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RESUMEN 
 

 

La investigación se dio lugar en las Comunidades Campesinas de Atcas y Huantan, Distrito Huantan,  

Provincia de Yauyos, Departamento de Lima, ámbito de influencia directa de Mina Corihuarmi de Minera 

IRL S.A. con el propósito de   “Determinar el impacto sobre la actividad pecuaria en la producción y 

productividad, el ingreso por la actividad pecuaria y seguridad alimentaria en ambas comunidades” con el 

fin de: Establecer el nivel de producción y productividad en las principales especies ganaderas de Atcas 

(alpacas y ovinos) y Huantan (vacunos y caprinos). La metodología de estudio se aplicó en dos fases: 

Colección de información de la línea de base de las comunidades y fase de encuestas de campo. En donde se 

halló que en el año 2008 la producción de leche fue 2,40 kg. En caprinos en el año 2008 la producción de 

leche fue 0,08 kg. por día y en los años con apoyo (2009 – 2012) fue de 0,10 kg, promedio por cabra por día. 

La productividad de fibra de alpaca en la comunidad campesina de Atcas incrementó, el año 2008 fue de 2,02 

kg. y el promedio de los años con apoyo fue de 2,22 kg por alpaca. En ovinos la productividad de lana de 

ovino el año 2008 fue de 2,24 kg. y el promedio de los años con apoyo fue de 2,5 kg. por ovino, tanto para 

la fibra de alpaca y lana de ovino y estadísticamente no fueron significativos (X²0.05,1). 
 

Palabras clave: Alimentación, Ingreso, Producción, Productividad y Seguridad. 
 

ABSTRACT 
 

 

The investigation took place in the Peasant Communities of Atcas and Huantan, District Huantan, Province 

of Yauyos, Department of Lima, area of direct influence of Mina Corihuarmi de Minera IRL S.A. with the 

purpose of "Determining the impact on livestock activity on production and productivity, income from 

livestock activity and food security in both communities" in order to: Establish the level of production and 

productivity in the main livestock species of Atcas (alpacas and sheep) and Huantan (cattle and goats). The 

study methodology was applied in two phases: Collection of information from the baseline of the communities 

and phase of field surveys. Where it was found that in 2008 milk production was 2.40 kg. In goats in 2008, 

milk production was 0.08 kg. per day and in supported years (2009 - 2012) it was 0.10 kg, average per goat 

per day. The productivity of alpaca fiber in the peasant community of Atcas increased, in 

2008 it was 2.02 kg. and the average of the supported years was 2.22 kg per alpaca. In sheep, the productivity 

of sheep wool in 2008 was 2.24 kg. and the average of the years with support was 2.5 kg. per sheep, both for 

alpaca fiber and sheep wool and were not statistically significant (X²0.05.1). 
 

Keywords: Food, Income, Production, Productivity and Security. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

El Perú es considerado como el séptimo país más 

atractivo a la inversión minera (Ministerio de 

Energía y Minas 2009), pese a esta realidad, el 

Estado ha desatendido las demandas reales de las 

comunidades como la agropecuaria, a pesar de 

que la minería se lleva a cabo en terrenos de las 

comunidades (Pilco 2005; Mucho 2011), sin 

embargo la actividad minera habría impedido 

que al menos 2 millones de peruanos no se 

encuentren en situación de pobreza y al menos 

1 millón de ellas no se encuentren en pobreza 

extrema (MACROCONSULT 2008), además 

las empresas se conciencian del impacto de su 

acción sobre todos y expresan su compromiso de 

contribuir al desarrollo económico (Francois 

2004). Cabe resaltar que algunas comunidades 

de las zonas de influencia de las compañías 

mineras han asumido un rol activo en las 

decisiones que comprometen su desarrollo 

(Quiroz 2008), y existe un compromiso 

constante por parte de las empresas al desarrollo 

sostenible y la mejora de la calidad de vida de 

la población que los aloja y a la cual también se 

integran (Chaman et al. 2006), es decir la 

responsabilidad social debe ser un 

comportamiento colectivo (Salazar 2001), 

finalmente La participación comunitaria es un 

instrumento potente enmarcado al trabajo 

(Nohora 2004). 

