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INTRODUCCION 

El principal problema de los pobladores de la capital del distrito Julcamarca, Provincia 

Angaraes - Region Huancavelica es la pobreza y desnutricion, esto es influida por 

diferentes factores como: las practicas de una agricultura y ganaderia tradicional con 

escasa asistencia tecnica, la escasa tierra de cultivo con riego, la presencia de 

pequenas parcelas de tierra, situacion que no permite el desarrollo de una agricultura 

y ganaderia a mayor escala que les permita generar un ingreso economico que cubra 

la canasta basica bienes y servicios. A todo esto se agrega la deficiente dotacion de 

servicios de saneamiento basico, los malos habitos de higiene de los pobladores, el 

incremento de los productos industrializados en la canasta basica de consumo que le 

genera mayores egresos que ingresos, el subempleo de las familias, la deficiente 

focalizacion de los programas sociales y la escasa profesionalizacion o estudios 

superiores, las mismas que han generado una alta incidencia de pobreza y 

desnutricion en cada una de las familias de la capital del distrito de Julcamarca. 

Para hacer frente a esta situacion de pobreza y desnutricion, los pobladores de la 

capital del distrito de Julcamarca diversifican sus actividades "pluriactividad" como una 

forma de estrategia de sobrevivencia y salir de esta situacion de pobreza y 

desnutricion. De estas multiples actividades, las pr incipals son: el desarrollo de la 

agricultura secundada por la ganaderia, con una produccion de autoconsumo con 

pequenos excedentes que apenas alcanza para satisfacer las necesidades basicas, 

trabajos eventuales o temporales en pequenas obras^o actividades comerciales ya sea 

dentro del distrito y fuera de esta microrregion con salarios incluso por debajo del 

salario minimo vital. Estas actividades por las caracteristicas ya mencionadas solo 

ayudan a garantizar la seguridad alimentaria y desarrollar pequenos gastos de vestido, 

educacion y salud de la familia. 

El presente estudio dara a conocer el problema de la pobreza y desnutricion y los 

factores que influyen a esta precaria situacion de los pobladores de la capital del 

distrito de Julcamarca y contribuir a una mejor comprension de la logica de estrategia 

de sobrevivencia en medio de un subdesarrollo que trajo como consecuencia una 

pobreza, extrema pobreza y desnutricion en cada uno de los pobladores de la capital 

del distrito Julcamarca. De la misma forma, se conocera la focalizacion e incidencia de 

vii 



los programas de asistencia social en la reduction de la pobreza y la desnutricion, ya 

que el principal objetivo por las que fueron implementadas son esas, es por ello que 

fueron denominadas como programas antipobreza. 

Los resultados de la investigacion deberan ser tornados en cuenta en la 

implementation y mejoramiento de los programas y proyectos que son implementados 

por el gobierno central, gobiernos regionales y locales y, atiendan esta necesidad 

insatisfecha que ayuden a salir de esta situacion que en muchas familias se muestra 

de generacion en generacion. De esta manera contribuir a la solution de los 

problemas de pobreza y desnutricion que enfrentan los pobladores de la capital del 

distrito de Julcamarca. 

Las dificultades que se presentaron en el desarrollo del trabajo de investigacion es en 

el recojo de informacion (entrevista), la poca presencia de los responsables de cada 

uno de los programas sociales y los pocos datos de informacion con que cuentan 

cada una de las instituciones y programas sociales. 

El presente trabajo se divide en tres capitulos. 

E L CAPITULO I.- Se desarrolla el planteamiento y formulation del problema a 

investigar, los objetivos, la justificacion, el marco teorico y conceptual tomando en 

cuenta la dimension social, economica y cultural de la pobreza y desnutricion, 

hipotesis, metodologia y tecnicas del trabajo de investigacion. 

E L CAPITULO II.- Esta area de investigacion se circunscribe en la capital del distrito 

de Julcamarca su ubicacion geografica, limites, altitud, clima, topografia, poblacion, 

nombre y etimologia, fundacion y creation, antecedentes historicos, desmembracion 

de Julcamarca, rol actual, recursos y servicios. Y , finalmente en: 

E L CAPITULO III.- Nos enfocamos en la presentation de los resultados de nuestros 

instrumentos de investigacion que ha sido aplicado durante el trabajo de campo. En 

este capftulo desarrolla la situacion de pobreza y desnutricion que atraviesan cada una 

de las familias y los factores que contribuyen a esta situacion. 
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C A P I T U L O I 

M A R C O T E O R I C O Y M E T O D O L O G I C O 

1.1. Planteamiento del problema 

El principal problema de los pobladores del distrito Julcamarca, de la Provincia 

Angaraes - Region Huancavelica son las practicas de una agricultura con tecnologia 

tradicional y ganadena a base de pastos naturales, la escasa tierra de cultivo con 

riego, la presencia de pequenas parcelas de tierra, la falta de asistencia tecnica en la 

agricultura y la ganadena, situacion que no permite el desarrollo de una agricultura y 

ganadena a mayor escala que les permita generar un ingreso economico que cubra la 

canasta basica de consumo y salir de la pobreza y desnutricion. A esto se agrega la 

deficiente dotacion de servicios de saneamiento basico, los malos habitos de higiene 

de los pobladores, el incremento de los productos industrializados en la canasta basica 

de consumo que le genera mayores egresos que ingresos, el subempleo de las 

famiiias, la deficiente focalizacion de los programas sociales y la escasa 

profesionalizacion o estudios superiores, las mismas que han generado una alta 

/nc/dencia de pobreza y desnutricion en cada una de las famiiias del distrito de 

Julcamarca. 

Formulacion del problema a investigar 

Problema general 

> ^Cual es la situacion socioeconomica de las famiiias de los pobladores en la 

capital del distrito de Julcamarca? 

Problemas especificos 

> i C u a l es la condition de vida en las que se encuentran los pobladores de la 

capital del distrito de Julcamarca? 

> i Q u e factores influyen en la pobreza y desnutricion de los pobladores de la 

capital del distrito de Julcamarca? 
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> ^Los programas de asistencia social denominados como antipobreza estan 

bien focalizados y cuanta incidencia tiene en la reduction de la pobreza y 

desnutricion de las familias del distrito de Julcamarca? 

> iCua\ es la situacion de los servicios basicos en la capital del distrito de 

Julcamarca? 

Estas interrogantes que son problemas a responder, incitan a realizar una 

investigation en este espacio que de hecho no es una caracteristica peculiar de este 

espacio sino tambien de otras. 

1.2. Objetivos del trabajo de investigacion 

Objetivo general 

> Explicar la situation socioeconomica de pobreza y desnutricion de los 

pobladores en la capital del distrito de Julcamarca. 

Objetivos especificos 

> Conocer las condiciones de vida en las que se encuentran los pobladores de la 

capital del distrito de Julcamarca. 

> Conocer los diversos factores que influyen en la pobreza y desnutricion de los 

pobladores de la capital de Julcamarca. 

> Explicar la focalizacion e incidencia de los programas de asistencia social en la 

reduction de la pobreza y desnutricion en los pobladores de la capital distrito 

de Julcamarca. 

> Describir la situacion de los servicios basicos que inciden en la pobreza y 

desnutricion en la capital del distrito de Julcamarca. 

1.3. Justificacion del trabajo de investigacion 

El presente estudio dara a conocer el problema de la pobreza y desnutricion y los 

factores que contribuyen a esta precaria situacion de los pobladores del distrito de 

Julcamarca y contribuir a una mejor comprension de la logica de estrategia de 

sobrevivencia en medio de un subdesarrollo que trajo como consecuencia una 

pobreza, extrema pobreza y desnutricion en cada uno de los pobladores del distrito 

Julcamarca. 
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De la misma forma, se conocera la focalizacion e incidencia de los programas de 

asistencia social en la reduction de la pobreza y la desnutricion, ya que el principal 

objetivo por las que fueron implementadas son esas, es por ello que fueron 

denominadas como programas antipobreza. 

Los resultados de la investigacion deberan ser tornados en cuenta en la 

implementation y mejoramiento de los programas y proyectos que son implementados 

por el gobierno central, gobiernos regionales y locales y atiendan esta necesidad 

insatisfecha que ayuden a salir de esta situacion que en muchas familias se muestra 

de generacion en generacion. De esta manera contribuir a la solution de los 

problemas de pobreza y desnutricion que enfrentan los pobladores del distrito de 

Julcamarca. 

1.4. Marco teorico 

1.4.1. Antecedentes de la investigacion 

En los paises con poblaciones rurales como es el caso del Peru, la agricultura y la 

ganaden'a, aun son las actividades mas importantes en relacion a otras actividades de 

las zonas rurales. En consecuencia el aumento de la productividad en estas dos 

actividades, constituye una option solida para impulsar el crecimiento, superar la 

pobreza, la desnutricion y mejorar la seguridad alimentaria en las poblaciones de 

estas areas geograficas. 

Zoellick Robert (2008) desarrollo un trabajo en las que determina que tres de cada 

cuatro personas pobres en los paises en desarrollo habitan en zonas rurales y la 

mayoria depende directa o indirectamente de la agricultura para su subsistencia por lo 

que estan en juego los medios de subsistencia de 900 millones de personas pobres 

en zonas rurales. 

Teniendo en cuenta que estas actividades son las mas importantes de las areas 

rurales de nuestro pais donde se encuentran ubicadas las poblaciones mas pobres, 

son estas el instrumento fundamental del desarrollo sostenible y la reduction de la 

pobreza y desnutricion en estas areas. En las familias de la capital del distrito de 

Julcamarca la practica agricola y ganadera son las actividades mas importantes. De 

todos los habitantes todos desarrollan practicas agricolas y unas cuantas desarrollan 

la ganaderia con una production que no esta dirigida para fines comerciales sino mas 

bien para garantizar la seguridad alimentaria de la familia. 
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El grueso de los hogares rurales del Peru es pobre y Julcamarca se encuentra dentro 

de la region con mayor indice de pobreza y desnutricion como es Huancavelica. La 

pobreza es uno de los principales problemas que enfrenta el Peru, afectando a 

alrededor de la mitad de los peruanos. La reduccion de la pobreza se ha convertido en 

uno de los principales objetivos nacionales, habiendose anunciado la meta de reducir 

la pobreza extrema a la mitad para el ano 2015. La pobreza es un estado de 

insatisfaccion y carencia de necesidades basicas de existencia en un estrato social 

especi'fico por diferentes factores como la carencia de recursos basicos de produccion, 

falta de education, desempleo, salario infimo, pequenas parcelas de tierras. De la 

misma forma es generada de las relaciones de clase y el acceso desigual a los 

recursos que en la sociedad se genero y que en los ultimos tiempos aun mas se ha 

polarizado. 

Segun el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica (INEI), llega a la conclusion 

que: 

Siete de cada diez hogares rurales en el Peru son pobres, aunque la 

pobreza no esta distribuida por igual en todas las regiones. Asi , en la costa 

rural seis de cada diez hogares son pobres, mientras que en la sierra rural, 

ocho de cada diez lo son (Citado por Carolina Trivelli, 2006, pag. 21). 

A pesar de que los pobres constituyen un grupo bastante heterogeneo, es facil 

observar ciertos rasgos comunes que los identifican y que a la vez constituyen los 

factores determinantes de su condition de pobreza. 

E s asi que Gonzales de Olarte (1986) concluye que: 

En las comunidades campesinas existen diferencias de recursos 

entre familias, es decir, desigualdades en pobreza tanto como diferencias 

de recursos entre las familias mismas no son identicas difieren 

globalmente entre si : algunas tienen mas recursos, otras estan mas 

organizadas o mejor conectadas a las vias de comunicacion (pag.49). 

En la capital del distrito de Julcamarca; las familias tambien difieren unas a otras, es 

decir que existen familias en una situacion de pobreza, extrema pobreza y altos 

indices de desnutricion. E s asi que existen familias con mayores recursos de 

produccion agncola y ganadera (tierras, ganados, mano de obra), familias con mayor 

insercion al mercado, etc. Que repercute en los niveles de pobreza y desnutricion de 

cada una de las familias. 
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Para el Banco Mundial (2005) son considerados pobres todas aquellas personas que 

tienen un ingreso inferior al 30% del ingreso medio nacional. Bajo este prisma siempre 

estara relacionada con la sociedad en la cual este inserta y con las relaciones que se 

den en ella. 

E s decir son considerando las necesidades basicas, una persona es considerado 

pobre sino logra satisfacer sus necesidades basicas. Generalmente esto incluye el 

acceso a una buena alimentation (desnutricion), vivienda, vestimenta y servicios 

basicos. 

Para la Organization Mundial de Salud (2007) la pobreza esta relacionada al acceso 

de libertades fundamentales de action y decision que los mas acomodados dan por 

descontadas. Con frecuencia carecen de viviendas y alimentos, de servicios de 

education y salud adecuadas y estas privaciones les impiden adoptar la calidad de 

vida como personas humanas. Tambien sumamente vulnerables a las enfermedades. 

A su vez para la UNICEF (2010) los niveles de pobreza en el Peru se vinculan, 

escasamente con la desigualdad en la distribucion de ingreso y del producto, el acceso 

a servicios basicos para satisfacer necesidades basicas insatisfechas (agua, desague, 

electricidad, salud, education, etc.). Segun el cual, el 45% de la poblacion en el Peru 

se encontraba en condiciones de pobreza critica a fines de los ochenta. 

Estas caracteristicas economicas de pobreza y las pequenas oportunidades, les llevo 

a los pobladores de la capital del distrito de Julcamarca a multiplicar sus actividades 

"pluriactividad" como una forma de estrategia para hacer frente a este problema y huir 

de esta situacion. Y , al estado, a desarrollar e implementar programas de apoyo 

social como: vaso de leche, clubes de madre, juntos, pension 65, beca 18, Cuna Mas, 

desayunos escolares, etc. E s decir, el poblador campesino de Julcamarca ya no es 

aquella persona que desarrolla una sola actividad o termina solo siendo agricultor o 

ganadero, sino aquel que desarrolla diversas actividades principalmente fuera de la 

production familiar y en actividades no agropecuarias que van desde lo mas simple 

hasta lo mas complejo. 

