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PREFACIO
 

Esta publicaci6n es el resultado de un proyecto llevado a
cabo por el Laboratorio de Estudios Geogrhficos en Planifi
 
caci6n Rural y Urbana (L.E.G.E.P.R.U.) de la Universidad 
-

Naciunal Mayor de San Marcos. 
 Fue posible gracias a los 
-


auspicios y financiamiento del Programa Colaborativo de In
 

vestigaci6n en 
Rumiantes Menores del Instituto Nacional de
 

Investigaci6n y Promoci6n Agraria (I.N.I.P.A.) y de la Uni
 
versidad de California, Davis, con el apoyo de su Coordina
 

°
dor, Ing Benjamin Quijandr~a. La investigaci6n principi6
 

en Diciembre de 1.982 y concluy6 
en Enero de 1984. 
 Parte
de ella fue presentada a la VI Reuni6n Cientifica Anual de
 

la Asociaci6n Peruana do Producci6n Animal (A.P.P.A.), rea
 

lizada en Chiclayo del 16 al 20 de Octubre de 1983.
 

Aqui inclulmos la metodologla seguida asi como los objeti

vos iniciales del estudio y las metas logradas. Agradece

mos a la Universidad Nacional de Piura, la cual a trav6s 
-

°
del Ing
 R. Norvil Mera nos brind6 un apoyo constante, fa

cilitando nuestros desplazamientos. Igualmente expresamos
 

nuestro agradecimiento a Irene Castro, Santiago Castro-
 -

Pozo, Jesds Flores, Luis Gonzales, Julia Mendoza, Francis

co Olano, Ver6nica Orihuela, Ricardo Porras y Javier Rami

rez, estudiantes del Programa Acad6mico de Geograffa de la
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INTRODUCCION
 

El tema de nuestro eotudio es concreto: Importancia de los
 
caprinos en el ecosistema y en la economla del grea selec 
-

cionada. 
 Sin embargo, antes de referirmos a casos puntua 
-

les, creemos conveniente alguna informaci6n general y esta

d~stica pertinente.
 

Los caprinos son animales rdsticos que se 
adaptan f9cilmen
te a terrenos secos, y m9s adn agrestes para otros animales
 
domdsticos. 
Millones de cabezas de caprinos pastorean en 
las estepas del Norte y Sur del Sahara, en las estepas semi
gridas de la cuenca mediterrinea y del Medio Oriente, en las
 
estepas y bosques secos de Asia, en los matorrales y bosques
 
secos de Amdrica Latina. 
 En el Peru', las condiciones ambien
 
tales ayudadas por las decisiones humanas han hecho del De 
-

partamento de Piura el primer productor de caprinos a nivel
nacional. Excepto el 
censo caprino del Ministerio de Agri 
-

cultura, llevado a cabo en 
1970, y que es m~s que todo un es
 
timado, no existen fuentes estadfsticas dignas de fe acerca
de la poblaci6n caprina. 
 Tal como se ve en el Cuadro 1, las
 
evaluaciones estadfsticas nacionales varfan en raz6n de I a
3. No obstante estas incertidumbres, si bien 
es cierto que
la poblaci6n caprina ha aumentado en la primera parte de la
d6cada del sesenta, sufri6 luego un descenso contfnuo hasta

nuestros dfas.
 



U.N.M.S.N. quienes estuvieron con nosotros durante las lar
 

gas estadlas en el campo, siguiendo y observando al ganado
 

caprino.
 

Finalmente, no olvidamos 
a todos los cabreros y familias 

campesinas de la zona de estudio, sin la comprensi6n de 

quienes este estudio no hubiera podido realizarse. Ellos

ademfs de aceptar responder a nuestras numerosas preguntas
 

nos ofrecieron siempre un techo para dormir y un plato 
 -


para compartir. 
A todos ellos y a los que nos han ayudado
 

de una u otra forma: Muchas Gracias.
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Actualmente, Piura cuenta s6lo con un cuarto de la produc

ci6n nacional de caprinos, concentrados esencialmente en 

las unidades agropecuarias de 5 Ha y menos (Cuadro 2). 
 Es
 

ta tendencia que parece i'eforzarse a nivel nacional es to

davia uis fuerte en el Departamento de Piura donde menos 
-


de 1% del ganado se encuentra en las explotaciones de 100

o m~s hecthreas. 
 Los caprinos estfn ligados estrechamente
 

a la pequefia propiedad y a la economia de auto-consumo. -

Predominan en 'a Cost.,, tal como lo indica el. Cuadro 3, 

donde alcanzan un 74.9% de la pol1ac16n caprina total del-

Departamento de Piura, teniendo adem~s un porcentaje de -


producci6n lechera altisi,.o (96.28% 
en 1972).
 