 

La empresa es mucho más que minas y edificios 

(Chaman et al. 2006), responde a relaciones en 

tres niveles: las relaciones internas entre sus 

trabajadores, las influencias de las relaciones 

externas hacia dentro de la organización, y el 

resultado de las relaciones individuales hacia 

fuera que se expresa como relaciones 

comunitarias (Marín 2004), cabe resaltar que el 

enfoque de desarrollo sostenible tiene mucho 

que ver con la visión integral del negocio, el 

cuidado del medio ambiente y la responsabilidad 

social empresarial (Revez et al. 

1991), lo que conlleva a la noción de 

Sostenibilidad Ambiental para el Desarrollo 

Económico dando paso a la convergencia de lo 

social con lo ecológico (Borazo 1997), sin 

embargo no debe tratarse de filantropía de 

algunas empresas, sino que el crecimiento de la 

actividad en la última década debe tener 

correlato   con   el   desarrollo   sostenible   del 

entorno de las empresas (Arias et al. 2009). Las 

acciones para salvar los conflictos pasan 

principalmente por un tema de principios y ética 

social (Mc Hale & Dave 1998), es importante 

indicar que el conflicto minero está plagado de 

incompatibilidades y asimetrías (Balbín & 

López 2002), sin embargo, esta actividad y sus 

productos constituyen la base sobre la cual se 

genera la infraestructura a partir de la cual puede 

desarrollarse una actividad económica sostenible 

(Chaman et al. 2006). 

 

La producción es la función más importante de 

la empresa, producir es transformar bienes y/o 

servicios en otros bienes y/o servicios con la 

intención de ganar valor en el proceso 

productivo (Seldon 1975), para que la población 

puede adquirir con el objeto de consumirlos y 

satisfacer sus necesidades (Méndez 1992), es 

importante indicar que la producción animal es 

considerado      como      un      conjunto      de 

conocimientos      biológicos,      técnicos      de
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producción y sistemas de explotación, aplicados 

con la intensión primera de obtener mayor 

cantidad de productos útiles al hombre (Buxadé 

1995), estas actividades precisan tener 

condiciones especiales para su producción y 

productividad (Barnat 1982), por otro lado cabe 

resaltar que las comunidades campesinas no son 

homogéneas en cuanto a la producción (Ayala 

1992) y La unidad de su producción familiar es 

un sistema integrado por la familia y sus 

recursos productivos cuyo objetivo es el 

garantizar la supervivencia y reproducción de 

sus miembros (Quilla 1988), así mismo los 

niveles de vida de la población rural en conjunto 

(Gastel 1991; Novoa 1989). 

 

El estado respeta la identidad cultural de las 

comunidades campesinas y nativas 

(Constitución Política del Perú 1993), la 

comunidad   tiene   de  ¨socialidad¨   como   de 

¨individualidad¨ y en ciertos contextos, la 

comunidad no tiene nada en común (Germana 

2004), y está configurada, constituida por la 

relación dialéctica entre lo comunal y lo 

familiar; relación dialéctica en permanente 

tensión y en el cual están presentes las 

dimensiones económicas, políticas y sociales 

(Plaza 1988). Una comunidad puede carecer de 

recursos económicos, pero siempre tiene capital 

social (Klisksberg 1998), trata de desarrollar el 

campo recogiendo la experiencia organizativa 

campesina, recogiendo su unidad comunal y la 

base productiva familiar y comunal (Martínez 

& Rendon 1987). Sin embargo, las migraciones 

del campo a la ciudad primero son causadas por 

las  políticas  gubernamentales  inadecuadas  y 

desfavorables para el sector agropecuario (De la 

Torre 1990) y a partir de la incursión de la 

minería, las familias en su mayoría, relegaron a 

la agricultura y ganadería, reemplazándolos por 

otras actividades como la minería, comercio, 

construcción, transporte, etc. (Marín 2008). 

 

El objetivo de la presente investigación fue 

determinar el impacto por la ayuda pecuaria de 

acuerdo a la política de Responsabilidad Social 

de Minera IRL S.A. en lo que se refiere a la 

producción, productividad del ganado y 

seguridad alimentaria antes y después del apoyo 

de Minera IRL S.A. en ambas comunidades. 