La mayona de la poblacion que consiste de pequenos campesinos 

pobres, aparte de emplearse en la agricultura y la ganadena, tambien 

participan en una gran cantidad de actividades no-agrarias, trabajo 

asalariado y migration temporal (Zoomers Annelies, 1998, pag. 85). 

De estos diversos caminos que son estrategias de sobrevivencia; las que podemos 

observar en las famiiias de la capital del distrito de Julcamarca es la migration 
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definitiva y temporal, compra y venta de fuerzas de trabajo en las actividades agncolas 

fuera de la production familiar o proyectos realizadas por organismos 

gubernamentales- O G s y no gubernamentales-ONGs, comercio temporal, las que 

estan ligados con las actividades sociales, culturales realizado dentro de la region y en 

los alrededores de esta microregion. 

Los campesinos venden su fuerza de trabajo a distintos empleadores 

tanto del sector agropecuario como de otros sectores de su propia 

microrregion o de otros lugares de la region... y por cortos periodos de 

tiempo (Gonzales de Olarte, 1994, pag. 120). 

Sin embargo, estrategia no implica libertad de election, es decir, no es realizar 

cualquier actividad que no obedece a las circunstancias ni a la realidad propia actual. 

Sino una adaptation a circunstancias internas y externas que varian 

permanentemente con el transcurrir del tiempo. Estas estrategias son iniciativas que 

nacen de las familias para garantizar principalmente la alimentation y subsistencia de 

estas. 

Los campesinos pobres tienen dos fuentes de ingreso principales: la 

production agricola y los salarios obtenidos en actividades no 

agropecuarias, en consecuencia para este sector solo seran favorables las 

politicas agncolas y las mejoras salariales en los sectores no 

agropecuarios (Gonzales de Olarte, 1994, pag. 125). 

En medio de la pobreza, a los pobladores del distrito de Julcamarca, lo unico que les 

preocupa es la sobrevivencia de su familia y eso de hecho entrafia muchas dificultades 

que veneer y las estrategias que implementar como planes para hacer frente este 

problema, sin embargo estos planes no abarcan a tiempos mediatos o a largo plazo, 

sino estan orientadas a problemas y suplir necesidades inmediatas. 

En la economi'a campesina la logica de production no es obtener 

ganancias, tal como es la orientation logica de los empresarios 

capitalistas, sino tan solo asegurar el autoabastecimiento" (Ledezma 

Limbert, 2003, pag. 39). 

Julcamarca como uno de los distritos que forma parte de la region de Huancavelica 

tambien comparte muchos problemas y otro de los problemas aparte de la pobreza es 

la desnutricion. 

Para el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo de la Infancia (PNUD), 

presenta tres enfoques para identificar la desnutricion: 
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• La desnutricion global es el bajo peso de los ninos en relacion a la edad. 

• La desnutricion cronica es el retraso en el crecimiento a la edad. 

• La desnutricion aguda que es la carencia de peso y el retaso en el crecimiento 

del nino. 

La desnutricion no solo es determinada por el factor de alimentacion sino por la 

interaction de varias condiciones biologicas y sociales, existen datos que demuestran 

que las familias de los ninos desnutridos viven en condiciones de pobreza y 

desorganizacion. En la capital del distrito de Julcamarca los factores que inciden en la 

desnutricion son varios y van desde el tema escaso ingreso economico, la falta de 

implementation de los servicios de saneamiento hasta un mal habito de higiene, etc. 

E l tema de desnutricion no solo tiene como causa la falta de alimentos o la mala 

alimentacion. Por lo tanto; el comportamiento nutritional del hombre deberia ser 

estudiado no solo desde el punto de vista fisiologico y psicologico sino tambien desde 

el punto de vista socio cultural. El hombre es un ser social, sus profundamente 

enrraizadas costumbres alimentarias o habitos de higiene se han desarrollado en el 

seno de una cultura y varian ampliamente de una sociedad a otra. 

La desnutricion tiene multiples efectos en el ser humano; una de ellas es la falta de 

desarrollo mental. Existe una relacion entre deficiencia nutricional y la deficiencia 

mental. La malnutrition conduce directamente al deterioro de la capacidad para 

aprender y, por ende al desarrollo intelectual subnormal o retraso mental, considerado 

tipicamente como irreversible. 

Un estudio muestra el nivel de rendimiento intelectual de los ninos 

que presentan historia de desnutricion con el de ninos sin signos presentes 

o pasados de deficiencias calorica-proteinicas. Los ninos que fueron 

seleccionados fueron de familias con condiciones socio-economicas 

similares a las de los ninos desnutridos, el resultado ha mostrado que a 

pesar de la aparente similitud socio-economica, el grupo de los desnutridos 

obtuvo puntajes mas bajos en las pruebas mentales (Pollit E, 1974, pag. 

115). 

Por lo tanto, no los permite alcanzar a desarrollar estudios superiores y como 

consecuencia trae consigo una pobreza que en muchas familias se muestra de 

generacion en generacion. 

A su vez tambien tiene una relacion directa con el crecimiento del nino. Esta forma de 

medicion es aquel que se maneja a nivel international. 
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La desnutricion moderada o cronica en su forma de malnutrition 

proteico-calorica (mas recientemente llamada como deficiencia energetico-

proteica) es el problema nutritional mas conocido y comun que afecta a los 

ninos de las poblaciones pobres de los paises en desarrollo. El indicador 

talla por edad, es el indicador mas utilizado mundialmente como referenda 

de una desnutricion cronica o como antecedente de desnutricion (Castillo 

V. Citado por Concha Pacheco Faviola, 1989, pag. 62). 

Hablar de desnutricion es hablar de la salud de cada uno de los pobladores o de las 

familias de la capital del distrito de Julcamarca. Los resultados de salud son el 

producto de muchos factores que afectan la calidad de vida, entre ellos, el acceso al 

agua y saneamiento y los servicios de salud. En el Peru, algunos indicadores 

principales de salud han mejorado, sin embargo en Julcamarca no ha pasado lo 

mismo, evidencia de todo ello, el centro de salud de Julcamarca esta en una situacion 

de infraestructura pauperrima y un personal que no alcanza a una poblacion de los 

cuatro distritos de Chincho, San Antonio de Antaparco, Santo Tomas de Pata y 

Julcamarca y los servicios de saneamiento estan en una situacion precaria. 

1.4.2. Teonas y enfoques antropologicos 

Las ciencias sociales, principalmente la sociologia y la antropologia, para el estudio de 

los procesos sociales y culturales han desarrollado diversos enfoques teoricos que van 

desde las teonas clasicas hasta las posmodernas y estas son el evolucionismo, 

estructuralismo, simbolica, interpretativa, la teorfa de la lucha de clases y el 

funcionalismo. 

El funcionalismo tiene como antecedente inmediato y se desarrolla bajo la influencia 

de la sociologia francesa e inglesa y tiene como representantes a Augusto Comte, 

Herber Spencer y Emile Durkheim. Esta corriente es la corriente antropologica que se 

opone al evolucionismo clasico de la segunda mitad del siglo XIX, aduciendo que la 

teorfa evolucionista es un simple supuesto que intenta construir la historia utilizando 

material y metodo inadecuado. 

Augusto Comte, desarrolla los conceptos de dinamica y estatica social, Spencer 

estudia la sociedad como un organismo, determinando que la sociedad son 

estructuras y cada una de ellas cumple su funcion y a su vez cada una de ellas estan 

interrelacionados, mientras que Emile Durkheim desarrolla los conceptos de 

solidaridad social y conciencia colectiva como hechos sociales suigeneris de la vida 
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social, plantea que la sociedad es un organismo y un organismo no es la mera suma 

de sus componentes, una simple yuxtaposicion de funciones e instituciones. La 

sociedad es un sistema total, integral e independiente de sus partes, es decir que la 

sociedad constituyen un mundo nuevo que no pertenece al mundo natural ni al 

organico. E s decir pertenece al mundo superorganico. 

La antropologia contemporanea vive todavia bajo la influencia de los trabajos de los 

primeros funcionalistas. En base a estos antecedentes se desarrolla el funcionalismo 

britanico teniendo como representante a Bronislaw Malinowski y Radcliffe Brown 

quienes fueron los fundadores de dicha teoria antropologica. 

Malinowski, fue el primero en declararse funcionalista, es considerado como fundador 

de esta corriente junto con Radcliffe Brown, define la cultura como organismo 

biologico cuyas partes cumplen una funcion para el mantenimiento de la unidad, en 

consecuencia cualquier elemento o rasgo cultural se explica en funcion al resto de la 

unidad cultural. Se le considera como determinista biologico porque afirma que todas 

las necesidades basicas tienen sus concomitantes culturales. 

CUADRO N° 1 

Relacion de necesidades basicas con concomitantes culturales 

N° NECESIDADES BASICAS CONCOMITANTES C U L T U R A L E S 

1 

Metabolismo.- Ingestion y digestion 

de alimentos. Provision para 

funciones digestivas. 

Abasto.- Economia muy diverso: natural 

en la familia y artificial en los 

establecimientos. 

2 

Bienestar corporal.- E l ambiente y 

elementos significativos. 

Abrigo.- Vivienda y vestido economia 

domestica, production organizada, 

education, etc. 

3 

Movimiento- La necesidad de la 

actividad. 

Actividades.- Necesidad de movimiento, 

hay sistemas de actividades 

relacionados con la economia 

encaminadas a satisfacer necesidades. 

4 
Crecimiento.- Etapas de la vida 

impone condiciones a la cultura. 

Ejercitacion- Formas de ejercitar en las 

fases de la vida. 

5 
Salud.- Mantenimiento del 

organismo en condiciones normales. 

Higiene.- Relacionado con el bienestar 

organico, practicas sanitarias, etc. 

Fuente: Quispe Mejia Ulpiano. Teorias sociales y corrientes antropologicas. 

La pobreza y desnutricion, presenta estas necesidades basicas y concomitantes 

culturales descritas por Malinowski las que fueron consideradas en el cuadro anterior. 
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Radcliffe Brown es considerado como uno de los fundadores de la escuela 

funcionalista inglesa y sostiene que las sociedades son sistemas sociales cuyas partes 

son interdependientes entre si donde cada una de ellas llena una necesidad en el 

complejo de las relaciones necesarias para mantener el conjunto y parte de dos 

proposiciones: que las sociedades sociales que tienen una unidad funcional. E s decir 

que el concepto de funcion aplicado a la sociedad humana se basa en la analogia 

entre la vida social y la vida organica. E s decir que las instituciones funcionan dentro 

de una estructura social formada por seres individuates y unidos por un conjunto de 

relaciones sociales. 

La pobreza y desnutricion como problema es aquel que obedece diferentes factores y 

cada uno de ellos son interdependientes y llenan una necesidad, es por ello que el 

trabajo de investigacion utilizara la teoria del funcionalismo para poder comprender 

cada una de las partes en funcion al todo y entender la realidad socioeconomica del 

distrito de Julcamarca en forma integral desde cada una de las partes. 

1.4.3. Categorias conceptuales 

En la investigacion se ha tornado en referidas categorias antropologicas que de hecho 

deben ser desarrolladas cada una de ellas. El primer termino a desarrollar es la 

pobreza: 

Pobreza 

Para el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica INEI (1994). E s 

una condition de privation para acceder a una canasta de bienes y 

servicios basicos con los cuales se puede vivir adecuadamente en 

terminos de los estandares prevalecientes de necesidades y satisfacciones 

determinadas por una sociedad de acuerdo a su nivel de desarrollo (pag. 

17). 

Mientras que para el Banco Mundial es definida la pobreza como: 

La inhabilidad para obtener un estandar minimo de vida. (Citado por 

Maria Eugenia Alvarez Maya y Horacio Martinez Herrera 2001, pag. 21). 

A su vez Maria Eugenia Alvarez Maya y Horacio Martinez Herrera (2001) tambien 

define la pobreza como: 

E s un fenomeno multidimensional y se define en terminos de deficit 

de satisfaction de necesidades basicas distintas a la sola alimentation. 
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Asi, la pobreza es una situacion que impide al individuo a la familia 

satisfacer una o mas necesidades basicas. Una persona es considerada 

pobre solo cuando su nivel de ingreso es inferior a una Ifnea de pobreza 

definida (pag.30). 

De la misma forma, Teofilo Altamirano (1988) tambien hace referenda al respecto, 

definiendo que: 

La pobreza es un estado de insatisfaccion de un conjunto de 

necesidades basicas de existencia en un estrato social especifico, 

asociados a un estilo de vida (pag. 22). 

Sin embargo segun el criterio de Cordova Ordonez y Garcia Alvarado (1991): 

La pobreza aunque sea un fenomeno multidimensional tiene en 

nuestra realidad social una casualidad economica casi determinante que 

se puede solucionar con una mejor distribution de los fondos publicos ya 

que la dimension cultural de la pobreza es casi un adorno y su dimension 

social aunque resulte su evidencia es una forma de disimular de existencia 

de este problema (pag. 38). 

E s un estado de insatisfaccion y carencia de necesidades basicas de existencia en un 

estrato social especifico por diferentes factores como la carencia de recursos basicos 

de produccion, falta de educacion, desempleo, salario infimo, pequenas parcelas de 

tierras. De la misma forma es generada de las relaciones de clase y el acceso 

desigual a los recursos que en la sociedad se genero y que en los ultimos tiempos 

segun las estadrsticas aun mas se ha polarizado. E s decir que el crecimiento 

economico de nuestro pais en los ultimos anos, solo se ha sentido en los bolsillos de 

los mas grandes empresarios de la clase "media" y principalmente "alta", mas no en 

los bolsillos de los pobres en las que estan inmiscuidos segun el informe mundial 2008 

el gran porcentaje de los campesinos. 

