY ORURO·NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS ECONOMICOS Y DE TRABAJADORES PORRAMA DE ACTIVIDAD 
(1983) 

RAMA DE ACTIVIDAD LAPAZ 

•••••• 

ORURO 

N°. DE N°. DE (b)/(a) No. DE N°. DE (b)/(a) 
ESTABLECIMIENTOS TRABAJADORES TRABAJADORESESTABLECIMIENTOS 

(a) (b)(b) (a) 

Agricultura 2 67 34
59 1020 17
 

Explot. de minas y canteras 23 682 30
83 31130 375
 

Industria manufacturera 4140 27938 6
 1052 6719 6
 

Gas y agua 10 127 13
17 1404 83
 

Construccion 38 247 6
195 2953 15
 

Comercio, restaurant y hoteles 2995 6260 2
15556 34008 2
 

Transp. almac. y comunicaciones 652 19444 30
 108 576 5
 

Estfinancieros,seguros e inmuebles 1347 9345 7
 213 859 4
 

Servicios com. personales y sociales 5443 30131 6
 1096 4102 4
 

.' <.::•...: .> ... . ..:' ........
 
5537 '··:19639 4
TOTAL .······/C : 157373 ......••••••••..l. .: ·~:L ...· .> 6).. >:••••.•.•••••••.•:••••••: 

. ":, .::. . ........
.:........ .• ·Xi 

FUENTE: IHE - Levantamlento de estableclmlentos economlcos, 1983
 



11. DIAGNOSTICO GLOBAL
 

El analisis de la situacion socio-economica del conjunto del 
area del Proyecto, peruana y boliviana, se presenta en este 
capitulo. Sin embargo, como las estadisticas disponibles 
para las dos partes del area de estudio no tienen criterios 
uniformes, 10 cual dificulta las comparaciones y sintesis, 
los analisis que se presentan para dichas situaciones son 
mas simplificados. 

A. DEMOGRAFIA 

La poblacion total del area del Proyecto puede 
estimarse, a 1990, en cerca de 2,0 millones de 
habitantes; de los cuales unas 680 mil personas se 
considera que viven en los centros urbanos. El resto 
corresponde a una pobLac Lon rural de 1,41 millones 
aproximadamente, (67% del total), de la cual 600 mil 
viven en la parte peruana y alrededor de 810 mil en la 
parte boliviana. 

Las tasas de crecimiento de la poblaci6n del area del 
Proyecto son sensiblemente inferiores a los promedios 
nacionales correspondientes. En el altiplano boliviano, 
estas quedan bastante por debajo de las de la poblacion 
total nacional, si bien que superiores a las de otras 
zonas rurales del pais; mientras que en la parte 
peruana, hasta se tendria una reduce ion de la poblacion 
rural entre 1981 (Censo: 649 mil personas) y 1990 
(proyeccion: 604 mil). Esto puede ser consecuencia de 
importantes flujos migratorios que ocurren hacia centros 
extra-regionales (en el caso peruano: Arequipa, Tacna y 
Lima; y en el caso boliviano: La Paz y El Alto) y hacia 
centros urbanos en las mismas areas (Peru: Puno y 
Juliaca ; y Bolivia: Oruro). Estos flujos migratorios 
generalmente se incrementan con la ocurrencia de eventos 
extremos como sequias e inundaciones. Tambien ocurren 
flujos migratorios temporales, especialmente desde las 
areas mas aridas 0 desde la zona circunlacustre y que 
representan una forma de complemento del ingreso 
familiar. 

La poblacion economicamente activa en el area del 
Proyecto se encuentra al tamente concentrada en las 
actividades aqropecuarLas .' Asi, se ha estimado que en 
1990, en el departamento de Puno, el 58 % de la 
poblacion se dedicaba a la agricultura y ganaderia; y en 
1988, en los departamentos de La Paz y Oruro, el 72% y 
39,8% de sus pobladores se dedicaban a dichas 
actividades respectivamente. Predominan en el area como 
fuente principal de empleo las pequenas unidades 
economicas decaracter familiar, las que generalmente 
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absorben mano de obra de los miembros de la familia en 
forma no asalariada. Existe una subindustrializacion en 
el area, con un sector primario fuerte, un sector terciario importante, inexistiendo practicamente un 
sector secundario, teniendose asi una economia 
desequilibrada. 