 

MÉTODOS 
 

 

Ámbito o lugar de estudio 
 

 

El trabajo se realizó en dos comunidades; 

Huantan y Atcas, ubicados alrededor de las 

instalaciones de la Empresa Minera IRL S.A. – 

Mina Corihuarmi, ubicados en el Distrito de 

Huantan, Provincia de Yauyos, Departamento de 

Lima. En la Comunidad Campesina de Huantan 

tiene como actividad económica principal la 

crianza de vacunos, caprinos y el cultivo de la 

papa, oca, maíz y haba entre otros. En la 

Comunidad Campesina de Atcas la ganadería 

(alpacas y ovinos) son la principal fuente de 

ingresos y la agricultura está ausente. 

 

Descripción de métodos 
 

 

La comparación más apropiada para medir 

impactos de la minería debería darse en el mismo 

grupo de hogares antes y después del inicio de la 

actividad minera, para ello el trabajo se realizó en 

dos fases simultáneamente:
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Fase de recolección de información de 

línea de base de las comunidades y Fase 

de encuesta de campo 

 

Se procedió a recopilar la información 

cuantitativa y cualitativa de la producción 

agropecuaria de las Comunidades Campesinas 

de Atcas y Huantan, de documentos oficiales: 

Censos, Estudios Socioeconómicos, Ministerio 

de Agricultura, INEI, Energía y Minas. 

 

Se  recogió  información  cualitativa  y 

cuantitativa de la producción de las principales 

especies  ganaderas  en  las  comunidades  de 

Atcas y Huantan, realizada en encuestas a los 

jefes de familia de los productores de ambas 

comunidades. En la Comunidad Campesina de 

Atcas se realizó en alpacas y ovinos, en Huantan 

vacunos y caprinos. En estas comunidades estas 

especies son las de mayor representación 

económica productiva. 

 

Análisis Estadístico 
 

 

En este estudio se utilizó la siguiente prueba 

estadística: 

 

Prueba de Ji cuadrado simple 
 

 

Para determinar la percepción de las 

comunidades, con un nivel de significación de 5 

%. 
 

 
La fórmula de la prueba de JI CUADRADO 

 

es: 
 

 

O   E 
2 

Donde: 
 

 

Oij  = es la frecuencia observada en la i-ésima 

fila y j-ésima columna. 

 

Eij = es la frecuencia esperada en la i-ésima fila, 

j-ésima columna 

 

O.. = es el tamaño de muestra 
 

 

Obtención de los índices de productiv idad 

 

Se refiere al rendimiento por unidad animal en 

área de terreno: 

 

a)            Productividad fibra 
 

: kg fibra/alpaca. 
 

 

b)           Productividad lana 
 

: kg lana/ ovino. 
 

 

c) Productividad de leche : kg. 

leche/vaca y kg. leche/cabra. 

 

Determinación del ingreso familiar 
 

 

Los ingresos resultan al multiplicar los 

diferentes niveles de producción por el precio 

de venta unitario correspondiente. En este 

estudio, están conformados por la venta de los 

productos y sub productos agropecuarios en 

estudio, a precios de mercado. Orientados al 

mercado o consumo local. 

 

Yx = P(x). Qx 
 

 
Donde: 

 

 

Yx                   = Ingreso Total

X 
2  

  
       ij           ij  

 
i 1 

 
j 1 E 

P(x)                 = Precio de venta
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2008 474 409057 863 71,9 2,4 

2009 487 415535 853,3 71,1 2,37 

2010 552 518910 940 78,3 2,61 

2011 606 590458 974,4 81,2 2,71 

2012 621 637630 1027 85,6 2,85 

Promedio 566 540633 955,2 79,6 2,6 

 

 

Qx                   = Volumen de ventas 
 

 

Determinación de la seguridad 

alimentaria 

 

Obteniendo la producción per cápita de 

productos alimenticios, dado a un nivel de la 

población en cada comunidad, a través de 

encuestas a jefes de familia. Utilizando la 

fórmula Producción Per cápita es igual al 

volumen  de  producción  entre  población  por 

100. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 

Establecer el nivel de producción y 

productividad en las principales especies 

ganaderas de Atcas y Huantan antes y 

después del apoyo de minera. 