CUADRO 1. POBLACIOt: OVINA Y CAPRINA EN 1961 Y 1972 

Atio , Ji_ 1972 Thsa cminiento Anual 
Vol. 76 ",,_ ? MM(A) 1961(B)Especie ral (A) - (B)- n. 197^ 1972 

Ovinos 1C'O0 
 15'1741 12'829 
 -2.4% -1.5%
 
Caprinos 
 41903 1'412 I'.q74 -8.4% +2.6%
 

FUENTE: Hopkins, R., 1981: 98. (A): Primer Censo Nacio 
-

nal Agropecuario, Volumen I:aeional, 1961; (B): 
Pri
 
mer C,'n.so 'a:'o. al Agropcui:-o, Volimenes Departa
mentales, citado por Maletta y Foronda, 1980: 
Cua
dro 1; 1972: 11 Censo Macional Agropecuario.
 



CUADRO 2. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACION CAPRINA
 

SEGUN EL TAMARO DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS,
 

1961 Y 1972
 

Tamaflo de las 

U.A. (Ha) 


Menos de 	5 


5 - 10 


10 - 20 


20 - 50 


so - 100 


100 - 200 


200 - 500 


500 - 1000 


1000 - 2500 


2500 y mfs 


No declarado 


TOTAL 


Perd Peri Piura
 
1961 1972 1972
 

66.1 73.7 81.4
 

8.2 12.2 10.5
 

10.2 	 6.5 4.6
 

7.8 	 3.7 1.6
 

1.6 	 1.5 0.7
 
1.3 	 0.7 0.3
 

1.4 	 0.7 0.3
 
0.9 	 0.3 0.1
 

0.2 	 0.3 0.05
 
0.3 	 0.3 0.3
 

1.0 	 0.1 0.2
 

100.0 100.0 100.0
 

FUENTE: 	 I y II Censos Agropecuarios Nacionales, 1961 y

1972. II Censo Agropecuario, Departamento de
 
Piura, 1972.
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CUADRO 3. 	DISTRIBUCION DE LA POBLACION CAPRINA DE LAS U.A.
 
Y DE LA PRODUCCION LECHERA ENTRE SIERRA Y COSTA
 
EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA, 1972. 
 EN PORCEN -


TAJE
 

Item 
 Sierra 	 Costa
 

U.A. 
 25.08 74.92
 

Caprinos 
 18.22 81.78
 

Madres 
 17.20 82.80
 

Cabras ordefiadas 
 3.04 96.96
 

Producci6n lechera 
 3.72 	 96.28
 

FUENTE: II Censo Agropecuario, Departamento de Piura, 1972
 

Sin embargo, esta poblaci6n caprina no se distribuye de ma

nera homog4nea entre las diferentes Areas de la Costa y de

la Sierra, respectivamente. 
 El Cuadro 4 nos muestra:
 

1. La predominancia de las provincias de Ayabaca (27.71%),
 

Sullana (26.91%) y Piura (21.55%) como greas de concen

traci6n caprina. En Ayabaca, el distrito que cuenta 
-


con 70% de la producci6n caprina es el de Suyo, ubicado
 

en la vertiente m~s seca de la provincia. Al contrario
 

el distrito de Frfas ubicado en 
la vertiente m9s hu'meda
 

participa menos en la crianza de caprinos. De ahf, la

existencia de una correlaci6n entre medio y habitat ca

prino.
 



CUADRO 4. DISTRIBUCION DEL GANADO CAPRINO EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA, 1972
 

NO de 

Prcvincias 
 cabezas 


Piura 75,879 

Ayabaca 97,559 

Huancabamba 37,366 

Morrop6n 34,674 


Paita 5,635 

Sullana 94,747 

Talara 6,100 


TOTAL 352,058 


PROMEDIO 


% poblaci6n ca-

prina/poblaci6n 

total dpto. 


21.55 


27.71 


10.64 


9.84 


1.60 


26.91 


1.73 


100.00 


FUENTE: 
 II Censo Nacional Agropecuario. 


Promedio de 

NO de U.A. 
caprinos 
por U.A. 