Otra de las categorias que forma parte del titulo del trabajo de investigacion a 

realizarse es: 

Desnutricion 

Segun el diccionario Pequefio Larousse ilustrado por Ramon Garcia - Pelayo y Cross 

(1981) el termino refiere: 

Desorden muy grave de la nutrition en que la desasimilacion es 

mayor que la alimentacion (pag. 347). 
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Mientras que segun el Diccionario Hispanico Universal, la 

desnutricion es la depauperizacion del organismo a causa de una 

desproporcion entre lo asimilado y lo eliminado por la desasimilacion. Por 

su parte la Organization Panamericana de la Salud. La define como un 

estado en el cual la carencia prolongada de uno o mas nutrientes retrasa el 

desarrollo fisico del nino, o bien da lugar a la aparicion de condiciones 

clinicas especificas como la anemia, bocio y raquitismo. (Citado por 

Fabiola M. Concha Pacheco, 1989, pag. 49). 

Sin embargo algunas veces se suele confundir los terminos de hambre y desnutricion 

como condiciones identicas. Esto no es asi. La desnutricion conlleva sintomas 

especificos causados por la falta prolongada de alimentos; el hambre es un estado 

fisiologico y psicologico cuando no se satisface las necesidades alimentarias 

inmediatas. El hambre se puede aliviar rapidamente con la alimentacion, mientras que 

la desnutricion se requiere de un periodo prolongado de rehabilitation y en algunos 

casos incluso ya son perdidos. 

Otra categoria empleada es: 

Estrategia de sobrevivencia 

E s el modo en que las familias responden frente a oportunidades y 

limitaciones, organizando sus recursos disponibles en base a prioridades 

determinadas de antemano y frente a oportunidades y/o limitaciones 

creadas por el contexto externo (situacion agroecologica, acceso al 

mercado, infraestructura y grado de organization) y a la disponibilidad de 

recursos a nivel familiar (fuerza de trabajo, tierra, agua, ganado y capital), 

lo que resulta una cierta combination y secuencia de practicas 

interrelacionadas (Annelies Zoomers, 1998, pag. 15). 

A su vez Marfi) Francke (1984, p. 4) define que: 

Vienen a ser un conjunto de actividades que las familias se ven 

obligadas a realizar a fin de garantizar su reproduction biologica y social; 

y... "son una expresion de la forma de funcionamiento del sistema frente a 

las exigencias del sistema actual (Citado por D E S C O 1980, pag. 41). 
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1.5. Hipotesis 

Las practicas agropecuarias tradicionales (escasa asistencia tecnica y pequefias 

parcelas de tierra), y escaso agua para riego, aunado a la deficiente dotacion de los 

servicios de saneamiento basico, el incremento de productos industrializados en el 

consumo familiar, ademas del desempleo, la deficiente focalizacion de los programas 

sociales, asi como la escasa profesionalizacion, han generado en los pobladores de la 

capital del distrito de Julcamarca una alta incidencia de pobreza y desnutricion en cada 

una de las famiiias. 

Estructura de las variables: 

Variables independientes 

• Agricultura con tecnologia tradicional y ganadena con pastos 

naturales. 

• E s c a s a tierra de cultivo con riego 

• Presencia de pequenas parcelas 

• E s c a s a asistencia tecnica en agricultura y ganadena 

• Deficiente dotacion de servicios de saneamiento 

• Incremento de productos industrializados en la canasta basica de 

consumo 

• Subempleo de las famiiias 

• Deficiente focalizacion de os programas sociales 

• E s c a s a profesionalizacion 

Variables dependientes 

• Alta incidencia de pobreza y desnutricion en los pobladores de 

Julcamarca. 

1.6. Diseno metodologico y tecnicas de investigacion 

1.6.1. Metodo 

Se utilizo el metodo etnografico para poder describir de manera profunda 

utilizando las diferentes tecnicas, el etnologico que nos permitio comparar la 

situacion de pobreza y desnutricion de cada una de las famiiias; y, a traves de 

todo esto, entender la realidad compleja de pobreza y desnutricion en la capital 

del distrito de Julcamarca. 
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1.6.2. Metodologia 

La metodologia cuantitativa permitio interpretar la situacion economica y los 

cambios economicos de las familias de la capital del distrito de Julcamarca. 

Para Thomas: esta metodologia es un conjunto de procedimiento para el analisis 

de datos brutos consistentes en palabras o imagenes mas que en numeros. 

Estos datos pueden ser preexistentes, como en los documentos historicos o 

creados por el proceso de investigacion (Barfield, 2001, pag. 422). 

1.6.3. Nivel de investigacion 

La investigacion, es un estudio descriptive Debido a que se busca describir los 

factores que contribuyen en la pobreza de las familias de la capital del distrito de 

Julcamarca, mediante la interpretation de las respuestas, historias de vida. 

1.6.4. Universo 

El universo de la investigacion esta representado por 105 familias que 

representan al total de familias de la capital del distrito de Julcamarca. 

1.6.5. Muestra 

La muestra de la investigacion esta representada por 50 familias de la capital del 

distrito de Julcamarca. Se tomo en cuenta cada una de ellas quienes fueron 

entrevistadas y a traves de esta informacion se elaboro los cuadros del trabajo 

de investigacion. 

1.6.6. Tecnicas de Investigacion 

1.6.6.1. Observacion participante 

Se realizo la observacion directa participante de las actividades economicas de las 

familias, las tecnologfas de produccion agricola y ganadera, venta de mano de obra 

dentro del distrito, los servicios con los que cuenta los domicilios y las condiciones de 

vida de cada una de las familias. 

22 



1.6.6.2. Entrevista a profundidad 

Esta tecnica me permitio conocer, analizar, interpretar, profundizar y ampliar y 

comparar aun mas los datos obtenidos de las observaciones realizadas acerca de la 

pobreza y desnutricion. 

1.6.6.3. Historias de vida 

Se tomo en cuenta las historias de vida de algunos de los informantes. El 

investigador definio las familias a tomarse en cuenta, teniendo en consideracion 

algunas caracteristicas peculiares de cada una de ellas. 

1.6.6.4. Revision de investigaciones preliminares 

Permitio profundizar y mejorar la comprension del problema a estudiar. 

1.6.6.5. Registro fotografico y videografico 

Se tomo fotos que muestra la realidad acerca de la pobreza y desnutricion y muestre 

la realidad exacta del problema en la capital del distrito de Julcamarca. 
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C A P I T U L O li 

A S P E C T O S G E N E R A L E S D E L D ISTRITO D E J U L C A M A R C A 

2.1. Ubicacidn geografica 

El distrito de Julcamarca forma parte de la provincia de Angaraes, de la region de 

Huancavelica. Se trata de un distrito andino caracterizada por una topografi'a 

accidentada. 

Segun el Plan de Desarrollo Concertado (2011) se encuentra ubicada al Nor- Oeste 

de la ciudad de Ayacucho y se halla en la coordenada geografica, latitud Sur 13° 00' 

37 y longitud Oeste 74° 26 36 - a una distancia de 58 kilometros de la ciudad de 

Ayacucho y a 140 de la capital regional de Huancavelica y cuenta con 07 

comunidades campesinas que las integran: Buenavista, Cahua, Arcuilla, Anchacuay, 

Yuraccocha, Manyacclla y Huacacclla {pag. 20). 

FOTO N° 1 

Vista panoramica del distrito de Julcamarca 

- V 

Fuente: Registro fotografico de Julcamarca del investigador 15/12/2015. 
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MAPA N° 1 

Mapa del distrito de Julcamarca 

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado del distrito de Julcamarca. 

MAPA N° 2 

Ubicacion del distrito de Julcamarca en el mapa de la provincia de Ar; garaes 

HO AIICAVE 

HUAVTARA H«J Aiwnn C A 

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado del distrito de Julcamarca. 

2.2. Limites 

El distrito de Julcamarca limita por el Norte con el rio Urubamba del distrito de Caja 

Espiritu de la Provincia de Acobamba, por el Sur con el distrito de San Antonio de 

Antaparco, por el Este est£ dividido a traves del rio Cachi de la provincia de 

Huamanga, por el Oeste con el distrito de Secclla y el distrito de Congalla que 

pertenecen a la provincia de Angaraes. (Plan de desarrollo concertado, 2011, p£g. 22). 

2.3. Altitud 

La ciudad de la capital del distrito de Julcamarca, se encuentra ubicada a 3418 msnm. 

Su altitud varia desde los 2,200 msnm, donde esta ubicado el caserio denominado 

Cahuinapampa en la parte baja de la Comunidad campesina de Yuraccocha hasta los 
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3750 msnm, donde esta ubicado el lugar denominado de Purwaya (ruinas) en la parte 

alta de la comunidad campesina de Huacacclla. (Instituto Geografico Nacional, 2002, 

pag. 111). 

2.4. Clima 

Le Blanc (2002) El clima es variado entre frio y templado; en efecto, de acuerdo a la 

proximidad al Ecuador (13° sur), se caracteriza por alternation de una estacion 

humeda, de noviembre a mayo, que recibe, segun el ano de 400 a 800mm de lluvia y 

de una estacion s e c a . d e junio a octubre; La insolation es bastante fuerte y las 

temperaturas diurnas varian de 15° C a 20°C. (pag. 34 - 38). 

Segun la division geografica de regiones naturales hecha por Pulgar Vidal, el distrito 

de Julcamarca esta ubicado en la region natural Quechua y Suni. La temperatura varia 

entre 11.5°C y 12.8°C. E s decir Presenta un clima templada semi humedo y semi frio, 

con temperatura promedio anual de 12.20° C. Humedad relativa 65%, evapora 

transpiration 600mm, precipitation con promedio anual 828.70mm, la temporada de la 

lluvia se presenta de noviembre a marzo; los meses restantes cuenta con la presencia 

del sol de 8 a 9 horas diarios. (Plan de desarrollo concertado, 2011, pag. 32). 

2.5. Topografia 

El distrito de Julcamarca tiene una extension superficial aproximadamente de 49.5387 

Km2, topograficamente presenta terrenos accidentados con fuertes pendientes en la 

parte baja; presenta ademas valles, llanuras y cumbres donde se desarrollan 

actividades agricolas y ganaderas propias de la zona. E s variada, menos abrupta entre 

15°C a 25° C de pendiente, responde a un modelo de rocas relativamente blandas y a 

un importante coluvial que ha suavizado las pendientes. 1884 hectareas aptos para la 

agricultura y 283 son eriazas (Plan de desarrollo Concertado, 2011, pag. 18). 

El ambito geofisico de Julcamarca, sobresale por sus pendientes muy pronunciadas, la 

vegetation silvestre y agricola, la geografia accidentada, con fuertes pendientes en la 

parte baja; comprende llanuras y cumbres propicias para la actividad agricola y 

ganadera de acuerdo a las caracteristicas del suelo. 

2.6. Poblacion 

Segun muestra el cuadro que a continuation mostramos , la poblacion de Julcamarca 

viene experimentando un crecimiento significativo desde 1993; en el ultimo periodo 

intercensal (1993 - 2007) ha crecido en 25%, a un ritmo de 1.8% al ano; aqui la 
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poblacion urbana crecio en 44%, mientras que la poblaci6n rural lo hizo en 12%; pero 

no sdlo ha crecido sino tambien ha ocurrido una modification en cuanto a la 

distribucion espacial; pues la poblacion urbana ha crecido de 43 a 49%, mientras que 

la poblacion rural ha disminuido de 57 a 51%, lo que ha dado lugar a que en la 

actualidad la mitad de la poblacion vive en zonas rurales y otra mitad en la capital del 

distrito, que es el unico espacio urbano. Este proceso muestra una tendencia de 

urbanization y es probable que continuara esa tendencia en los anos siguientes. 

CUADRO N° 2 

Poblacion urbana y rural de Julcamarca 2010 

AMBITO POBLACION N° DE FAMILIAS 

URBANO 501 171 

RURAL 485 163 

TOTAL 986 334 

Fuente: Censos Nacionales 2010: XII de Poblacion y VII d e Vivienda - INEI. 

Los datos evidencian un ligero cambio en la distribucion de la poblacion en los ultimos 

15 anos; la urbanization de la poblacion va en aumento como aparece en los datos del 

cuadro y para mejor visualization del cambio se ilustra en el siguiente cuadro. 

CUADRO N° 3 

Distribucion de poblacion de Julcamarca por barrios y comunidades 

ESPACIO POBLACION 

JULCAMARCA 
ANCCARA 267 

JULCAMARCA 
MITMACC 234 

COMUNIDADES 

ANCHACUAY 40 

COMUNIDADES 

ARCUILLA 50 

COMUNIDADES 
YURACCOCHA 120 

COMUNIDADES MANYACCLLA 88 COMUNIDADES 
HUACACCLLA 76 

COMUNIDADES 

CAHUA 77 

COMUNIDADES 

BU EN AVISTA 34 
TOTAL 986 

Fuente: Censo National desarrollada por el INEI - 2010. 

Segun el cuadro N° 2, 501 personas viven en la capital del distrito que esta dividido en 

dos barrios, Anccara y Mitmacc, mientras que 485 viven en las siete comunidades que 

forman parte del distrito. 
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El crecimiento de la poblacion urbana se explica por tres razones; primero por el 

crecimiento vegetativo; segundo, por el retorno de la poblacion desplazada, que se ha 

dado en la ultima decada del sigio XX; y tercero, por la migration interna de las 

comunidades y anexos; y, migration externa de los distritos vecinos como Congalla y 

otros distritos cercanos a la capital del distrito. Evidencia de todo esto es que en el 

ultimo periodo intercensal, la urbana aumento en 50 personas y la rural en apenas 91 

individuos, una cifra inferior a pesar de tener mayor cantidad de la poblacion, lo cual 

explica, que parte de la poblacion migra a las ciudades, incluido a la capital del distrito, 

atrai'do por sus servicios basicos y la topografia del lugar que favorece para edificar 

viviendas. 