 

La producción de leche el 2008 fue de 409057 

kg. en 474 vacas con un promedio por vaca por 

año de 863 kg. y 2,40 kg. de leche por vaca por 

día promedio. Estos datos corresponden desde 

luego a la producción y productividad del año 

sin apoyo de parte de minera. La producción y 

productividad correspondientes a los años con 

apoyo 2009 al 2012 el promedio en la 

producción total de leche fue de 540633 kg. en 

566 vacas con un promedio por vaca por año de 

955,2 kg., 79,6 kg. por mes y 2,6 kg. de leche 

por vaca por día (Tabla 1).
 
 
 
 
 

Tabla 1. Volumen Producción de Leche por años (kg.) en vacunos en la C. C. de Huantan. 
 

Promedio
Año                     

Vacas en Volumen 
vaca / 

Promedio Promedio

 

 

Sin apoyo 

                      producción      Total (kg.)   
      campaña      

    por mes        por día  

 
 

 
Con 

 

apoyo 
 
 
 
 
 
 

Con respecto a los resultados mostrados en la 

tabla 1, confronta con lo indicado por Méndez 

(1992) que indica que el proceso productivo se 

lleva  a  cabo  en  las  empresas,  las  cuales  se 

muestran  integradas  en  ramas  productivas  y 

éstas en sectores económicos, por lo que 

requiere la intervención de otros factores de 

producción: tecnología, mano de obra, capital e 

insumos (Quilla 1988).
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Detalle 
2008 

Año sin apoyo 

 Promedio 
años con apoyo 

 (2009 - 2012)   

 Diferencia año 
sin apoyo y años con 

 apoyo   

Esquilados 3133  3858  725 

Kg. Por ovino 2,24  2,52  0,28 

Kg. Por año 7016  9883  2867 
 

 

La producción de leche fue de 10923 kg. de 

leche en 383 cabras con un promedio por cabra 

por año de 28,5 kg. y 0,08 kg. por cabra por día. 

Estos  datos  corresponden  a  la  producción  y 

productividad del año sin apoyo. La producción 

y  productividad  promedio  de  los  años  con 

apoyo (2009 al 2012) fue de 21248 kg. En 572 

cabras, la producción por cabra por campaña fue 

35,9 kg. y la producción por día por cabra 0,1 
 

kg (Tabla 2).

 

 
 

Tabla 2. Producción de leche en cabras (kg.) por año en la C.C. de Huantan. 
 

 

Año        
Cabras en 

producción 

 

Producción total 
comunidad (kg.) 

 

Producción / 
cabra / año (kg.) 

Producción 
cabra por día 
(kg.)

 
 

2008       383                 10923                       28,52                       0,08 

2009       400                 10763                       26,91                       0,07 

2010       525                 18363                       34,98                       0,1 
 

2011       628                 24918                       39,68                       0,11 
 

2012       734                 30949                       42,16                       0,12 
 

 

En relación a la tabla anterior, Ayala (1992) 

indica que hay diferencias en el nivel de ingreso 

familiar en cuanto a la producción de leche, sin 

embargo, la unidad de producción familiar es un 

sistema integrado por la familia y sus recursos 

productivos cuyo objetivo es el garantizar la 

supervivencia y reproducción de sus miembros 

(Quilla 1988), cabe resaltar que a través de una 

labor más efectiva y racional se mejorará la 

calidad  produciendo  más  a  costos  menores 

(Conde 1976). 

La producción en el año 2008 (sin apoyo), en 

volumen total de lana fue 7016 kg., el promedio 

de los años con apoyo fue 9883 kg., lográndose 

un incremento de 2867 kg. Por otro lado, la 

productividad por ovino el año sin apoyo fue de 

2,24 kg/por ovino y los años con apoyo fue 2,52 

kg/ovino obteniéndose un incremento de 0,28 

kg. por ovino entre el año sin apoyo y el 

promedio de los años con apoyo (2009 – 2012) 

(Tabla 3).