Como las estadisticas disponibles de la PEA para las dos 
partes del area de estudio, no se· presentan con 
criterios uniformes, en la parte peruana se cuenta la 
PEA a partir de los 15 anos y en Bolivia, se considera 
que menores de edad ya trabajan en el campo y tambien 
fuera de este, por 10 que en las estadisticas bolivianas 
se bajan los limites de la ·PEA a 7 anos (1976) y 10 anos 
(1988). Por estas razones, la tasa bruta de 
participacion de la pobLac Lon activa rural sobre la 
pobLac Lon rural total resulta mas baj a en la parte 
peruana que en la parte boliviana: estimandose para 1981 
en 33% y 36,6 para cada parte respectivamente. 

La existencia de una elevada tasa de analfabetismo es 
uno de los problemas mas significativos que se mantienen 
en el area del Proyecto, a pesar de las significativas 
reducciones logradas en los ultimos anos. La situacion 
de la alfabetizacion en el conjunto del area de estudio 
se sumariza (como porcentaje de poblacion analfabeta) 
en: 

Puno Altiplano Boliviano 
1976 

(> 10 anos) Total 40% 
1981 

(> 15 anos) Total 40% 
1988 

(> 5 anos) Total 26% 
1990 

(> 15 anos) Total 22% 

Como se puede ver, a pesar de que los datos no son 
totalmente comparables (en el Peru se ha considerado a 
la poblacion de 15 anos 0 maSi en cambio en Bolivia, se 
ha considerado a la poblacion de 10 anos en 1976 y de 
5 anos en 1988), se observa en ambos casos una 
significativa r educc Lon del analfabetismo en los ul timos 
afios . Debe tomarse en cuenta que en muchos casos la 
asistencia escolar comienza a menudo algunos anos 
despues del tiempo establecido oficialmente. 

B. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS 

La situacion de vivienda en el area del Proyecto 
generalmente es deficiente en servicios basicos. Aunque 
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en el caso peruano la informacion es limitada, el numero 
de habitaciones construidas anualmente hace intuir una 
mejora bastante rapida de las mismas. En la parte 
boliviana y peruana se nota una tendencia a la 
desaparicion de las chozas asi como considerables 
progresos en la calidad de los materiales utilizados. La 
disponibilidad de servicios de agua potable por tuberia, 
desagUes y servicios higienicos se vienen incrementando 
a pesar de la caida de los ingresos en la decada pasada 
por causa de sequias e inundaciones. Parte de esos 
cambio$ se deben a intervenciones publicas , pero 
tambien ha intervenidO la accion de los particulares. La 
ejecucion de obras (mejoras dome s t i.cas u otras) que 
requieren fuerza de trabajo , esta posiblemente es 
proporcionada en buena parte por la familia. 

La infraestructura de saneamiento basico, energia v 
salud en general es insuficiente , en particular en las 
areas rurales, donde el porcentaje de viviendas rurales 
con saneamiento ( agua potable y desagUe) es menor del 
10 % y casi no .usan energia electrica. La utilizacion de 
biomasa (lena y estiercol entre otros) esta muy 
difundida en el medio rural del area· pues el uso de 
combustibles comerciales es muy limitado por los bajos 
niveles de ingreso, dificultosa comunicacion vial, y 
dispersion de las comunidades, sin embargo no existen 
acciones significativas de reforestacion. Se debe notar 
que el sector peruano es un centro deficitario de 
energia electrica. 

La infraestructura de transportes (vial, ferroviario y 
lacustre) y de comunicaciones en el area del Proyecto se 
ha orientado a la atencion de las necesidades de los 
centros urbanos, desatendiendose a las areas rurales. 