En la actualidad, la capital distrital es un pueblo habitado por los descendientes de los 

antiguos vecinos, como tambien por personas migrantes de las comunidades que se 

asentaron durante la etapa de la violencia socio politica y cada una de ellas se dedica 

a distintas actividades economicas de manera complementaria como es la agricultura, 

ganadena, comercio, trabajos asalariados ya se dentro del distrito como fuera de ella. 

2.7. Nombre y etimologfa 

Segun la enciclopedia del Peru de Alberto Tauro (1860) manifiesta que la palabra 

Julcamarca deriva de los vocablos quechuas S U L L K A MARKA=PUEBLO MENOR. Sin 

embargo en el manuscrito de la escritura publica de venta a Antonio Barreto aparece 

como "XULCAMARCA", ante el escribano Juan de Azurra, que sefiala como San Juan 

de Xulcamarca fechado el 23 de julio de 1674; "sullkamarca", que quiere decir: 

" C A S T I L L O CLARO, D E S P E J A D O " O "SULLKAMARCA" que esta grabado en el 

tabernaculo derecho de la iglesia cuya fecha es de 1674. 

Segun Garcilaso: "QOLLQE MARKA" en el quechua posee un significado de " R E G I O N 

O ZONA DE PLATA" O (QOLLQE=PLATA) y (MARKA=REGION). En un manuscrito 

de Victor Navarro del Aguila de fecha 10 de octubre de 1540, aparece como 

"SULCAMARCA"; posteriormente en los diferentes libros de registros de bautizos 

figura como HULCAMARCA y cuando se fundo en 1533 por Francisco Pizarro, recibio 

el nombre de "SAN JUAN DE SULLCAMARCA" . 
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2.8. Fundacion y creacion del distrito de Julcamarca 

Las tradiciones orales refieren que la fundacion de Julcamarca fue el dia 02 a 04 de 

noviembre de 1533 por Francisco Pizarro. Su creacion distrital con ley S/N se produce 

el 06 de noviembre de 1891. En la actualidad posee la categoria de Villa. 

El reconocimiento como distrito de Julcamarca se efectua en la epoca de la 

independencia, en un manuscrito del ano1822 aparece por primera vez como distrito 

constitucional, es decir al ano siguiente de la independencia, porque antes ostentaba 

dentro de la jurisdiction de Angaraes, la categoria de parroquia de San Juan Bautista 

de Julcamarca. Posteriormente Bolivar lo ratifica el 21 de diciembre de 1874 y 

despues Ramon Castilla lo vuelve a ratificar como distrito dentro de la provincia de 

Angaraes. 

Al centro de la plaza de armas se encuentra un cedro que tiene una antiguedad de 

aproximadamente de mas de cuatrocientos anos, desde su fundacion, por lo que es 

una planta reliquia que en muchas oportunidades cobijo a personajes que constituyen 

parte de la historia nacional, como Mariscal Ramon Castilla en 1874, al sabio Antonio 

Raimondi el 15 de noviembre de 1862, al historiador Jose de la Riva Aguero, al 

Mariscal Andres Avelino Caceres el 18 de febrero 1882, en la guerra con Chile, quien 

recompuso su ejercito con apoyo del gobernador de ese entonces Don Pascual 

Quevedo; en abril de 1995 a Alberto Fujimori Fujimori acompanado por el Monsenor 

Luis Cipriani Thorne. As i hasta la actualidad ha recibido muchos funcionarios publicos 

ya sean civiles y militares que pasaron por estos lares. 

2.9. Antecedentes historicos 

Bendezu Tobar (1998), en su libro historia de Julcamarca refiere que: 

Pre Inca 

Las tradiciones orales y las cronicas sobre el origen y el poblamiento de Julcamarca, 

nos manifiestan que la historia del pueblo de Julcamarca surge en la epoca pre-inca: y 

era contemporaneo al desarrollo de la cultura "Warpa". En esta localidad se ha 

encontrado vestigios de la cultura material, como asentamientos humanos en: 

Naupallaqta, Panku, Unao, San Cristobal y Purwaya, cuya antiguedad esta 

comprendida entre los anos 500 - 900 a.c. Estas culturas formaron parte de la 

confederacion Anqara; que estuvo constituido por varios grupos etnicos, cada uno de 

ellos tenia ciertas particularidades que lo distinguian los unos de los otros. 
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Epoca Inca 

Despues de la derrota de la confederation Chanka, se produce la division del territorio 

Chanka en dos mitades. Por una parte 1) los "Asto" ubicandose al oeste de la 

provincia de Huancavelica y por otra 2) los Chankas hacia la zona sur de Huancavelica 

ocupando los territorio actuales de las provincias de Acobamba, Tayacaja y Angaraes. 

En Angaraes se establecieron los llamados "Mitmas" provenientes de los diversos 

lugares asi como del Cusco; mientras que la poblacion del lugar "los Anqaras" fueron 

deportados a otros territorios (mitimaes); generando en el lugar una mayor diversidad y 

complejidad multietnica. 

Colonia 

Julcamarca, hasta la epoca colonial, era un tambo prehispanico; sobre esta base se 

fundo entre los afios de 1542 y 1543 por Francisco Pizarro durante su viaje hacia el 

Cusco; posteriormente se constituye en un centro principal de descanso y paso 

obligatorio entre Ayacucho - Huancavelica y viceversa. 

La conquista espanola dividio a la zona en varios repartimientos; hacia los anos de 

1561 se fragments en tres repartimientos. El de Amador de Cabrera, el de Crisostomo 

de Ontiveros y el de Elvira de Garcia; este ultimo repartimiento corresponde al actual 

territorio de Angaraes. El regimen colonial se dedico a la explotacion minera como 

actividad predominant^; la zona sur de Angaraes asumio un papel importante ya que 

contaba con importantes yacimientos de industrias mineras de plata como son las 

minas de Chayuk, Sil laqasa, Qawana Pata, y Artesayuq, ubicados en Cuticsa, hoy 

distrito de Santo Tomas de Pata; debido a esta actividad extractiva de metales 

preciosos y que con la llegada de los espanoles se convirtieron en materiales de gran 

valor y fuente de riqueza. Se le denomino Julcamarca que proviene del termino de 

"qullqimarka" que significa poblado de plata. El distrito de Julcamarca se constituyo en 

un centro politico administrativo y eclesiastico de gran influencia de la zona; a esto 

corresponde la construccion de la iglesia en 1674 que lleva el nombre de "San Juan 

Bautista" simbolo y expresion hispanica del estilo barroco. 

Epoca republicana 

Julcamarca desde fines del siglo XIX, paso a consolidarse como el centro politico y 

administrativo de toda la zona sur de la provincia de Angaraes. En aquellos anos, la 

actividad economica que se desarrollo fue la agricultura y la ganaderia 

predominantemente; sus productos se vendian en la feria dominical que se 
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desarrollaba cada fin de semana; en esta feria se vefa la presencia fuerte del trueque 

donde se intercambiaban productos de la zona con asistencia de comerciantes y 

mediadores provenientes de la ciudad de Huamanga. 

Hacia la mitad del siglo XX, segun El isa Wiener (2003, p 23) Julcamarca, socialmente 

era ocupado por los llamados "mistis", caracterizados por su poder economico basado 

en la propiedad de los bienes agropecuarios, actividad comercial y dominio del 

castellano. El poder politico estaba privatizado en alto grado, frente a una mayorfa de 

campesinos quechua hablantes que eran obligados a trabajar como peones en las 

tierras de los "mistis" y que estaban excluidos de participar en la polftica local. 

Los "mistis" se repartfan los cargos de alcalde, gobernador y juez, estableciendo un 

vfnculo de fuerte domination entre Julcamarca y sus anexos. Los campesinos de 

Secclla y Congalla principalmente, eran obligados a realizar faenas en las tierras de 

las familias. Por otra parte, debido a la ubicacion geografica de los distritos de 

Congaila, Secclla, Santo Tomas de Pata, San Antonio de Antaparco y Chincho. 
4 

En los anos de la violencia, Julcamarca fue azotada con mayor intensidad en los afios 

de 1983-1992, frenando de manera abrupta las iniciativas de desarrollo local; 

generando una situacion de incertidumbre en la poblacion lo que ha generado una 

migration de su poblacion a los diferentes puntos del pals principalmente a Ayacucho, 

Huancayo, y Lima; en consecuencia fue una etapa de descenso poblacional. 

A consecuencia de la violencia polftica subversiva ocasionada por sendero luminoso, 

las instalaciones y equipos de las diferentes instituciones quedaron destruidos, 

posteriormente, la poblacion inicio a organizarse a traves de los comites. de 

autodefensa denominada tambien como la "ronda campesina". Esta fue importante 

para la pacification y resistencia. Y a partir de los anos de 1992 y 1993 se inicia la 

reconstruction de las comunidades afectadas por lo que se empiezan a observar el 

proceso del retorno ya sea de manera individual o colectiva. 

2.10. Desmembracion del distrito de Julcamarca 

La region de Huancavelica cuenta con un territorio de 22 131.47 Km2, de los cuales la 

provincia de Angaraes posee una area que comprende 1959.03 Km, y Julcamarca, 

antes de sufrir su desmembracion tenfa una superficie de 781.91 Km2, sin embargo, 

sucede que sus anexos en su afan de buscar el desarrollo, tratando de distrital izar de 

la siguiente manera. 
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Primero. El 03 de setiembre de 1941, a traves de la ley NT 9368 se creo el distrito de 

Congalla con 215.64 Km2, lo que representa actualmente dentro de la provincia de 

Angaraes el 27.58%. Esta primera desmembracion hizo que Julcamarca se quedara 

con una area territorial de 566.29 Km. 

Segundo. El 07 de abril de 1954, a traves de la ley N° 12101, de la misma forma tal 

como habia sucedido con Congalla, se creo el distrito de San Antonio de Antaparco, 

con una area territorial de 33.42 Km2, lo que representa dentro de la provincia de 

Angaraes el 4.27%. Con esta desmembracion Julcamarca ya se queda con una area 

territorial de 532.87 Km. 

Tercero. El 15 de abril de 1955 a su vez, a traves de la ley N° 12291, se creo el 

distrito de Secclla con area territorial de 167.99Km2, actualmente Secclla representa 

dentro de la provincia de Angaraes el 21.48%. Con esta desmembracion Julcamarca 

ya se quedaba con un territorio con 364.88 Km2. 

Cuarto. E l 10 de mayo de 1955, a traves de la ley N° 12310 se creo el distrito de 

Santo Tomas de Pata con un territorio que comprendi'a una area de 133.57 Km, lo que 

actualmente representa el 17.08% dentro del territorio de la provincia de Angaraes. 

Una vez dado esta desmembracion Julcamarca ya se queda solo con un territorio de 

231.31 Km2. 

Quinto. El 10 de mayo de 1959 a traves de la ley N° 13264 se creo el distrito de 

Chincho con una area territorial de 182.70 Km2. lo que actualmente representa dentro 

del territorio de la provincia de Angaraes el 23.37%. Finalmente con esta 

desmembracion Julcamarca se quedo con una area territorial de 48.61 Km. Lo que 

significa que actualmente representa el 6.22% dentro de la provincia de Angaraes. 

2.11. Rol actual del distrito de Julcamarca 

Segun la entrevista al actual alcalde del distrito de Julcamarca, el Ing. Isaac Rivera 

Morales. Actualmente el distrito de Julcamarca es un centra dinarmico, con diversas 

posibilidades de desarrollo. Las diferentes autoridades de turno han logrado alcanzar 

la implementation de algunas infraestructuras productivas a partir de las alianzas 

estrategicas con diferentes financieras de cooperation internacional, ONGs y OGs . Sin 

embargo aun no se logrado alcanzar el desarrollo y la participacion activa de los 

ciudadanos, por lo que no se podna hablar de concertacion y desarrollo sostenible. 
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Sin embargo, segun lo que refiere el documental " S E D DE D E S A R R O L L O " elaborado 

por la municipalidad del distrito de Julcamarca y la ONG Centro de Desarrollo Andino 

"S ISAY" elaborado en el ano 2015, el distrito atraviesa por una serie de problemas las 

cuales podemos determinar: la pobreza, desnutricion, el abastecimiento de agua 

insuficiente, la geografia de tierra secano; la parcelizacion de las tierras y la deficiente 

dotation de los servicios. En Julcamarca se podria ubicar y determinar como uno de 

los problemas principaies que atraviesa la mayoria de la poblacion es la pobreza y 

desnutricion, y la gran pregunta para hacer frente a este problema: como hacer frente 

a este problema, hay muchas estrategias personales y hasta familiares las que se 

observa sin embargo no es mucho las estrategias de desarrollo de las diferentes 

gobiernos de turno (alcaldes). 

Julcamarca en su desarrollo no tiene un horizonte al cual dirigirse, es decir para con su 

desarrollo de este distrito aun no se ha elaborado polfticas de desarrollo del distrito 

(estado), sino mas aun se persiste en las polfticas de gobierno de turno, una evidencia 

de esto es que cada gobierno realizan o elaboran proyectos sin tener en cuenta el 

objetivo general como mira de su desarrollo. En este desarrollo desorientado no se 

puede hablar de un desarrollo sostenible menos de la reduction de la pobreza y 

desnutricion que son los problemas principaies de este distrito. 

2.12. Recursos naturales del distrito de Julcamarca 

a. Recurso Hidrico 

El distrito de Julcamarca carece de recursos hfdricos; posee dos rios que poseen en 

las dos margenes sin embargo son bastante encanadas, por lo que su uso es escaso, 

a su vez cuenta con algunos manantes de muy poco caudal. 