 
 

 
Tabla 3. Producción de lana en ovinos por años en la C. C. de Atcas. 
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Respecto a los resultados obtenidos la 

producción y productividad en la producción de 

lana es afectada por cambios ambientales (clima 

o  manejo)  que  sea  suficientemente  intenso 

como para provocar una respuesta fisiológica o 

de  calidad (Bearden  & Fuquay 1982).  Estas 

condiciones conllevan a una reducción en la 

producción de leche, crecimiento de los 

animales para reemplazo, lo que a su vez 

ocasiona   pérdidas   al   productor   (Avendaño 

2002), cabe resaltar que deben desarrollar 

programas sanitarios de no hacerse, los animales 

estarán predispuestos a todo tipo de 

enfermedades (CESPAC 1980). 

La producción  de  fibra  en  el año  2008  (sin 

apoyo), fue 6709 kg. la producción promedio en 

los años con apoyo (2009 – 2012) fue 10124 kg. 

detallando la producción de los años con apoyo 

el 2009 (8354 kg.), 2010 (7307 kg.), 2011 

(10240 kg.) y 2012 (14595 kg.), notamos que la 

producción se incrementó debido: al aumento 

en el porcentaje de alpacas esquiladas, apoyo 

con vitaminas, tratamientos integrales 

preventivos en sanidad animal, así como 

asistencia técnica en esquila (Tabla 4).

 
 

 
Tabla 4. Producción fibra alpaca por años Comunidad Campesina de Atcas. 

 

 

Detalle 
   

2008 año 
 sin apoyo 

 
   

Promedio años con 
 apoyo 2009 - 2012   

 Diferencia año sin 
 apoyo y años con apoyo 

 
   

Incremento 
 porcentaje   

Esquilados 3324  4527  1203  36,2 

Kg. por alpaca 2,02  2,2  0,2  9,9 

Kg. fibra por año 6709  10124  3415  50,9 
 

 

Según los resultados confrontamos que a través 

de programas sanitarios se evita que el rebaño 

se contagie permanentemente de enfermedades 

que no permiten desarrollar los planes de 

mejoramiento del rebaño (CESPAC 1980), la 

reproducción, producción de lana, leche y peso 

vivo por las enfermedades infecciosas y 

parasitarias y pueden ser prevenidas 

perfectamente por medio de un buen manejo de 

los animales (Sorensen 1982). El nivel actividad 

zootécnica varía enormemente de una región a 

otra de una explotación a otra (FAO 2001). 

Determinar el nivel del ingreso familiar 

proveniente de la actividad pecuaria 

antes y después del apoyo de minera 

 

La producción total de leche en la comunidad 

fue 357601 kg vendiéndose 0,9 nuevos soles 

por kg. obteniéndose un ingreso total en la 

comunidad 321841 nuevos soles, ingreso anual 

por productor 5646 nuevos soles que representa 

un ingreso mensual de 471 nuevos soles por 

productor. En el promedio de los años con apoyo 

(2009 – 2012) se produjo 446408 kg. de 

leche a nivel comunal, vendido a 1,3 nuevos
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soles por kilogramo, obteniéndose un ingreso 

total  en  la  comunidad  592148  nuevos  soles, 

ingreso anual por productor 10389 nuevos soles 

que  representa  un  ingreso  mensual  de  866 

nuevos soles por productor (Tabla 5).

 
 

 

Tabla 5. Ingreso por venta de leche de vaca (S/.), C. C. de Huantan. 
 
 

 
Leche vacuno                               Unidad 

Año sin 

apoyo        Promedio años 

con apoyo 
2008          2009 - 2012 

 
Incremento 
%

 

Cantidad                                       Kg 
 

357601     446408                24,8

 

Precio/kg.  (% increm n.s.)           S/.           0,9             1,3                       0,4

Ingreso total por comunidad        S/. 

Ingreso anual por productor         S/. 

 

321841     592148                84,0 
 

5646          10389                  84,0

 

Ingreso mensual por productor    S/.           471            866                      84,0 
 

 

Según los resultados las ganancias de productor 

son estables, sin embargo, la productividad del 

trabajo y el factor capital, conllevan a la 

productividad del capital (Malpica 1970), a 

través de una labor más efectiva y racional, 

mejorando la calidad produciendo más a costos 

menores (Conde 1976), por ultimo para salir de 

esta dependencia alimentaria e ingresar a una 

independencia alimentaria es necesario 

reconocer la importancia de este sector 

productivo y aplicar mecanismos con reglas de 

juego que garanticen la mejora de la producción 

e ingreso estables (Puyana & Romero 2005). 