C. ASPBCTOS AGROPBCUARIOS 

El sector agropecuario tiene una gran preponderancia en 
la economia del area del Proyecto, si bien se encuentra 
orientado principalmente a la producc Lon de materias 
primas. El reducido desarrollo de las actividades de 
transformacion, no permite la utilizacion de excedentes 
de los productos para generales un valor agregado que 
beneficie al producto nativo. 

Las severas condiciones climaticas que se presentan en 
el area y que originan frecuentes sequias, inundaciones 
y heladas crean un alto grade de incertidumbre en la 
produccion y desincentivan la capitalizacion del agro. 
Adicionalmente a 10 anteripr, la incipiente tecnologia 
empleada en la produccion y la escasa proporcion de la 
tierras cultivables~ configuran en el area del Proyecto 
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una economia agropecuaria tradicional y deprimida. Por 
los niveles totales de producci6n, los principales 
cultivos del area asi como las principales especies -pecuarias que en el area se desarrollan tienen 
importante relevancia en la producci6n nacional en ambos 
paises. 

Se tienen diferentes tipos de organizaciones campesinas 
en el area, siendo las principales: el ayllu, la 
comunidad campesina, y la parcialidad.La sayana y la 
aynoca entre otras son areas de terreno de uso comun 0 
individual que se conceden en uso comun 0 individual. 

El sistema de grandes haciendas y propietarios, 
implantado desde la epoca colonial en el altiplano, se 
mantuvo hasta muy reciente. Para modificarlo, acciones 
de reforma agraria para redistribuci6n de la tenencia de , 
la tierra se han ejecutado en Bolivia desde 1953 y en '-' 

Peru desde 1969, asi como de reestructuracion de las 
empresas asociativas en el Peru desde 1987. Se estima 
que en el area peruana, hasta fines de 1991, se habian 
adj udicado alrededor de 1.970 mil hectareas, de las 
cuales el 51% se encontraba, a esa fecha, en man os de 
comunidades campesinas y el 18% en empresas asociativas. 

"-./Asimismo se ha estimado que en el area boliviana 
resultaron afectadas por la reforma agraria hasta 1980 
un total de 5.179.221 ha. en el departamento de La Paz 
y 909.568 ha. en el departamento de Oruro, 
beneficiandose a 144.151 beneficiarios individuales y 
21.810 beneficiarios colectivos , con un promedio de 31 
ha. por beneficiario en el departamento de La Paz; y a 
6.693 bener Lc i arLoa individuales y as. 508 beneficiarios 
colectivos, con un promedio de 74 ha. por beneficiario 
en el departamento de Oruro. Sin embargo en el area, en 
los fiLtimos afios , existe una tendencia a la 
fragmentaci6n de la propiedad (minifundismo). 

Las extensiones totales posibles de labranza representan 
porcentajes relativamente pequenos con relacion a las 
areas totales. Asi, se estima que en el area peruana se 
tienen 242.100 ha. de labranza (4,96% del area total del 
uso actual de la subregi,on), de las cuales en los 
ultimos 12 anos se han cosechado en promedio 110.000 ha. 
(100.000 en secane y 10.000 bajo riego), 10 que 
representa el 2,25% del area de grupos de uso del sector 
peruano del proyecto. Asimismo, se estima que en el area 
boliviana se tienen 780.000 ha. de labranza (10% del 
total); de las cuales en los ultimos 12 anos se han 
cosechado en promedio 167.000 ha.(152.000 en secane y 
15.000 bajo riego),10 que representa 2% del area 
boliviana del proyecto. 
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Las actividades agricolas se desarrollan principalmente 
en las zonas circunlacustres, apr-ovechandosa de los 
efectos termoreguladores de los lagos, mientras que las 
actividades ganaderas se desarrollan en las zonas 
circunlacustres y principalmente en las zonas alejadas 
de los lagos, aprovechandose de los pastos naturales que 
alIi se desarrollan. 