La geografia de Julcamarca visualiza dos micros cuencas hidrograficas: 1. Micro 

cuenca del rio Huarancayocc- Este rio involucra ademas a los distritos de Congalla, 

Secclla, Julcamarca y San Antonio de Antaparco; se origina de tres ramales 

principaies de los rios Putacahuayco, Upamayo y Chiuyacc. 2. Micro cuenca de los 

rios de Sallac y Cachi irrigan solamente sus margenes de sus valles y pequefiisimos 

sectores; donde se cuenta con pequenas areas de cultivo, esto debido a que en cada 

una de las vertientes de sus valles son muy estrechos; El rio Urubamba practicamente 

es inaprovechable, debido a que el nivel de agua esta por muy debajo del valle 

circundante (Andabambilla - Cahuinapampa - Comunidad de Yuraccocha). 
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Los rios presentan un deficit estacionario entre junio y diciembre, siendo agosto el mes 

con mayor deficit (103.06mm), mientras que entre febrero a marzo, son los meses con 

excedente hasta 84.14mm. 

FOTO N° 2 

Microcuenca del rio Sallac 

Fuente: Registro fotografico del investigador 07/02/2016. 

El sueno de los julcamarquinos es ejecutar el represamiento y canalization de las 

lagunas Toroccocha, Yanaccocha y Mesaccocha con la finalidad de proveer del 

recurso agua a la poblacion, sueno que se espera se cumpla. Se cuenta con sistema 

de canal de irrigation denominado Arma Bado - Cuticsa- Julcamarca, que solamente 

abastece de manera normal en las epocas de lluvia. Por esta razon se tiene pequenos 

conflictos comunales con las comunidades vecinas de otros distritos, sobre todo 

Cuticsa y Mesaccoha, desde donde viene el agua para el distrito de Julcamarca. 

Manantes y Puquiales Tambocucho, Antana, Negro puquio, Cceullaccocha, Chorrillos, 

Chaupipuquio y Quiswar. 

b. Recurso suelo 

La base de la produccion econdmica es la agropecuaria gracias al recurso suelo. Sin 

embargo la falta de vias de comunicacion como la carretera en buen estado, empleo 

de las tecnologi'as de produccion ancestral, coadyuvado por el poco apoyo en 

asistencia tecnica y recursos financieros, tome las caractensticas de autoconsumo. 

Estos recursos han sido mal utilizados o subutilizados, situacion que se agravo en 

periodos de violencia polftica, con el consecuente abandono de sus tierras, 

infraestructura de riego, etc. E s necesario destacar que la pendiente de tierras varia de 
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piano, ligeramente pendientes a ladera; sin embargo el mayor porcentaje del suelo es 

aprovechado para cultivos, pastos y forestales. El distrito presenta diversidad de 

suelos de acuerdo a los pisos ecologicos existentes. En la Zona de vida - M B S T 

presenta suelos areno limosos, baja fertilidad, color rojizo y pendiente, muy variados. 

En la zona de vida bs-MBS se presenta pendientes moderados, suelos arenosos, 

limosos, arcillosos, de colores variados. 

c. Recurso Flora 

Este recurso esta distribuido de acuerdo a la altitud, observandose diversas especies 

de plantas en cada piso ecologico. Segun el ONER distrito de Julcamarca se divide en 

dos zonas de vida (Estepa espinoso Montano Bajo Subtropical y Bosque Seco -

Montano Bajo Subtropical), con vegetation claramente diferenciado. En la Zona de 

vida de Montano Bajo Subtropical, se encuentra cubierto por especies tipo xerofiticos 

(Molle, Guarangos, Agave o Cabuya americano, pati, tara, retama, tuna, etc.) y 

ademas se tiene arboles frutales: pacae, palta, naranjos, lucumas, chirimoyas, 

manzanos, etc. Entre los cultivos se tiene: maiz, trigo, arveja, frijoles, qawinkas, 

zapallo, Kiwicha. En la zona de vida bs-MBS se encuentran: Chachacoma, Qenua, 

Sauco, Mutuy, etc. Y entre los frutales se tiene: duraznos, guindas, capuli o 

awaymanto, nisperos, entre otros. En esta zona de vida se cultiva: papa, maiz, quinua, 

trigo, arveja, cebada, tarwi, haba, calabazas, otros. El uso de las diferentes especies 

es variado; se utiliza como alimento, medicamento, tinte, combustible, materiales para 

construction de viviendas, herramienta, forraje para los animales. 

Se puede apreciar, que hay una potencialidad en variedad de plantas medicinales y 

aromaticas; los mismos son utilizados para distintas afecciones con practicas 

ancestrales que se transmite de generation en generacion. Por ello es indispensable 

su registro, darle valor agregado y promotion a fin de que estos recursos no se 

extingan en el futuro. 

d. Recurso Fauna 

La Fauna esta constituida por diversas especies. La caza indiscriminada de algunas 

de ellas las pone en peiigro de extincion; con posibilidad de ocasionar desequilibrios 

en el ecosistema. Las especies silvestres que existen son: venado, perdiz, aguila, 

zorro, zorrino, loro, cuculi, zorzai, chihuillo, calandria, gorrion, gavilan, cernicaio, puma 

etc. 

E s necesario establecer politicas y estrategias que permitan conservar y hacer de ellos 

uso racional, para ello es necesario, desarrollar politicas de conservation de la fauna. 
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e. Recursos metalicos y no metalicos 

El potencial minero de esta zona aun no ha sido cuantificado; actualmente se 

aprovecha de manera restringida los yacimientos de minerales no metalicos, cuya 

importancia economica no es muy significativa; la tecnologia utilizada en la 

explotacion de estos recursos es artesanal. 

En las Comunidades de Yuraccocha y Arcuella existen canteras importantes de arcilla 

de buena calidad que sirve para elaboration de objetos artesanales. La comunidad de 

Cahua y Buenavista cuenta con canteras de yeso y sal; este ultimo es explotada 

artesanalmente para el consumo familiar; las comunidades de Cahua, Buenavista, 

Julcamarca (Comunpampa), Anchacuay, Huacacclla y Yuraccocha poseen un 

yacimiento considerable de cal, que es posible aprovechar para la fabrication de yeso 

con proyeccion a los mercados de Huanta, Huamanga, Lircay y Huancavelica. 

f. Recursos Forestales 

Los recursos forestales constituyen fuentes para la construction de viviendas, 

muebles, madera, lena. Estas necesidades son abastecidas con los recursos 

existentes en la zona. El cultivo y la forestacion se dan en menor escala sin ninguna 

orientacion tecnica. Estos recursos pueden ser aprovechados como bosques naturaies 

en base a especies nativas como: molle, chachacoma, mutuy, pisca quinuales, tara, 

retamas, aliso, nogal cedro, guinda. Especies arbustivas, tambien se puede emplear 

como fuente de plantas medicinales, artesam'a utilitaria (canastas, cucharas). La tala 

indiscriminada es un problema constante en la zona. 

2.13. Servicios del distrito de Julcamarca 

2.13.1. Educacion 

La capital del distrito de Julcamarca, cuenta con instituciones de nivel initial, primario, 

secundario, instituto superior y Centra Tecnico de Production. 

a. Nivel inicial 

Un aspecto a resaltar en las instituciones de nivel inicial es con relation 

a la calidad educativa, que viene mejorando progresivamente debido a 

que los docentes son de la especialidad y bilingues; este indicador es 

bastante positivo para el desarrollo y aprendizaje de cada uno de los 

alumnos. 
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FOTO N° 3 

Vista panoramica de la "Institucion Educativa Inicial 124" de 

Julcamarca 

Fuente: Registro fotografico del investigador 10/04/2016. 

Sin embargo, la infraestructura no cuenta con toda la implementacidn 

para el desarrollo integral de los ninos. 

b. Nivel primario 

La Institucion Educativa "36225 Alfonso Ugarte", cuenta con un total de 

168 alumnos en el nivel primario que cursan diferentes grados y un total 

de 12 docentes y administrativos. Los docentes est£n distribuidos por 

cada grado o seccion y lo mas importante son docentes de especialidad 

y esto obviamente contribuye en el aprendizaje de cada uno de los 

estudiantes. 

FOTO N° 4 

Fotografia de la I.E. nivel primario "36225 - Alfonso Ugarte" 

Fuente: Registro fotografico del investigador 10/04/2016. 
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Cabe indicar que la calidad educativa esta relacionado tambien con la 

infraestructura y el equipamiento de materiales tecnologicos. Si bien la 

institucidn "36225 Alfonso Ugarte" cuenta con una infraestructura 

regular no cuenta con el equipamiento tecnoldgico que contribuin'a aun 

mas en el desarrollo y calidad de la educaci6n de la ninez en esta zona. 

c. Nivel secundario 

El distrito de Julcamarca cuenta con una Institucidn Educativa de nivel 

secundario con un total de 120 alumnos y 29 docentes y 

administrativos. Esta institucion esta considerado dentro del programa 

de la Jornada Escolar Completa implementada por el gobierno nacional 

y cuenta con una infraestructura moderna con implementaci6n de 

equipos tecnologicos como: proyectores, televisores, computadoras y 

biblioteca, Wi Fi y biblioteca, sin embargo la biblioteca no esta 

implementada con textos actualizados. 

FOTO N° 5 

Fotografia de la I.E. nivel secundario " J e s u s Nazareno" 

Fuente: Registro fotografico del investigador 10/04/2016. 

Como institucion de Jornada Escolar completa - J E C se esta 

implementando una education con la participacion activa de los 

alumnos en el desarrollo de las sesiones y el docente al parecer ya se 

esta convirtiendo en un ente pasivo que solo monitorea, acompana el 

desarrollo de cada una de las sesiones, es decir el docente ya no 
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desarrolla investigacion debido a que incluso las sesiones ya estan 

desarrolladas en los textos entregados por el ministerio de educacion. 

d. Institute Superior Tecnoldgico 

El Instituto Superior Tecnol6gico "Virgen de Charcas" de Julcamarca 

cuenta con la carrera agropecuaria y un total de 74 alumnos de las 

cuales 57 son del distrito de Anchonga (sucursal) y 17 son del distrito de 

Julcamarca. De los 10 docentes, 4 docentes se encuentran en el distrito 

de Anchonga (sucursal) y 06 en el distrito de Julcamarca. 

La infraestructura educativa consiste solo en salones, es decir no 

cuenta con laboratorio o equipamiento tecnologico, a su vez no cuenta 

con cerco perimetrico y una especialidad de agropecuaria. 

FOTO N° 6 

Fotografia del I.S.T.P "Virgen de Cocharcas" 

Fuente: Registro fotografico del investigador 10/04/2016. 

e. Centro Tecnico de Produccion - C E T P R O 

Este centro educativo superior cuenta con tres especialidades: 

mecanica y motores, textil, confecciones y peluqueria basica; tiene un 

total de 57 alumnos, 03 docentes y 05 aulas pedagdgicas. Si bien 

cuentan con un local, este no esta implementado; sin embargo, se hace 

un esfuerzo para mejorar la ensenanza. 

2.13.2. Salud 

El distrito de Julcamarca cuenta con un Centro de Salud considerado como nucleo de 

salud, categorizado como (FONP 3) para la atencion de la poblacion en general y 

como puntos de referenda de los puestos de salud que esta a su cargo son 08, cada 
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uno de ellos son los establecimientos de salud que est£n a cargo del Centra de Salud 

de Julcamarca, son cuatro distritos de Chincho, San Antonio de Antaparco, Santo 

Tomas de Pata y Julcamarca. 

FOTO N° 7 

Fotografia del Centro de Salud de Julcamarca 

Fuente: Registro fotografico del investigador 10/04/2016. 

La infraestructura es bastante carente con pocos ambientes y falta de profesionales 

por ejemplo de un odontologo. 

2.13.3. Agua y saneamiento basico 

El distrito de Julcamarca posee una captation de agua superficial de la laguna de 

Toroccocha que esta ubicado en el territorio de la comunidad campesina de 

Mesaccocha del distrito de Santo Tomas de Pata, provincia de Angaraes, a su vez es 

trasladada hasta cierta parte a traves de un canal abierto y desde el lugar llamado 

Cullupite se encuentra entubada. Por estas caractensticas el agua para ser consumida 

debera ser tratada, por lo que cuenta con una planta de tratamiento de agua potable; 

sin embargo no es la adecuada, cuenta con un Sistema de cloracion por goteo 

obsoleto. 

En el aspecto de los servicios de saneamiento, la capital del distrito cuenta con un 

Sistema de alcantarillado; sin embargo, la red de distribuci6n no llega a todos los 

domicilios principalmente en las periferias del distrito; las comunidades ningunas 

cuentan con un sistema de alcantarillado y muchas de ellas tampoco de letrinas por lo 
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que sus necesidades lo realizan en campo abierto generando contamination y por lo 

tanto una desnutricion principalmente en los nifios. 

FOTO N° 8 

Planta de tratamiento de aguas servidas de lugar denominado Chorillos 

Fuente: Registro fotografico del investigador 13/02/2015. 

2.13.4. Electricidad 

La capacidad instalada de este servicio represents la red primaria y secundaria 

monofasica para el distrito de Julcamarca; en cuanto se refiere el servicio a las 

comunidades aun no existe. La capacidad de carga monofasica por lo que no permite 

tener actividades con empleo de energia para el funcionamiento de talleres. Por lo que 

hay demanda de una energia trifasica para el desarrollo de actividades basicas y 

contribuya al desarrollo de la economia de las familias. 
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C A P 1 T U L 0 III 

P O B R E Z A Y D E S N U T R I C I O N E N L A C A P I T A L D E L D I S T R I T O D E 

J U L C A M A R C A 

Pobreza en la capital del distrito de Julcamarca 

A nivel nacional, se ha reducido la incidencia de pobreza en todos los departamentos 

del Peru, salvo en Huancavelica, donde mas del 60% de la poblacidn se encuentra en 

este estado. Por otro lado, se observan elevados porcentajes de poblacion en 

situaci6n de pobreza extrema en las areas rurales de la selva y la sierra (Informe de 

cumplimiento de los objetivos del desarrollo del milenio / Peru, 2008, pag. 12). 