La producción de leche en la comunidad fue 
 

10922 kg. a 0,7 nuevos soles por kg. 

obteniéndose un ingreso de 7646 nuevos soles, 

representa un ingreso anual por productor de 

425 nuevos soles y 35 nuevos soles mensual por 

productor. En el promedio de los años con apoyo 

(2009 – 2012) se produjo 21248 kg. de leche a 

nivel comunal, vendido a 0,9 nuevos soles por 

kg., obteniéndose un ingreso total en la 

comunidad 19982 nuevos soles, ingreso anual 

por productor 1110 nuevos soles que representa 

un ingreso mensual de 93 nuevos soles (Tabla 

6).

 
 

 
Tabla 6. Ingreso anual, mensual por venta de leche de cabras, C. C. de Huantan. 

 

 
Leche                           Unidad 

Año sin 
apoyo 
2008 

 

 
Promedio años 
con apoyo 

 

Porcentaje de 
incremento

                  2009 - 2012           
 

Cantidad Kg 10923 21248  94,5 

Precio/kg. (n.s.) S/. 0,7 0,9  0,2 
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Ingreso total por 

 

comunidad 

 

 

S/. 

 

 

7646 

 

 

19982 

 

 

161,3 

Ingreso anual por 
 

productor 

 
 

S/. 

 
 

425 

 
 

1110 

 
 

161,3 

Ingreso mensual por 
 

productor 

 
 

S/. 

 
 

35 

 
 

93 

 
 

161,3 

 
 

Analizando los resultados propuestos se 

confronta con Tintaya (1987). El cual indica que 

las causas principales de la crisis económica 

afectan negativamente a la formación del 

ingreso familiar de subsistencia de la población 

rural, los estudios que tratan sobre el 

funcionamiento de la economía familiar dentro 

de las condiciones genéricas de la comunidad a 

partir de una perspectiva de análisis regional y 

global (Ossio & Medina 1985), pues toda la 

comunidad se sustenta sobre una estructura de 

posesión   de   la   tierra   y   otros   recursos 

sustancialmente individualizados y parcelados 
 

(Gonzales 1984). 
 

 

Los ingresos totales a nivel comunal, anual y 

mensual por productor, entre el año sin apoyo 

(2008) y el promedio de los años con apoyo 

(2009 - 2012), fueron 10524 nuevos soles se 

incrementó a 18764,2 nuevos soles nivel 

comunal,  el ingreso anual por productor fue 

172,5 nuevos soles los 2008 y 307,6 nuevos 

soles los años con apoyo (Tabla 7).

 

 
Tabla 7. Ingreso anual, mensual por venta de lana de ovino C.C. Atcas. 

 
 
 

 
Cantidad/Precio/Ingresos             Unidad 

Año sin 
apoyo 

2008 

Promedio años 
con apoyo 

2009 - 2012 

 

Porcentaje 
incremento

 

 
 
 

Cantidad ovinos esquilados Kg 7016 9883 40,9 

Precio/kg. (S/.) S/. 1,5 1,9 0,4 

Ingreso Total por comunidad S/. 10524 18764,2 78 

Ingreso anual por productor S/. 172,5 307,6 78 

Ingreso mensual por productor S/. 14,4 25,6 78 

 

 

Según los resultados se confronta indicando que 
 

La intervención social y el desarrollo sostenible 

han estado íntimamente ligados en la práctica; 
 

pero poco relacionados en la literatura (Buarque
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1997), los resultados del estudio de la minería y 

economía de los hogares en sierra peruana: 

Impactos y espacios de conflicto ayudan a 

entender mejor la economía familiar (Zegarra et 

al. 2009). 

Los ingresos totales a nivel comunal, anual y 

mensual por productor fueron: 50358,6 nuevos 

soles (el 2008) año sin apoyo, se incrementó a 
 

87585.4 nuevos soles nivel comunal en años 

con apoyo (2009 – 2012), el ingreso anual por 

productor  fue  839,3  nuevos  soles  el  2008  y 

1459,8 nuevos soles los años con apoyo (Tabla 
 

8).