La cedula de cultivos tipica esta compuesta de: papa, 
quinua, cebada (grano y forrajera), otros tuberculos y 
forrajeras, mas alguna leguminosas y hortalizas ( sobre 
todo haba). Posiblemente p0r efecto del crecimiento del 
numero de cabezas de ganado y la perdida de la 
soportabilidad y de la capacidad nutritiva de los pastos 
naturales, se han difundido las especies forrajeras, 
perdiendo en cambio importancia relativa los t.ubercuLos , 
cuyo mercado esta en paulatina reduccion. Los cultivos 
forrajeros (incluyendose la cebada grano) corresponden 
a gran parte de las superficies cosechadas (50% en 
Bolivia y 42% en Peru). 

Los rendimientos han tenido algunos progresos en la 
ultima decada. La evolucion de las superficies 
cosechadas y de los rendimientos ha sido muy 
influenciada en este periodo por la ocurrencia de 
eventos meteorologicos graves, perc se nota una 
tendencia de largo plazo a la ampliacion de las 
superficies cultivadas. Por otro lade, las tecnicas de 
cultivo, bien que las mas aptas a aprovechar los, 
recursos nativos sin, 0 con minimo uso de 
insumos "modernos" , que utilizan en forma muy limi tada 
semillas mejoradas, fertilizacion y maquinaria agricola 
no permiten grandes progresos en los rendimientos. 

La produccion de tuberculos y de cereales en general se 
destina en su mayor parte al consumo de los mismos 
productores. 

En la ganaderia se observan diferencias grandes entre 
las dos partes del area del Proyecto: la misma se 
encuentra mas desarrollada en la parte peruana. La 
pobLac Lon ganadera es mas numerosa en la parte peruana 

los vacunos son mas del doble, las alpacas el decuplo; 
los ovinos y las llamas son aproximadamente al mismo 
niveli en terminos de unidades ovinas (UU.OO) el 
Altiplano puneiio disponia, en promedio del trienio 1986
88, de 11,7 millones de cabezas (vacunos, ovinos, llamas 
y alpacas) mientras que en el Altiplano boliviano se 
llegaba a 7,8 millones. 
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Las perdidas provocadas en el Altiplano Central por la 
sequla de 1983 fueron mucho mas graves que en Puno (no 
solo de animales faenados y/o vendidos, sino tambien de 
animales muertos). No se. tiene informacion sobre la 
distribucion de los rebanos por tamano de las 
explotaciones , perc la poses ion de algunas cabezas de 
ganado es muy comun, pues permite la utilizacion de sub
productos y desechos de la agricul tura, los bovinos 
aseguran fuerza de traccion para las labores agrlcolas 
y de cualquier modo el rebano representa una fuente 
suplemental de ingreso y una reserva convertible en 
efectivo en caso de mala cosecha 0 de dificultades de 
otra naturaleza. 

Considerando conjuntamente agricultura y ganaderla la 
importancia relativa es muy diferente en las dos partes 
del area de estudio. En terminos porcentuales, referidos 
al trienio 1986 - 88 (ultimo para el cual se tiene 
informacion sobre pecuaria en el Altiplano boliviano) y 
al valor bruto de la produccion, se tiene que: 

PORCENTAJES DEL VALOR SRUTO DS·LA PRODUCCION 

Dept. Puno Altiplano Boliviano 

Agricultura 
Ganaderla 

31,4 
68,6 

83,9 
16,1 

100,0 100,0 

La predominancia 
agriculturaen 

de la 
la parte 

ganaderia 
boliviana 

en 
es 

Puno y de 
evidente. 

la 
La 

ganaderia del Altiplano Central en particular, todavia 
no habia recuperado las perdidas de la sequia de 1983, 
perc aun en el comienzo del perlodo para el cual los 
datos estan disponibles (1980 -1982), el valor bruto de 
produccion de la ganaderla no representaba mucho mas de 
20% del total agropecuario en la parte boliviana. 

En la parte peruana, se aprovecha de las condiciones 
aoo Ldq i.cas mas favorables por la disponibilidad de 
pastos mas humedos (mas apropiados para las alpacas) 
por las mayores precipitaciones que en el Altiplano 
boliviano, sobre todo el Central, en donde la escasez de 
lluvias dificulta la expansion de la ganaderia y provoca 
perdidas graves como las de 1983 cuando son muy escasas. 