MAPA N° 3 

MAPA DE INCIDENCIA DE POBREZA DEL P E R U 

PERU: INCIDENCIA DE LA POBREZA TOTAL, 

Fuente: Mapa de incidencia de pobreza del Peru, segun departamento - INEI - 2010. 

El grueso de los hogares rurales del Peru es pobre. Segun el Instituto Nacional de 

Estadfstica e Informatica 2010, siete de cada diez hogares rurales en el Peru son 
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pobres, aunque la pobreza no esta distribuida por igual en todas las regiones. Asi, en 

la costa rural seis de cada diez lo son pobres, mientras que en la sierra rural, ocho de 

cada diez lo son. 

El gran avance en la reduction de la pobreza extrema a nivel 

national no ha sido proportional entre las areas urbanas y rurales (Informe 

de cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio / Peru, 2008, 

pag. 12). 

La brecha de la pobreza entre la poblacion urbana y rural del Peru aun mas se ha 

polarizado, debido a que en las zonas rurales los valores aun son elevados y su 

reducci6n ha sido en proporciones menores en comparacidn con el avance de la 

reduction de pobreza en el area urbana. E s asi que en la regidn Huancavelica la 

incidencia de pobreza y desnutricidn es aun alta y este problema el distrito de 

Julcamarca tambien lo comparte. 

Para determinar y mostrar la situacion de pobreza en la capital del distrito de 

Julcamarca desarrollaremos algunos factores que nos puedan ayudar a conocer la 

situacion de pobreza de cada una de las familias. 

3.1. Vivienda 

Las viviendas en la capital del distrito de Julcamarca es de material rustico (adobe, 

tapial), los ambientes es escaso en relacion al numero familiar, es decir hay una 

tugurizacion, generalmente de no es de propiedad de cada uno de ellos. 

FOTO N° 9 

Tipico vivienda de la localidad de Julcamarca 

Fuente: Registro fotografico del investigador 04/05/2016. 
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3.1.1. Formas de tenencia de vivienda de las familias de Julcamarca 

Si la situacion socioeconomica de pobreza. En mucho de los casos no permite 

alcanzar para poseer un domicilio donde vivir; esta, es una necesidad basica para el 

desarrollo de las familias en cualquiera de los medios y de esto no es ajeno 

Julcamarca. 

Contar con un domicilio donde vivir es uno de los elementos fundamentales para la 

vida digna de los seres humanos, para la salud fisica y mental y sobre todo para la 

calidad de vida que permite el desarrollo del individuo, es decir que la vivienda 

constituye un aspecto de satisfaction de necesidad de las familias, por lo tanto , la 

falta de viviendas propias, las formas de tenencia, el material del que esta construido y 

la tugurizacion dentro de ella es una de las muestras de lectura de la situacion 

economica de pobreza extrema, pobreza y no pobreza de cada una de las familias del 

distrito Julcamarca. 

CUADRO N° 4 

Formas de tenencia de vivienda en Julcamarca 

FORMAS DE TENENCIA NUMERO PORCENTAJE 

CASA PROPIA 28 56% 

ALQUILADA 10 20% 

CEDIDA 0 PRESTADA 8 16% 

CASA DE FAMILIARES 3 6% 

GUARDIANA 1 2% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Elaboration propia. Entrevista ano 2015. 

De Las 28 familias que representan el 56% que cuentan con casa propia, el mayor 

porcentaje proceden del lugar y algunos de ellos son migrantes de hace algunas 

decadas atras, es decir ya tienen anos de permanencia. En la actualidad, la mayor 

parte de la gente de la zona urbana son migrantes de los anos 80s para adelante. 

En los ultimos anos esta migration por la presencia del patmos- convento de las 

monjas Misioneras de Jesus Verbo y Victima - MJW, quienes hicieron que 

inmigraran los catequistas de los distritos vecinos, principalmente Congalla. 

Las 22 familias que representa al 44% de familias, no poseen de casa; son familias 

jovenes que migraron de las comunidades del mismo distrito y de los distritos 
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aledanos. 

3.1.2. Material de construccion de viviendas de las famiiias en la capital 

del distrito de Julcamarca 

Una gran parte de la poblacion de la capital del distrito habita en viviendas con 

caracteristicas fisicas inadecuadas y con servicios basicos insuficientes o deficientes. 

A su vez, son viviendas que tienen anos de construccion, es de material de adobe o 

tapial, techos de tejas y calaminas, piso de tierra, es decir son viviendas de material 

rustico. 

FOTO N° 10 

Material de construccion de las casas de la localidad de Julcamarca 

Fuente: Registro fotograTico del investigador 04/05/2016. 

En las caracteristicas de medici6n de la pobreza, el tipo de vivienda es un aspecto 

que nos permite dar lectura acerca de la pobreza en un determinado lugar. Este tipo 

de vivienda contribuye aun mas en las cifras de la pobreza y desnutrici6n de cada 

una de las famiiias y principalmente de los ninos y adultos mayores. Existen 

investigaciones que determinan que las famiiias que viven en viviendas de material 

rustico y piso de tierra son las famiiias con mayores porcentajes de pobreza y 

desnutricion a diferencia de las famiiias que viven en domicilios de material noble. 

La construcci6n de estas viviendas los financi6 con recursos propios, con trabajos 

como el ayni y la minka, trabajos que no generan mayor gasto econ6mico solo 

esfuerzo fisico de fuerza laboral. 
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CUADRO N°5 

Material de construction de las viviendas 

MATERIAL DE 
CONSTRUCCION NUMERO P O R C E N T A J E 

MATERIAL NOBLE 10 20% 

ADOBE 12 24% 

TAPIAL 28 56% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Elaboraci6n propia. Entrevista del ano 2015. 

De acuerdo al cuadro precedente solo 10 familias, que representa el 20%, tienen 

casa propia de material noble, mientras que, el 80% de las familias tienen casas de 

material rustico, entre adobe y tapial. 

Las viviendas de material noble son recientes, ya que algunos de ellos aun no estan 

ocupadas. Cada uno estas viviendas fueron construidas con el programa del 

gobierno de Ollanta Humala Tasso denominado techo propio. Sin embargo, estas 

viviendas son bastante pequena: que consta de una sala, un dormitorio y un servicio 

higienico, por lo que cada una de estas familias aun siguen viviendo en casa de 

material rustico que poseian anteriormente. 

3.1.3. Tugurizacion de las familias en las viviendas 

La tugurizacion de las viviendas es aun parte de las caractensticas de vida de cada 

una de las familias de la capital del distrito de Julcamarca; es decir, que los ambientes 

no son proporcionales a la cantidad de integrantes de cada familia. Desde la 

observacion podemos determinar que dicha desproporcion es una de las principaies 

causas del poco orden y limpieza en cada una de las viviendas, por ello podemos 

determinar que son estos domicilios que se encuentran en un estado de desorden y 

poco higiene en comparacion con los domicilios que poseen mayor numero de 

habitaciones por ambiente. 

46 



CUADRO N° 6 

Numero de ambientes en relacion al numero familiar 

NUMERO DE AMBIENTES NUMERO DE FAMILIAS PORCENTAJE 

2 - 3 32 64% 

4 - 5 13 26% 

6 - 9 5 10% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Elaboration propia. Entrevista del ano 2015. 

Entre los ambientes esta incluido la cocina. El 64% de las viviendas que tienen dos o 

tres ambientes no tiene ninguna relacion en base a la cantidad del numero familiar. 

Casi en todas las viviendas de las familias de la capital del distrito de Julcamarca la 

cocina es utilizada para la crianza de cuyes y existe la presencia de mascotas como 

los gatos. Esto es una de las muestras de poco orden y mayor contaminacion que 

contribuye en el grado de desnutricion de los miembros de la familia. 

3.2. Agricultura y ganaderia con tecnologia tradicional y pastes naturales 

En los paises rurales como el Peru que aun no han alcanzado la urbanization, la 

agricultura y la ganaderia, aun son las actividades mas importantes en relacion a otras 

actividades, en consecuencia el aumento de la productividad en estas dos actividades 

que son los mas importantes, constituye una option s6lida para impulsar el 

crecimiento, superar la pobreza, y mejorar la seguridad alimentaria en estas areas 

geograficas. 

Tres de cada cuatro personas pobres en los paises en desarrollo 

habitan en zonas rurales y la mayoria depende directa o indirectamente 

de la agricultura para su subsistencia (Informe Sobre el Desarrollo 

Mundial; 2008; pag. 18). 

"De todos los productos que siembro, solo vendo olluco y papa, y eso poco, cuando ya 

veo que me va a sobrar de lo que vamos a comer" (Entrevista del 22 / 10 / 2015 al 

senor Francisco). 

"Yo siembro pero sdlo es para comer, tengo animates vaca, toro, cabra, oveja. Solo los 

toros los vendo; los demas solo es para comer, pero al ano se vende una sola cabeza 

de ganado pues" (Entrevista del 22/10/2015 a la senora Yolanda). 
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Las actividades productivas de agricultura y ganaderfa en las familias de Julcamarca 

siguen siendo actividades importantes para garantizar la seguridad alimentaria de las 

familias del distrito de Julcamarca. En consecuencia el aumento de la productividad en 

estas dos actividades que son los mas importantes, constituye una option solida para 

impulsar el crecimiento, superar la pobreza y mejorar la seguridad alimentaria y la 

desnutricion en esta area geografica. 

FOTO N° 11 

Siembra a traves de arado y pastoreo a base de pasto natural 

Fuente: Registro fotografico del investigador 04/05/201 

CUADRO N° 7 

Rendimiento promedio por hectarea de los principales productos 

N° CULTIVO 
RENDIMIENTO PROMEDIO (TM/HA) 

N° CULTIVO 
HUANCAVELICA ANGARAES JULCAMARCA 

1 Maiz 1.335 1.268 1.375 
2 Papa 8.932 8.527 4.75 
3 Trigo 1.29 1.243 1.025 
4 Cebada 1.319 1.993 0.919 
5 Arveja 1.286 1.157 0.906 
6 haba 1.286 1.207 0.938 
7 Linaza 1.132 1.08 1.03 
8 Frijol 1.087 1.087 1.15 

Fuente: Ministerio c e Agricultura de Huancavelica. 
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CUADRO N° 8 

Rendimiento por hectarea en kilos de los principaies cultivos de las 
comunidades campesinas 

LOCALIDAD MAIZ PAPA TRIGO C E B A D A A R V E J A HABA 
A L F A L F A 

(carga) 

Julcamarca 1500 6000 1600 1050 1250 1200 60 
Manyacclla 1500 5500 900 900 950 1200 60 
Anchacuay 950 5000 1150 950 950 950 50 
Arcuilla 900 4000 900 850 900 750 45 
Huacacclla 950 4500 900 800 850 800 40 
Cahua 1200 4000 1100 900 750 900 60 
Buenavista 1400 4000 1000 1000 700 900 60 
Yuraccocha 1400 5000 650 900 900 800 30 
Total 1225 4750 1025 919 906 938 51 
Fuente: Centro de Desarrollo Andino - SISAY 2007. 

Teniendo en cuenta que estas actividades son las mas importantes de las areas 

rurales de nuestro pais que son los sectores mas pobres, son estas el instrumento 

fundamental del desarrollo sostenible y la reduction de la pobreza en estas areas, que 

de hecho no son suficientes para hacer frente a este magro problema. 

En el cuadro 7 y 8 se muestra que el grado de diversification de los cultivos es 

importante en la zona, eso tiene que ver basicamente con la logica de los productores 

de orientar su produccion al consumo familiar; por esta razon tambien el nivel de 

especializacion es limitado. Los rendimientos promedio en ningun caso alcanzan a 

superar los promedios departamentales. Algunos cultivos se encuentran muy cercanos 

al promedio provincial como es el caso de linaza y arveja. El maiz es el unico cuya 

produccion es ligeramente superior al promedio provincial. 

Sin embargo, la produccion tal como muestra los cuadros 7 y 8 es mas de 

autosubsistencia, es decir no esta dirigido propiamente al mercado, sino tiene como 

principal objetivo garantizar la seguridad alimentaria y los excedentes recien estan 

dirigidos al mercado; dichos excedentes generalmente son en pequenas cantidades. 

Esta produccion de autosubsistencia se debe a la utilizacion de una tecnologia 

traditional, pequenas parcelas y la geografia de tierra secano, que no les permite 

desarrollar una agricultura y ganaderia intensiva a grandes escalas de acuerdo a las 

demandas del mercado y generar un ingreso economico en cada una de las familias. 
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CUADRO N° 9 

Los bienes y productos intermedios en el proceso productivo 

PRODUCTOS 
INTERMEDIOS EN E L 
P R O C E S O PRODUCTIVO 

CANTIDAD/ANO C O S T O 

TRACTOR 1 HORA S/. 40.00 

CO 
< 

TRILLADORA 1 HORA S/. 20.00 
CO 
< C O S T A L E S SINTETICOS 10 UNIDADES SA 15.00 

50
 F

A
M

IL
! 

SOGAS DE NAYLON 4 UNIDADES SA 48.00 

50
 F

A
M

IL
! 

CARRO 1 DIA SA 50.00 

50
 F

A
M

IL
! 

INSECTICIDAS 1/2 LITRO SA 20.00 50
 F

A
M

IL
! 

ABONOS QUfMICOS 1/2 SACO SA 30.00 
HERVICIDAS 1/4 LITRO SA 15.00 
REMEDIOS PARA 
GANADO 1 APLICADO SA 10.00 
TOTAL DE GASTO PROMEDIO/ FAMILIA SA 248.00 

Fuente: Elaboration propia. Entrevista de ano 2015. 