89469 8.95 

79170 13.60 
3,911 9.57 

3,561 9.73 

823 6.84 

3,006 31.51 

108 56.48 

27,048 

13.01 

1972. Cuadro 20, pp. 288-295.
 

% de caprinos en U.A. de 2
 
Ha y menos/total de capri
nos de todas las U.A.
 

71.59
 

47.28
 

20.56
 

62.64
 

68.16
 

64.18
 

97.03
 

61.63
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2. 	El promedio de caprinos por unidades agropecuarias es 

de 13.01, siendo Ayabaca la muestra ideal de nuestro es
 

tudio.
 

3. 	Sin embargo, teniendo en cuenta la fuerte concentraci6n
 

de los caprinos en las m~s pequefias unidades agropecua

rias, si consideramos las de 2 Ha y menos, tienen
 

61.63% de la poblaci6n caprina total a nivel departamen
 

tal. En este caso, la provincia de Morrop6n (62.64%) 
-


representa la muestra m~s identificable con el promedio
 

departamental.
 

A pesar de ello, el Cuadro 5 refleja una gran heterogenei 

dad ent!-e los diferentes distritos de esta provincia, sien

do Chulucanas el quo cuanta con m9s de la mitad de la pobla
 

ci6n caprina del grea (54.17%). Fue asf como se seleccion6
 

a este distrito como grea de estudio.
 

CUADRO 5. 	DISTRIBUCION DE LA POBLACION CAPRINA EN LA PRO-

VINCIA DE MORROPON POR DISTRITOS EN SETIEMBRE
 

DE 1972
 

Distritos % de U.A. % de Caprinos 

Thulucanas 50.49 54.17 
La Matanza 
Buenos Aires 
Morrop6n 
Chalaco 
Salitral 
Santa Catalina de Moza 
Santo Domingo 

9.04 
3.39 
6.14 
9.07 
9.96 
4.43 
7.44 

11.67 
2.93 
7.29 
3.94 
9.80 
2.70 
7.46 

TOTAL 100.00 100.00 

FUENTE: II Censo Agropecuario, Departamento de Piura, 1972
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Esta grea estg recubierta parcialmente por el bosque seco
 

del Norte, el cual se encuentra en un estado de rapida de
 
gradaci6n cuyo corolario es 
la desertificaci6n creciente.
 

La Oficina de Evaluaci6n de Recursos Forestales y de Fau
na del Ministerio de Agricultura, en su inventario fores
tal (1981: 68) 
sefiala que el pastoreo incontrolado del ga
 

nado caprino y la tala indiscriminada de arboles maduros
productores de semillas ha impedido la regeneraci6n natu

ral del bosque en una forma normal, sum9ndose a ello la 
-

poca precipitaci6n de los titimos aflos. 
 Lo m~s grave es
que se 
estima que en los UItimos 40 aflos, la regeneraci6n
 

natural ha decrecido en forma geom4trica en todo el bos 
-


que seco.
 

Numerosos estudiosos (Schiller, 1967; Bryan y Springfield,
 

1955; Larson, 1957) culpan a los caprinos de ser los mas
grandes depredadores de los ccosistemas de las 
zonas Ari
das. 
 Debido al habito caprino de comer las hojas de las
ramas en 
vez de recoger la hierba del suelo, se 
le consi

dera una amenaza para los bosques de estepas y de otros 
-

ecosistemas donde la vegetaci6n crece con dificultad. 
 -

Asf, como lo subraya Larson (Dassman, 1959: 224) s6lo se

podrfa esperar un mejoramiento del bosque siempre y cuan
do se inicie y desarrolle un control del pequefio ganado 

rumiante.
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Actualmente este ganado, en especial el caprino, tan bien

adaptado a las condiciones gridas, juega una gran importan
 

cia en la dieta de los campesinos ubicados en el piedemon

te occidental andino, desde el nivel del mar hasta los 
 -


1,500 metros de altitud (regiones Chala y Yunga del Dr. 
 -


Javier Pulgar Vidal). 
 La came, la leche y otros deriva 

dos de estos animales proveen el grueso de las protefnas 

animales consumidas en el sector rural. 
 Su contribuci6n 

es tan importante porque evitan una crisis alimentaria agu
 

dizada por la pauperizaci6n creciente del campesino en 
 -


4sta i'ltima d~cada de sequfa. 
A lo largo de este estudio,
 

hemos anotado la semi-autarcra del sistema agropecuario -

que s6lo es interrumpido por la escasa comercializaci6n -

del ganado caprino y de algunos productos agrfcolas. 