La producc xon forestal actual es muy reducida en el 
altiplano, sin embargo existe una potencialidad de 
ampliacion de la produccion con vegetacion arborea y 
arbustiva (natural y/o exotica, segun el caso). 
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La agroindustria es incipiente, subdesarrollada y de 
pequena escala en el altiplano. Sin embargo, existe una 
vocacion empresarial significativa. Podria potenciarse 
el procesamiento de las fibras de alpaca yllama, y la 
elaboracion de quesos y mantequillas. 

Los servicios de Lnves t.Lqac i.on y extension agropecuarias 
no han side implantados en forma efectiva y permanente, 
estando en la actualidad paralizados 0 desactivados. 

La comercializacion de los productos agricolas se hace 
en gran parte em las fer ias, de donde los "rescatistas" 
los llevan a las ciudades. El funcionamiento de los 
canales de mercadeo no es adecuado en toda el area de 
estudioi la multiplicacion de los intermediarios, cada 
uno de los cuales incide en una cuota del precio final, 
y el hecho de que el campesino no esta en condiciones de 
conocer la situacion del mercado final desalientan la 
produccion para la venta. ~ransacciones con base en el 
trueque son comunes y en esos casos el productor esta 
por 10 menos en condicion de saber cuanto da y cuanto 
recibe. 

En el. caso de la ganaderia, t.amb Leri las ventas se 
realizan en las ferias, perc los animales menores 
(ovinos) se venden a menudo ya faenados, por 10 menos en 
el 1\,1tiplano Central, 10 que es mas dif icil con los 
vacunos. En la parte peruana, donde la cria es 
actividad preponderante, los vacunos son vendidos y 
llevados a zonas mas bajas (p. ej. Arequipa) para 
engorde y consumo local 0 envio a Lima u otros mercados 
de consumo .. 

El pequeno agricultor 0 ganadero tiene poco acceso al 
credito, ya sea por la dificultad de cumplir con los 
tramites necesarios, ya sea por la preferencia de las 
entidades otorgadoras por prestamos a otros sectores de 
actividad. Por ello, el agricultor 0 ganadero recurre a 
canales informales como son los rescatistas, 
transportistas, comerciantes u otros. 

El aprovechamiento ·de los recursos hidrobiologicos no 
manifiesta gran dinamismo, a pesar de los considerables 
recursos pesqueros y de vegetacion acuatica que existen 
(principalmente en el lago Titicaca). Se han 
identificado tendencias variables significativas en la 
biomasa en los recientes anos. En el aprovechamiento 

.v., destaca la pesca artesanal, la explotacion de la 
vegetacion acuatica y la pesca, que se realizan en la 
zona litoral del lago y representa una fuente de ingreso 
para un numero relativamente pequeno de personas. En la 
parte peruana existen cerca de 5.500 pescadores, entre 
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permanentes y eventuales; y en la parte boliviana entre 
Lago Titicaca, Poopo y lagunas y rios se cuentan 
cantidad semejante. Los pescadores profesionales son 
alrededor de unos 1.500 en el Altiplano boliviano; la 
mayor parte de los demas se clasifican de subsistencia. 

La produccion mas importante se obtiene del lago 
Titicaca y del Poopo: en la parte boliviana la 
corrtr Lbuc Lon del Poopo (pejerrey) ha venido adquiriendo 
importancia creciente en lqs 61 timos aftos , La pxoduccLon 
del Lago Ti ticaca esta dominada por las especies 
exogenas (pejerrey y trucha). 

La otras actividades economicas son relativamente poco 
importantes en la parte rural de toda el area de 
estudio. En la parte boliviana, el 27% de la poblacion 
activa esta ocupada en actividades diferentes a la 
agricultura, caza y pesca. Para la subregion Puno, la 
informacion se refiere al total (urbano y rural), asi 
que la comparacion no es posible, perc parece bastante 
probable que la situacion sea similar. 