Las famiiias de la capital del distrito de Julcamarca, durante la fase de la production 

utilizan diversos productos que hacen posible asegurar y enfrentar los riesgos en las 

que esta inmersa la agricultura de las diferentes famiiias campesinas de este espacio. 

Estos productos son: en la agricultura, los fertilizantes, insecticidas, herbicidas, tractor 

arador, mano de obra contratada en las diferentes etapas que a la production agricola. 

En la ganadena los diversos medicamentos las que se utilizan aunque eventualmente, 

s6lo cuando el animal se pone mal. Estos productos o instrumentos de producci6n con 

el transcurrir del ano se ha ido intensificando e incrementando cada vez mas. Y esto 

no solamente en la fase de production sino tambien en la alimentation de cada una de 

las famiiias del distrito. 

"Sembrar tambten es gasto y trabajoso, peor sembrar papa necesita voltearla chacra, 

hay que comprar abono, remedio porque si no, no produce. Para los peones tambten 

hay que comprar trago, ahora ni siquiera ya quieren tomar alcohol sino caha y este 

m&s caro" (Entrevista del 22 /10/2015 al senor Victor). 

El manejo del suelo y el uso de tecnologia sin embargo de alguna manera han sufrido 

algunas modificaciones de acuerdo al uso e introduccion de algunas especies y 

tecnologias. De acuerdo al estudio realizado existen itinerarios tecnicos utilizados por 

casi todos los productores que con el transcurrir del tiempo estan siendo 

reemplazadas o cambiadas. 

• El arado: que consta de una yunta de toros, cuya funcion es de remover la 

tierra para facilitar la germinaci6n de las semillas. Sin embargo, ahora ya se 
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utiliza el tractor, aunque su uso no es intensivo debido a que la geografia es 

accidentada 

• El aporque y control de malezas: consiste en juntan una portion de tierra al pie 

de las plantas para lograr un mejor implante y nutrition sobre todo, en el caso 

del maiz y la haba. Tambien es una forma de control de malezas. En el caso de 

los cereales, se realiza el control eliminando las malezas de manera manual. 

• Control de plagas y enfermedades: generalmente no se realiza salvo en el caso 

de la papa a traves de la fumigation de insecticidas y fungicidas. 

• La cosecha: empieza por la papa, luego el maiz, los cereales y legumbres. Se 

realiza manualmente con la ayuda de zapapicos, la hoz, la huacctana, para 

separar los granos de las espigas y vainas. Sin embargo, ahora ya se utiliza la 

trilladora, a diferencia de otras tecnologias es la mas usada debido a su facil 

trasporte. 

3.2.1. E s c a s a asistencia tecnica en la agricultura y la ganaderia 

Existe una tecnologia campesina implementada a lo largo de los anos y cuyas 

practicas se transfieren de generacion en generacion, manteniendo las practicas 

tradicionales e inadecuadas. Estas dificultan enormemente la adoption de modernas y 

adecuadas tecnicas agricolas. Esto conllevo a cada una de las familias que al final la 

cantidad de la produccion es poco en relacion al tamano de terreno utilizado para la 

produccion. 

Julcamarca posee un Instituto Superior Virgen de Cocharcas con una carrera de 

agropecuaria, a pesar de la presencia de este centro tecnologico superior 

agropecuario, el distrito de Julcamarca aun no ha mejorado en el sector agropecuario, 

agricola y ganadero. 

A su vez la presencia de la Direction Regional Agraria de Huancavelica y de los 

tecnicos agropecuarios es escasa, muestra de todo esto es que en el distrito de 

Julcamarca hay la presencia de un solo personal que desde los anos de intervention 

hasta la actualidad no ha contribuido en el desarrollo agropecuario, agricola y 

ganadera del distrito de Julcamarca. 

Si en una campana de produccion invierten mejor o efectiviza sus gastos de 

produccion, consecuentemente tendran una mayor ganancia, por lo tanto poseeran 

una mejor condicion de vida. E s decir se forma parte de los beneficios economicos de 

la agricultura y la ganaderia. 
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3.3. Insercion deficiente de las familias al mercado mayor 

En base a la oferta y demanda, las familias del distrito de Julcamarca ofertan pocos 

productos e importa al mercado mayor. La situacion de los campesinos de Julcamarca 

es de mayor egreso en relacion a su ingreso, esta situacion economica ha llevado a la 

gran mayon'a de las familias del distrito de Julcamarca a una situacion de pobreza y 

extrema pobreza. 

"Nuestra insercion al mercado mayor aun es deficiente, debido a que no ofrecemos 

productos y requerimos o consumimos mas.. .entonces hay mayor gasto que ingreso 

esto trae como consecuencia la pobreza permanente de cada una de las familias del 

distrito de Julcamarca" (Entrevista en el 22/10/2015 al senor Prof. Fidencio). 

"Lo que siembro solo es para comer... compro arroz, azucar, fideos, sal y otras cositas 

de acuerdo a lo que uno necesita pues" (Entrevista en el 22 / 10 / 2015 al senor 

Emiliano). 

"Cuando necesito vendo un poco de haba, maiz eso nomas ... yo compro arroz azucar 

medio saquito para un mes ya, aceite tambien un galon, cuando vamos Ayacucho 

aprovechamos comprar esas cositas los mas necesarios, porque aqui cuesta mucho" 

(Entrevista en el 22/10/2015 al senora Teofila). 

E s decir no son participes en gran magnitud de los beneficios economicos de la 

agricultura y de la ganaderia y de otros productos producidos por ellos mismos. La 

produccion no esta dirigida netamente al mercado, sino basicamente para garantizar la 

alimentacion. Una vez que el campesino percibe que tiene algun excedente, ve por 

conveniente que su producto podria exceder de la canasta basica de consumo, recien 

el campesino intercambia o vende la cantidad que el cree que le podna sobrar. En 

consecuencia, no es que el campesino de la zona no este inserto al mercado, sino que 

hay una deficiente insercion ya que sus ingresos son menores que sus. De hecho este 

tipo de produccion economica trae consigo una serie de necesidades, que solo 

diversificando sus actividades puede complementar y satisfacer sus necesidades 

basicas que la familia demanda. 

3.3.1. Incremento de productos industrializados en la canasta basica 

de consumo 

El instituto interamericano de cooperation para la agricultura afirma que: 

S e observa un fuerte cambio en los habitos de consumo de 

pecuarios y alimentos de origen agroindustrial que han desplazado en 
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forma importante a la demanda de alimentos tradicionales, 

especialmente aquellos que tiene el pequeno productor campesino 

como principal fuente de abastecimiento (1990, pag, 53) 

CUADRO N° 10 

Incremento de productos industrializados en el consumo familiar 

PRODUCTOS 
IMPORTADOS CANTIDAD / PROMEDIO COSTO 

PROMEDIO 
ACEITE 1 LITRO S/. 7.00 
AZUCAR 1 KILO SI. 3.00 
ARROZ 1 KILO SI. 3.00 
SAL 1/2 KILO S/. 1.00 
VERDURAS 

S
E

M
A

N
A

L 1/2 KILO SI. 4.00 
FIDEOS 

S
E

M
A

N
A

L 
1 KILO S/. 3.00 

IL
IA

S
 

JABON 

S
E

M
A

N
A

L 

2 UNIDADES S/. 2.00 

IL
IA

S
 

PAN S
E

M
A

N
A

L 

20 UNIDADES SI. 2.00 
S CONSERVAS 

S
E

M
A

N
A

L 

1 UNIDAD SI. 4.00 
u. 
f \ DETERGENTE 1 UNIDAD SI. 1.30 
Smf 

U> 
UJ 
Q 

COCA 1 UNIDAD SI. 2.00 
Smf 

U> 
UJ 
Q • C O R E S 1 UNIDAD SI. 2.00 

OTROS PRODUCTOS SI. 4.00 
OLLAS DE METAL 1 UNIDAD SI. 8.00 
CUCHARAS DE METAL Y2 DOCENA SI. 6.00 
TELEVISOR - i 

< 1 UNIDAD SI. 150.00 
RADIO =3 

Z Yz UNIDAD SI. 50.00 
ROPAS SINTETICAS < 3 UNIDADES SI. 70.00 
TINAS Y LAVATORIOS DE 
PLASTICO 2 UNIDADES S/. 18.00 

Fuente: Elaboration propia. Entrevista del ano 2015. 

Con el transcurrir de los anos hay incremento de productos en la canasta basica de 

consumo de las familias del distrito de Julcamarca. E s decir si antes solo se podia 

observar algunos de ellos, en la actualidad cada uno estos productos se han ido 

incrementado. Este incremento, en la economia de las familias del distrito genera un 

egreso que no les permite un crecimiento en la economia de cada una de ellas y salir 

de la pobreza que aqueja a cada una de ellas que en muchas familias se da de 

generation en generaci6n. 

"Cada vez somos ma's dependientes de los productos de la tienda; antes se comia 

mas productos de la zona ahora los chicos (hijos) ya no quieren comer, cada vez se 

van incrementado estos productos; es facil darse cuenta; sino veamos nada mas a las 

combis que cubren la ruta Ayacucho - Julcamarca todos los dlas vienen lleno de los 

productos" (Entrevista del 22 /10 / 2015 al Prof. Fidencio). 
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3.4. Desempleo de las familias 

Las familias de la capital del distrito de Julcamarca poseen actividades temporales, por 

lo que hay una deficiente capitalization. Para hacer frente a esta situacion cada una 

de ellas desarrollan actividades diversas como una forma de estrategia de 

sobrevivencia, para suplir la canasta basica de consumo o garantizar la seguridad 

alimentaria de cada una de ellas. 

FOTO N° 12 

Trabajo eventual de los pobladores en la construccidn del Instituto 

Fuente: registro fotografico del investigador 02/05/2015. 

"Los trabajos son eventuates hay que aprovechar, por ejemplo ahorita estoy 

trabajando en la construccidn del local comunal de Manyacclla, y de aqui a un mes ya 

se va a terminar y de ahi en adelante la verdad es que no y que voy a hacer" 

(entrevista del 22 /10 / 2015 al sehor Angel). 

"Cuando hay trabajito aprovechamos yo, mi esposo, y mis hijos nos ponemos a 

trabajar, s6lo uno de nosotros se queda para pastearlos animales" (entrevista del 22/ 

10/2015 realizado a la sehora Tedfila). 
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espacio se entiende como una forma de compensar este debil empleo que no genera 

los ingresos econdmicos que garanticen la subsistencia de la familia, ademas que los 

habitos culturales con productos de la zona de consumo aun forman una parte 

importante en la dieta alimenticia de la familia Julcamarcaquina. 

3.5. E s c a s a profesionalizacion de las famiiias 

La education y la profesionalizacion, es uno de los aspectos mas importantes de 

nuestro medio debido a que es el camino para superar este circulo vicioso de fa 

pobreza y extrema pobreza. E s asi que muchas de las famiiias de Julcamarca que 

alcanzaron que sus hijos alcancen su profesionalizacion han ido cambiando 

economicamente y alcanzaron salir de la pobreza. 

Segun la ENAHO (1997), la pobreza guarda una relacidn inversa con la education. Se 

observa que a mayor nivel de education es menor la incidencia de pobreza. 

El nivel educativo de los integrantes de la familia, producen aumentos en el nivel de 

ingreso economico en la familia, es asi cuando existe escasa profesionalizacion de 

cada una de las famiiias existe menos probabilidad de salir de la pobreza. 

"Antes (refirie'ndose a anos anteriores)...me dedicaba a trabajar, ahora que mis hijos 

alcanzaron ser profesionales (ingenieros) ya no los hago, abrimos nuestra constructora 

y nuestra familia fue alcanzando una mejona en la situacion economica, y ahora al 

contrario ya llevamos apoyo (regalos de navidad) a cada uno de nuestros paisanos" 

(Informante: Prof. Moises: 22 /70 /2015 ) . 

CUADRO N°12 

Hijos de famiiias de la capital del distril o que siguen estudios superiores 

ANO 
E G R E S A O O S DE LA I.E. 

" J E S U S NAZARENO" 
UNIVERSIDAD INSTITUTO 

2010 24 1 2 

2011 27 1 1 

2012 23 1 2 

2013 22 - 1 

2014 33 1 2 

2015 25 1 2 

Fuente: Elaboration propia. Entrevista 2015. 

Segun el cuadro N° 12, muestra que hay una escasa profesionalizaci6n, es asi que se 

observa de los 25 a 33 alumnos que egresan anualmente de la Institution Educativa 
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"Jesus Nazareno" solo al ano ingresan un alumno a la universidad, mientras que a los 

Institutos de education superior solo ingresan de uno a dos alumnos. Entonces 

tomando en cuenta la cantidad de egresados de 25 a 33 alumnos y la cantidad de 

quienes siguen con estudios superiores que son de 1 a 3 alumnos, aproximadamente 

26 alumnos quedan sin seguir con estudios superiores. Esto es una muestra de la 

poca profesionalizacion de cada de los hijos julcamarquinos y esto contribuye aun mas 

a la pobreza y desnutricion de cada uno de las familias. 

3.6. Programas sociales 

Los programas sociales son impulsadas por el estado, para mejorar las condiciones y 

la calidad de vida de la poblacion, esto se en forma integral y universal. 

En terminos pragmaticos, debido a una serie de condiciones extremas en la situacion 

social de la America Latina y el Caribe, las politicas y programas sociales se han 

convertido en el centro de la actividad publica y objetivo del gobierno central. E s decir 

las condiciones de pobreza y extrema pobreza; las demandas crecientes de parte de 

la poblacion por mas y mejores servicios sociales hacen que se implementen cada uno 

de los programas sociales. 