METODOLOGIA
 

En este contexto, siendo la producci6n caprina dominante 
-


en el Despo)l(do de Piura y Lambayeqye, nos interes6 avev-i
 

guar, desde el punto de vista geografico-econ6mico: tcu,4

les son 
los efectos de los caprinos en el ecosistema? y -


LcuSl es la importancia de la participaci6n caprina en la

dieta y economfa de la poblaci6n rural de esa regi6n?
 

Para ello, se seleccion6 el sector de Chulucanas comprendi
 

do entre la antigua Carretera Panamericana y la isolrnea 
-




- 19 

de 300 metros de altitud en el Valle de Yapatera. Todo es
 

to con la intenci6n de proponer algunas sugerencias que 

ayuden a planificar mejor el desarrollo rural de esta re 

gi6n piuraria.
 

Entre los objetivos principales destacan:
 

1. 	Averiguar los efectos de los caprinos en el ecosistema
 

del despoblado de Piura y en zonas agrfcolas.
 

2. 	Determinar la importancia de la participaci6n caprina

en la dieta y en la economfa de los campesinos de la 

regi6n. 

3. 	Determinar las greas de mercado de los product-.. capri
 

nos a nivel local.
 

Para llevar a cabo esta investigaci6n se dividi6 inicial 

mente el trabajo en cuatro etapas cl9sicas, a saber: (I)

una etapa de recopilaci6n de la informaci6n escrita sobre

el tema; (2) una etapa de trabajo de campo, dividida en 

dos periodos de observaci6n, los cuales inicialmente fuer

ron fijados para Enero y Marzo de 1983; (3) una etapa de 

codificaci6n, clasificaci6n y anglisis de la informaci6n,

y (4) una etapa de redacci6n. Las lluvias excepcionalmen

te fuertes de los primeros meses de 1983 nos impidieron 

respetar nuestro cronograma de trabajo. Sin embargo, en -


Diciembre de 1982, ya hablan sido identificadas cuatro 
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greas entre el sector de Palomino al Sur del Caserfo de San
 

Jose (altura del km 41 de la antigua Carretera Panamericana
 

Norte) y Platanal Alto en el Valle de Yapatera. Estas fue

ron: 

1. El Despoblado de San Jos4
 

2. Chulucanas y alrededores
 

3. Yapatera - Cruz Pampa
 

4. Platanal Alto
 

Tambi~n se seleccionaron las familias donde cada grupo de 
-


estudiantes iba a vivir y hacer las mediciones de dieta por
 

espacio de quince dfas consecutivos.
 

La misi6n de cada grupo de estudiantes, previamente adies 

trados, fu4 de observar y medir al detalle las costumbres 

alimentarias de los caprinos y de los campesinos. Para 

ello, recorrieron el campo junto con los caprinos, observan
 

do las especies seleccionadas para su alimentaci6n. Igual

mente chequearon el tipo y cantidad de alimentos que consu

men los campesinos en sur dietas diarias. Adem~s se reali

zaron encuestas en cada uno de los lugares seleccionados. -


Los cuestionarios se aplicaron a los jefes de familia. Las
 

preguntas incluyeron algunas generalidades y otras relacio

nadas con: 1) Educaci6n; 2) Ocupaci6n y producci6n; 3) Co

mercializaci6n; 4) Alimentaci6n; 5) Hombre - ecosistema; y

6) Planes futuros.
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En Enero de 1983, Ramfrez y Castro-Pozo estuvieron a cargo 

del Area del Despoblado; Orihuela y Mendoza de la do Chulu 

canas; Flores y Gonzales de la de Yapatera y Olano y 

Porras de la de Platanal Alto. Despugs de las lluvias y 

de un viaje de reconocimiento previo en Junio, se realiz6

una segunda etapa de trabajo de campo en Setiembre de 1983.
 

S61o el responsable oe cada grupo qued6 en la misma grea,

observando los cambios ocurridos, tras ocho meses. Los 

otros estudiantes intercambiaron sus puestos de observa 

ci6n para medir en la medida de lo posible los cambios en

tre micro-Areas. Esta uiltima tarea fue obstaculizada por

los importarttes transtornos ecol6gicos causados por las 
 -


lluvias.
 