De las otras actividades, en el sector peruano resaltan 
los servicios, que incluyen los p6blicos y el comercio 
(particularmente el informal), los que se estan 
incrementando y naturalmente concentrados en los centros 
urbanos, y la manufacturera, sobre todo la artesania. En 
la parte boliviana, las ocupaciones fuera del sector 
primario tienen menos peso, tratandose de zona rural. En 
ambos casos, el t.amafio de los establecimientos es 
pequeno, tratandose prevalentemente de empresas 
familiares. Existe muy poca Lndust r Le l i aec i.on en el 
area. Las actividades artesanales son reducidas. La 
mineria (particularmente en el altiplano sur boliviano) 
es significativa. 
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12.	 EXPERIENCIAS Y FACTORES DEL DESARRQLLO RURAL Y 
· '

RECOMENDACIONES 

12.1	 EXPERIENCIAS EXISTENTES POTENCIALMENTE UTILES PARA EL 
DESARROLLO RURAL 

En el area rural del Proyecto se han ejecutado diversos 
proyectosy programas en los 6ltimos anos, muchos de ellos 
con 10calizaci6n puntual. Entre las diversas acciones 
realizadas, se pueden identificar aquellas que por su 
relevancia y relativos exitos alcanzados, pueden 
considerarse experiencias potencialmente 6tiles para 
posibles futuras acciones, interesando particularmente 
aquellas que tendrian relaci6n con el Plan Director del 
Sistema T.D.P.S. a proponerse. Estas experiencias podrian 
servir de referencia para las qiferentes actividades que se 

,,-.. propondrian. Asi por ejemplo: 

En el aprovechamiento de recursos de agua: 

Sistemas de riego y drenaje: Asillo en Puno y 
Huancaroma en Oruro entre otrosi 

Reconstrucci6n de camellones y andenes: Programa 
interinstitucional de waru-waru's (PIWA) en Punoi 

Mejoramiento y ampliaci6n de bofedales: PAC 
(Oruro)i y 

Sistemas de abastecimiento de agua potable (con 
fuente superficial y/o s ub t e r r anea ) y/o de 
saneamiento rural: Proyectos CARE en Puno y 
Bolivia. 

En sistemas contra heladas: 

Instalaci6n de invernaderos familiares y 
colectivos: Proyectos CIPCA (La Paz) y CARE (Puno). 

En cultivos relativamente resistentes a eventos 
extremos: 

Trigo de inviernoi y
 
Cultivos andinos: Proyecto PISA en Puno.
 

En producci6n pecuaria: 

Selecci6n y desarrollo de pastos mejorados 
irrigados: Chuquibambilla (Puno). 

Mejoramiento y producci6n de alpacas: Proyecto PAL 
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Seleccion y adaptacion de vacunos (lecheria): 
Chuquibamhilla (Puno), Patacamaya (Bolivia). 

12.2 FACTORBS POSITIVOS EXISTBNTBS PARA BL DBSARROLLO RURAL 

En el marco de los proyectos y programas desarrollados con 
relativo exito en los ultimos afios, se han identificado un 
conjunto de factores socia economicos que han coadyuvado en 
la ejecucion de los mismos. Asi, los principales factores 
socia economdcos positivos que adecuadamente utilizados 
podrian favorecer el desarrollo regional son: 

Vocacion agropecuaria de la poblacion rural,
 
Practicas de autoayuda,
 
Existencia de una organizacion comunal perfeccionable,
 
Potencial sustitucion de importaciones alimenticias,
 
Demanda insatisfecha de alimentos,
 
Potencial de mejoria de la seguridad alimentaria,
 
Empleo de cu Ltivos adaptados a las condiciones del
 
altiplano,
 
Crianza de animales andinos domesticados,
 
Demanda de lana y fibra, y
 
Potencial turistico.
 