3.6.1. Vaso de leche 

Las usuarias del Programa Vaso de Leche estan divididos en: en la capital del distrito 

en el barrio Mitmaq y Anqara y en comunidades, estas organizaciones participan en 

las diferentes actividades que se desarrolla dentro del distrito como: la limpieza publica 

de la de las calles que se desarrolla en algunas festividades como "el aniversario del 

pueblo, fiesta patronal, etc. Sin embargo dentro de esta organization se percibe una 

serie de conflictos entre las propias madres usuarias por lo que algunas han optado 

por no participar en dicho programa. "No participo porque es perdida de tiempo, mas 

paran peleando" (Informante: Teofila: 2 2 / 7 0 / 2 0 1 5 ) . 

Estos alimentos tambien complementan la dieta alimenticia de la poblacion y en la 

lucha contra la pobreza y desnutricion, principalmente de las madres gestantes y ninos 

menores. 

3.6.2. Programa de asistencia directa a los mas pobres - JUNTOS 

El programa national de apoyo directo a los mas pobres "JUNTOS", forma parte de la 

estrategia general de la politica social y la lucha contra la pobreza, establecida por 

Decreto Supremo N° 009-2004-PCM. Fue creado el 06 de abril del 2005 por Decreto 
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Supremo N° 032-2005-PCM, influenciado por la declaration del milenio de las 

Naciones Unidas, el acuerdo national y el Plan National de Superacion de la Pobreza. 

Este programa, permite satisfacer algunas necesidades de las familias beneficiarias, 

pero sin embargo no solamente es un ingreso para aquellos quienes son los 

beneficiarios, muchas de las familias gracias a este programa estan ayudando a seguir 

con los estudios superiores de muchos de sus hijos. 

"Yo no recibo, tampoco quiero, porque la gente habla. Vendiendo comida ese dla del 

pago del programa JUNTOS gano igual hasta mas". (Informante: senora Yolanda: 22 / 

10/2015). 

3.6.3. Comedor popular - PCA 

El programa de Complementation Alimentaria - PCA, tiene el objetivo de mejorar la 

seguridad alimentaria, mejorar la pobreza y desnutricion de cada una de las familias, 

para ello los beneficiarios deberan estar inscritos y filtrados en el Sistema de 

Focalizacion de Hogares - S I S F O H para ser considerados como beneficiarios como 

tal. Sin embargo en el dos mil doce se hizo la evaluation de dicho programa y se 

concluyo que la desnutricion en el distrito de Julcamarca no habia reducido, en 

consecuencia se determinado PCA - SIN VALOR NUTRICIONAL, es decir que se esta 

cumpliendo con el objetivo de dicho programa. 

3.7. Desnutricion 

En toda la region de Huancavelica la desnutricion es un denominador comun. Y 

Julcamarca no es la exception, pues la gran mayoria enfrentan altos niveles de 

desnutricion cronica y desnutricion aguda. Esta practica es por la falta de alimentos o 

por la carencia de recursos, pero sobre todo por la falta de informacion y orientation 

adecuada acerca de la nutrition infantil y familiar. 

En una poblacion con bajos recursos economicos tiene mayor probabilidad de contar 

con una mala alimentacion que obviamente deteriora su salud fisica y emocional que 

conlleva a una situacion posterior de pobreza y extrema pobreza de cada uno de ellos. 

La relacion entre los hogares mas pobres y la alta incidencia de desnutricion cronica, 

es directa, por lo tanto si se desea disminuir reducir la pobreza es necesario reducir la 

alta incidencia de desnutricion cronica en cada una de las familias. Sin embargo el 

aspecto economico no es solo la unica causa de desnutricion sino tambien existen 

otros factores como: la cultura de alimentacion, la inadecuada alimentacion que se da 
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por el consumo solo de carbohidratos no balanceado, las enfermedades diarreicas 

agudas, las infecciones respiratorias aguas, los malos habito de higiene, etc. 

CUADRO N° 13 

POBLACION CON GRADO DE DESNUTRICION RELACION TALLA - EDAD 

POBLACION ENTRE A D O L E S C E N T E S Y 

NINOS 
DESNUTRIDOS 

P E S O - T A L L A NO HAY DESNUTRIDOS 

P E S O - EDAD 2 

TALLA - EDAD 95 

Fuente: Centra de Salud Julcamarca. Ano 2010. 

CUADRO N° 14 

POBLACION CON GRADO DE DESNUTRICION RELACION TALLA - EDAD 

POBLACION ENTRE A D O L E S C E N T E S Y 

NINOS 
DESNUTRIDOS 

P E S O - TALLA NO HAY DESNUTRIDOS 

P E S O - EDAD 2 

TALLA - EDAD 92 

Fuente: Centra de Salud Julcamarca. Ano 2014. 

Peso menor correspondiente a la talla, en esta relacion no existen casos de 

desnutricion esto se ha podido superar desde el ano anterior. 

Segun el informe de cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio / Peru 

2008, el numero de ninos y ninas con peso menor correspondiente a s u s edades a 

nivel nacional ha disminuido, sin embargo en el cirea rural este indicador aun 

permanece alto, en Julcamarca este indicador no se ha reducido debido a que la 

comparacion de los cuadros N° 13 y 14 nos demuestra de que estas permanecen 

inmovil. 

Talla menor a la edad, este caso es el mas emergente en la Julcamarca, de hecho ha 

mostrado algunas reducciones, sin embargo son en proporciones no muy 

significativos. 
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3.7.1. Relacion entre inversion y alimentacion 

Para reducir los niveles de desnutricion no se trata de una mayor inversion en la 

alimentacion sino de como invertir en la alimentacion. En los paises mas desarrollados 

donde la desnutricion y la desnutricion cronica es menor son los paises que menos se 

invierten en la alimentacion en comparacion a los paises Latinoamericanos donde se 

encuentra mayores cifras de desnutricion. 

CUADRO N°15 

RELACION ENTRE INVERSION Y ALIMENTACION 

A MAYOR 
INVERSION 

MENOR 
INVERSION 

MEJOR 
INVERSION 

MEJOR 
ALIMENTACION 

A ^ X 

A V X 

A 

Fuente: Centro de Sa ud de Julcamarca - 2014. 

La deficiente producci6n en la actividad principal por ser una actividad de mayor 

desarrollo genera un deficiente ingreso economico y la consecuente importation de 

nuevos productos determinan el encarecimiento de los niveles de subsistencia de las 

famiiias del distrito de Julcamarca, generando una desnutricion y la mala calidad de 

vida. Si los campesinos producen para alimentarse y desarrollan actividades 

economicas que les genere ingreso, entonces, no es que los campesinos carecen de 

productos para alimentarse, sino que estan empleando mal sus productos en su 

alimentacion, esta genera de hecho una mala salud y en consecuencia una 

desnutricion en cada una de ellas . 

3.8. Servicios de saneamiento 

Estos servicios basicos son totalmente necesarias con las que debe contar cada uno 

de los domicilios de las famiiias de la capital del distrito Julcamarca, de lo contrario la 

falta de estos inciden directamente en el estado de salud principalmente de los ninos y 

de las personas de mayor edad, ocasionando enfermedades infecciosas por lo tanto 

una desnutricion en las personas, etc. 
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CUADRO N° 16 

Servicios de saneamiento con que cuentan las viviendas 

SERVICIOS BASICOS 
TOTAL 

SERVICIOS BASICOS 
NUMERO P O R C E N T A J E 

AGUA TIENE 49 98% AGUA 
NO Tl ENE 1 2% 

SERVICIOS HIGIENICOS 
TIENE LETRINA 31 62% 

SERVICIOS HIGIENICOS 
TIENE 

DESAGUE 12 24% SERVICIOS HIGIENICOS 
NO TIENE 7 14% 

Fuente: Elaboration propia. Ano 2015. 

De 50 las familias que representa el 100%, 49 que representa el 98% posee de agua y 

01 que representa el 2% no cuenta con agua, sin embargo, el agua no esta bien 

tratada, es decir que no esta apta para consumo humano. 

De la misma forma de las 50 familias que representa el 100%, 31 familias que 

representa el 62% solo posee de letrinas o silos, 12 de las familias que representa el 

24% cuenta con desague, mientras que 07 familias que representa el 14% no posee 

de letrinas menos con una instalacion de desague. 
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CONCLUSIONES 

1. La situacion socio economica de las familias de la capital del distrito de 

Julcamarca es de un alto nivel de pobreza y alta tasa de desnutricion. Por ello 

las familias ya no son aquel que solo desarrollan la agricultura y la ganadena 

sino son entes que diversifican sus actividades para hacer frente a la situacion 

precaria (pobreza). para complementar los ingresos economicos deficientes de 

la agricultura y la ganadena que son las actividades mas importantes de las 

familias de este espacio, al desempleo de las familias de esta microrregion, y, 

para reducir los riesgos en las que esta inmiscuida la agricultura y la ganadena 

que se intensifica cada vez por los cambios climaticos que se presentan 

permanentemente y de lo mas drastico en los ultimos anos. 

2. Las condiciones de vida en las que se encuentran los pobladores de la capital 

del distrito de Julcamarca es de carencia de diversas necesidades como: 

viviendas de material rustico, tugurizacion, escasa education superior que no 

permite superar el nivel de pobreza de cada una de las familias, desempleo y 

bajos ingresos salariales que no permite satisfacer las necesidades y una vida 

digna en cada una de ellas. 

3. La pobreza en las familias de Julcamarca obedece a diversos factores: 

PRIMERO, a la produccion de autoconsumo, ya que la produccion tiene como 

fin primordial a garantizar la dieta alimenticia y luego recien los pequefios 

excedentes se dirigen al comercio. S E G U N D O , a la deficiente insertion de las 

familias con el mercado mayor, con poca insertion de sus productos y un 

aumento paulatino de los productos en su consumo, convirtiendose en 

dependientes con una economia con poco ingreso y mayor egreso. T E R C E R O , 

al desempleo, debido a que los trabajos son eventuales que estan relacionados 

con el calendario agricola y las actividades culturales y polfticas de esta area 

geografica que permiten garantizar su ingreso economico de manera 

permanente y generan excedentes. C U A R T O , por ser un area de tierra secano 

sin riego, el agua es una fuente importante e indispensable para el desarrollo 

de agricultura y la ganaderfa y la escases de este Ifquido vital no permite 

desarrollar una agricultura intensiva que haga que las familias sean parte de 

los beneficios economicos que genera dichas actividades. 
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4. La focalizacion de los programas sociales en la capital del distrito de 

Julcamarca es aun deficiente, todo esto por un deficiente Sistema de 

Focalizacion de Hogares - S ISFOH que maneja y actualiza cada gobierno 

local. A su vez la incidencia de los programas de asistencia social en la 

reduction de la pobreza y desnutricion en los pobladores de la capital distrito 

de Julcamarca no es de impacto. La intervencion en algunos de los programas 

sociales como vaso de leche, comedor popular y programa de asistencia 

directa a los mas pobres - JUNTOS alcanza a decadas, sin embargo aun se 

muestra la alta incidencia de pobreza en cada una de las familias del distrito. 

5. La situacion de los servicios basicos es deficiente y esta incide en la pobreza y 

desnutricion en la capital del distrito de Julcamarca. La desnutricion no solo es 

una causa de la falta de alimentacion, del mal empleo de los alimentos, sino 

tambien de la mala dotacion de los servicios de saneamiento y la falta de 

habitos saludables como lavado de manos, higiene familiar. 
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SUGERENCIAS 

1. Se sugiere que a las familias de la capital del distrito de Julcamarca, ya no se 

deben percibir como aquellas que solo desarrollan la agricultura y la ganaderia 

sino como entes que diversifican sus actividades para hacer frente a la 

situacion precaria (pobreza) y desnutricion. Sin embargo de las actividades 

principales que desarrollan cada una de las familias son la agricultura y 

ganaderia y las actividades asalariados, es por ello que se recomienda que 

para superar los ingresos economicos en cada una de las familias se debe 

mejorar la asistencia tecnica en la produccion agricola y ganadera y mejorar los 

salarios de cada uno de ellos. 

2. La carencia de diversas necesidades como: viviendas de material rustico, 

tugurizacion, escasa education superior que no permite superar el nivel de 

pobreza de cada una de las familias, desempleo y bajos ingresos salariales 

que no permite satisfacer las necesidades y una vida digna en cada una de 

ellas, se sugiere revertir a traves de proyectos y programas y deberia ser una 

prioridad del gobierno local, del gobierno central y organismos no 

gubernamentales y dotar a las familias una vida digna a cada una de ellas. 

3. La pobreza y la desnutricion en las familias de Julcamarca se debe observar 

como multidimensional, social, economico, geografico y hasta cultural con 

diversos factores y cada uno de ellos como parte indispensable que contribuye 

al todo (pobreza y desnutricion). 

4. Se recomienda que el Sistema de Focalizacion de Hogares - S I S F O H que 

maneja cada municipalidad que es un aspecto importante para la calificacion 

de cada una de las familias deberan ser bien implementadas para beneficiar a 

las familias mas necesitadas, a su vez deberan ser priorizados primero las 

familias en una situacion de extrema pobreza y posteriormente las familias en 

situacion de pobreza. A su vez cumplir con los procesos de implementacion y 

objetivos de cada uno de los programas. 

5. Se recomienda no solo la dotacion de los servicios basicos a cada una de las 

familias, sino tambien a traves de proyectos sociales o teniendo en 

consideracion obra mas componente social, buscar la adopcion de buenos 
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habitos saludables, asi como el lavado de manos, buena disposicion de 

residuos solidos y famiiias y comunidades saludables para reducir la pobreza y 

desnutricion en cada una de ellas. 
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ANEXO: 
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FOTO N° 1: 
Escases de agua, muestra de una geografia de tierra de secano. 

FOTO N° 2 
Pequeno comercio temporal en el pago mensual del programa JUNTOS. 



FOTO N° 3 
El ayni; un sistema de trabajo que no genera un gasto economico en la produccion familiar. 

FOTO N° 4 
Trabajo familiar; de la senora Yolanda con sus hijos que evita mayores gastos en medic de la 

pobreza. 
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