 

 
Tabla 8. Ingreso anual, mensual por venta de fibra de alpaca por años, C. C. de Atcas. 

 
 

 
Producto 

 

 
unidad 

Año sin 
apoyo 
2008 

Promedio años 
con apoyo 
2009 - 2012 

Porcentaje 
incremento 
ingreso 

Cantidad Kg 6715 10134 50,9 

Precio/kg. (n.s.) S/. 7,5 8,7 1,2 

Ingreso total por comunidad S/. 50358,6 87585,4 73,9 

Ingreso anual por productor S/. 839,3 1459,8 73,9 

Ingreso mensual por productor S/. 69,9 121,6 73,9 
 

Respecto a los resultados obtenidos el ingreso 

monetario  de  un  comunero  tradicional,  es 

menos de 1/3 de la que tiene una persona que 

ocupa en el área rural moderno (Carbonetto & 

Carazo 1986), en cuanto a los niveles de ingreso 

familiar, sumiéndolos en la extrema pobreza, no 

pudiendo cubrir sus necesidades básicas, 

empujándolos a migrar hacia ejes de 

acumulación poblacional, incrementando la 

pobreza urbana (Tintaya 1987). el 

funcionamiento de la economía familiar dentro 

de las condiciones genéricas de la comunidad a 

partir de una perspectiva de análisis regional y 

global (Ossio & Medina 1985), finalmente las 

comunidades campesinas bien organizadas, con 

mano de obra y conocimientos, con resultados 

positivos para cada familia en cuanto a su 

producción,  ingresos  y  bienestar  (Gonzales 

1984). 
 

 

Los ingresos por los cultivos de mayor 

importancia económica del año sin apoyo 

(2008), de mayor a menor fueron la papa, haba 

oca y maíz con 27360, 3231, 1090 y 1992 

nuevos soles respectivamente y para el promedio 

de los años con apoyo de parte de minera (2009 

– 2012), de mayor a menor fueron: papa, haba, 

oca y maíz, con: 31000; 

3382.5; 2530 y 1650, nuevos soles 

respectivamente (Tabla 9).

 

 
 
 
 
 
 
 
 

35 



          
 
          

Revista de Investigaciones 

 

 
 

Tabla 9. Ingreso bruto de cultivos con y sin apoyo C.C. Huantan. 
 

 
 
 

Cultivos 

Año sin apoyo                             Promedio años con apoyo 

 
2008                                            2009 - 2012 
 

S/.
Prod. S/. por TOTAL Prod. S/. S/. por TOTAL

                           (tn.)     kg.      Tn        S/.            (tn.)     kg.        Tn           S/.   
 

Papa 27,4 1 1000  27360  24,8  1,25  1250  31000 

Maíz 1,1 1 1000  1090  1,2  1,38  1375  1650 

Haba 3,6 0,9 900  3231  3,3  1,03  1025  3382.5 

Oca 2,5 0,8 800  1992  2,3  1,10  1100  2530 

TOTAL 33673      3856 2, 5     

 

 

Los resultados hallados en la evaluación del 

apoyo social de la Minera Barrick en su unidad 

minera Pierina – Ancash, en dos de sus 

comunidades beneficiarias Andrés A. Cáceres 

de Cuncasha y San Isidro de Pacollón, se halló 

que la producción de papa se ha incrementado 

de 62,86 % a 92,19 %, este incremento se debe 

al apoyo técnico de la minera, además del 

aprovechamiento de terrenos comunales que 

antes eran secos y hoy disponen del recurso 

hídrico por la construcción de reservorios y 

canales de la empresa minera en la comunidad. 

Mientras que el maíz ha dejado de producirse en 

el año 2007 en comparación del año 2000, 

debido a que en la actualidad no hay familias 

que se dedican a producirla, en su mayoría 

porque han dejado la actividad agrícola para 

dedicarse a otros negocios; además de cambiar 

el maíz por la producción de papa (Marín 2008). 

Además, estos resultados sugieren que la 

presencia minera ha tenido impactos positivos en 

los ingresos y gastos medios de las familias 

urbanas, mas no en las familias rurales (Zegarra 

et al. 2009). 