12.3 FACTORBS NBGATIVOS BXISTBNTES PARA BL DBSARROLLO RURAL 

De forma semejante, en el marco de los proyectos y programas 
desarrollados que han tenido dificultades de exito en los 
ultimos afios, se han identificado un conjunto de factores 
socia economicoi que han dificultado la ejecucion de los 
mismos. Asi, los principales factores socia economrcos 
negativos que podrian ser impedimentos 0 limitantes del 
desarrollo y que adecuadamente neutralizados podrian 
posibilitar el desarrollo regional son: 

La subversion (particularmente en Puno)
 
Las migraciones permanentes y temporales,
 
El bajo nivel cultural,
 
La falta 0 insuficiencia de servicios,
 
La extremada parcelacion de la propiedad,
 
Los cambios en los habitos alimenticios de consumo,
 
El menosprecio de la cultura andina (cultivos, tecnicas,
 
etc. ) ,
 
El marco administrativo,
 
La inadecuada comercializacion,
 
La falta 0 insuficiencia de agroindustria, y
 
La lejania a los mercados potenciales.
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12.4 RECOMENDACIONES
 

Con base en los resultados de~ diagn6stico socio-econ6mico 
efectuado y tomando en cuenta los objetivos del Plan 
Director Binacional, se pueden senalar las siguientes 
recomendaciones generales: 

Por la diversificaci6n existente, tanto en los aspectos 
socia econ6micos como en las actividades agropecuarias 
que se desarrollan en el altiplano, las acciones 
posibles a proponer en el marco del Plan Global 
Binacional no pueden ser unicas y generales para todo el 
complejo, sino mas bien deben ser puntuales y modulares. 

Las propuestas que se propongan en el Plan Global deben 
enfocar y contemplar un desarrollo integral de su area 
de influencia y no deben orientarse unicamente a la 
construcci6n de una infraestructura basica como ha 
ocurrido con gran parte de los proyectos y programas que 
se han desarrollado en el altiplano en el pasado. 

Considerando los impactos negativos significativos que 
causan las sequias, los efectos de la irregularidad de 
las lluvias en las actividades agropecuarias en el 
altiplano y los incrementos en la producci6n que 
resultarian de la utilizaci6n adecuada del riego, seria 
conveniente plantear una intensificaci6n de la 
instalaci6n de sistemas de riego y drenaje (existentes 
y potenciales) con orientaci6n principal hacia el 
desarrollo de pastos cu l, tivados bajo riego y de la 
implantaci6nde ganaderia mejorada. La ubicaci6n de los 
mismos seria en las zonas del altiplano donde las 
condiciones de clima, suelo y disponibilidades de agua 
10 permitan, los futuros beneficiarios los acepten y las 
condiciones socia econ6micas 10 justifiquen. 

En todas las acciones a proponer, se debe propiciar 
activamente la participaci6n de los posibles 
beneficiarios (como una conceptualizaci6n del 
desarrollo) en todas las etapas de los proyectos (tanto 
a nivel comuna l, como multicomunal y aprovechando al 
maximo la organizaci6n existente) 

Se debe incluir, en todas las acciones a proponer, la 
capacitaci6n (adecuada y acorde con la cosmovLs Lon 
andina en 10 posible) de los benef iciarios de los 
proyectos. 
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Las tecnologJ:as a proponerse deben ser del tipo "blando" 
para facilitar su rapida aceptacion y difusion. 

Por las caracterJ:sticas socio economicas existentes en 
el altiplano, en la e vaLuac Lon de los proyectos a 
proponerse deben tomarse muy en cuenta los beneficios 
sociales que ellos generarJ:an y que en muchos casos no 
se incluyen en las evaluaciones economico - financieras 
rutinarias. 

Como los cultivos y crianzas andinas, adaptados a las 
condiciones del altiplano (quinua, c afi ahua , llamas, 
alpacas, etc) constituyen parte importante de las 
reducidas alternativas productivas debido a las 
limitaciones c Li.mat.Lcaa y teniendo en cuenta que el 
consumo alimenticio de los mismos. se encuentra 
subvaluado por la pob l.ac Lon , deben considerarse las 
medidas que sean necesarias para incrementar su demanda 
y aceptacion, es decir potenciar la revalorizacion de 
los cultivos y crianzas andinas. 

.J
 

-;» 

-J 
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