 

Establecer si existe o no dependencia 

alimentaria en Atcas y Huantan 

 

El 2008 año sin apoyo fue 88,9 % y el promedio 

de los años con apoyo (2009 – 2012) fue 93,6 % 

estos resultados estadísticamente son 

significativos (X²0,05, 1). En comparación a lo 

recomendado por la FAO, si la compra de 

alimentos del exterior supera el 25 % se 

considera que hay dependencia alimentaria. Por 

lo que nuestros resultados superan largamente 

(Tabla 10).
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 2008 % 2009 - 2012 % 

Produce 56771 11,1 66664 6,4 

Compra 452958 88,9 968083 93,6 

Total 509729 100 1034747 100 

 

 2008 % 2009 % 

Produce 1292 0,6 1393 0,4 

Compra 199800 99,4 320999 99,6 

Total 201092 100 322392 100 

 

 
 

Tabla 10. Porcentaje dependencia alimentaria, C. C. de Huantan. 
 

Año sin apoyo               Promedio años con apoyo 
Alimento 

 

 
 
 
 
 
 
 

Por otro lado, las causas de las migraciones del 

campo a la ciudad primero son causadas por las 

políticas gubernamentales inadecuadas y 

desfavorables para el sector agropecuario (De la 

Torre 1990) y al obtener más ingresos por 

trabajos en mina surgen mejores expectativas en 

ciudades vecinas. 

El 2008 año sin apoyo, la dependencia 

alimentaria fue 99,4 % y el promedio de los 

años con apoyo (2009 – 2012) fue 99,6 % estos 

resultados estadísticamente son significativos 

(X² 0,05, 1). En contraste a lo recomendado por 

la FAO, si la compra de alimentos del exterior 

supera el 25 % se considera que hay dependencia 

alimentaria (Tabla 11).

 

Tabla 11. Porcentaje dependencia alimentaria por años C. C. Atcas. 
 

Año sin apoyo                 Promedio años con apoyo 
Alimento 

 
 
 
 
 
 
 
 

A continuación, se confronta con los resultados, 

la pobreza total alcanza a 44,2 %, (pobreza 

extrema 30,2 % y pobre 14,0 %) (Instituto 

Nacional de Estadística e Informática 2009). Los 

modelos de intervención social enfocan el uso 

eficiente de los recursos y de indicadores de 

resultados (Chaman et al. 2006); otro concepto 

importante a definir antes de tocar el tema de la 

intervención social son los actores que 

participan en la solución de los problemas 

sociales alrededor de la minería (Chaman et al. 

2006). Y por último el ingreso monetario de un 

comunero tradicional, es menos de 1/3 de la que 

tiene una persona que ocupa en el área rural 

moderno (Carbonetto & Carazo 1986). 

 

CONCLUSIONES 
 

 

El capital promedio anual en vacunos tuvo un 

ligero incremento, el 2008 (año sin apoyo) fue 

de 1173 unidades vacuno y el promedio de los 

años con apoyo 2009 al 2012 fue 1409 unidades 

vacuno,  con  una  tasa  de  crecimiento 

poblacional de 5,03 % anual. En caprinos el año 

2008 tuvo 698 unidades caprino y el promedio

 

 

37 



          
 
          

Revista de Investigaciones 

 

 

de los años con apoyo 2009 al 2012 fue 951 

unidades caprino, con una tasa de crecimiento 

poblacional de 9,7 % anual, sin embargo, 

estadisticamente no son significativos los 

resultados hallados (X² 0,05,1), También los 

ingresos obtenidos por la venta de vacunos el 

año 2008 (sin apoyo) y el promedio de los años 

con apoyo 2009 al 2012, fueron de 434711 y 

593226 nuevos soles respectivamente, 

mostrando  un incremento de  158515  nuevos 

soles   lo   que  es  un   efecto   positivo,   pero 

estadísticamente no es significativo (X² 0,05,1), 

y la dependencia alimentaria en la Comunidad 

Campesina de Huantan aumentó el año 2008 

(año sin apoyo) fue de 88,9 %, en los años con 

apoyo de minera 2009 al 2012 (promedio) fue 

94,7 %, subió en 5,8 % cuyos resultados 

estadísticamente   sí   son   significativos   (X² 

0,05,1). 
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