En Setiembre de 1983, Ramfrez y Porras estuvieron a cargo

del Area del Despoblado, Orihuela y Castro del de Chuluca

nas; Flores y Mendoza del de Yapatera y Olano y Gonzales 

del de Platanal Alto. Paralelamente supervisamos los dife
 

rentes grupos de estudiantes y estudiamos las Sreas de mer
 

cado de los productos caprinos a nivel local. Ademas, hi

cimos una visita de tres dias en el grea de estudio, en Oc
 

tubre, para rehacer algunas mediciones de cuadrados de den
 

sidad vegetal en greas cercadas. Finalmente, debido a que
 

los resultados de la codificaci6n y clasificaci6n de las 

encuestas mostraron un margen de incumplimiento de 17% en

el Despoblado, 23% en Chulucanas, 13% en Yapatera y 41% en
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Platanal Alto, tuvimos que realizar una uIltima salida al 
-


campo en Diciembre, tratando de colmar los vacfos, en espe

cial en la zona del Despoblado, Chulucanas y Yapatera. La

mentablemente, por razones de tiempo y de interrupci6n del

camino, no fue posible hacer el tltimo reajuste para Plata

nal Alto, por lo que algunas deficiencias se notargn a este
 

respecto a lo largo del trabajo.
 



CAPITULO I
 

LOS CAPRINOS EN LOS ECOSISTEMAS DEL DESPOBLADO
 

HASTA PLATANAL ALTO
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EFECTOS DE LOS CAPRINOS EN EL ECOSISTEMA DEL DESPOBLADO DE
 

PIURA
 

El Area de estudio comprende un corte transversal que va 

desde la altura del km 41 de la antigua Panamericana Norte
 

(Caserfos de Palomino, San Josd, a 150 m de altitud), El -


Recreo, Santa Elisa Chulucanas, Yapatera y Platanal Alto.
 

Este Ultimo ya se encuentra en la vertiente del Valla Yapa
 

tera a 300 m de altitud (Ver Figura 1). A pesar de la po

ca diferencia altitudinal, existen variaciones en comunida
 

des vegetales que nos permiten hablar de pequeflos ecosiste
 

mas. El sector del Desploblado, se caracteriza por su ma

yor aridez, con temperaturas medias m~ximas de 36.6 0 C y 

temperaturas medias mfnimas de 14.3 0 C. Los suelos son pre
 

dominantemente arenosos y limo arenosos. Se distinguen 

dos sectores vegetacionales bien marcados: el algarrobal

y el overal. El primero se ubica a unos cuatro km al sur
 

del Caserfo San Jos6 con Arboles de alturas aproximadas de
 

8 m. En cambio al norte de San Jose domina el overal ( ) 1 

aunque los algarrobos y sapotes tambi~n estan presentes. -


Sin embargo, aquf los algarrobos son plantas pequefias con

alturas menores a 8 m. Las razones de estas diferencias 

son artificiales mAs que naturales, como se verg posterior
 

mente. Los palos verdes y faiques son menos comunes. El

paisaje de este sector pertenece al matorral des~rtico de-


Tosi (ONERN, 1976).
 

(1) Los nombres cientificos son presentados en un Cuadro
 
m~s adelante.
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A medida que avanzamos hacia Chulucanas, nos acercamos al
 

Valle del Alto Piura. Aquf los algarrobos muestran su im
 

portancia formando comunidades cerradas que impiden el 
 -


crecimiento de especies competitivas. Las temperaturas 
-
van desde una mfnima media de 12.8 0 C hasta una m9xima me

dia de 34.5 0C. 
Pasando los campos cultivados de los mini
 

fundios y cooperativas de Chulucanas, llegamos a otro eco
 

sistema. 
A 170 m de altitud estg el caserfo de Yapatera.
 

Los suelos son de tipo regosol llenos de cantos rodados y
 

guijarros.
 

El relieve ya comienza a ondularse, pues a unos dos kil6

metros al Noreste se 
elevan las primeras estribaciones an
 

dinas. 
 Los suelos de esta zona son los mns desprotegidos 

de una coberturd drDurza, cxis:iendo grandes espacios cu

biertos por algarrobos y palos verdes de alturas menores

a 4 m. Este es el piso del matorral dcs~rtico premontano
 

con temperaturas que van de mgxima media de 31.8 0C y mfni
 

ma de 11.4 0 C. Aquf ya 
se encuentran los Armatocereus y -


Cereus s2. 
 junto con la uia de gato, el faique y el ove

ral. En los sectores altos del piedemonte s6lo se encuen
 

tran el ceibo, el papelillo, la ufa de gato, palo negro 
-


y en menores densidades: pasayo y hualtaco. 
El paisaje

aquf no es el de un bosque cerrado sino el de una estepa

desirtica.
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Unos ocho kil6metros al Este de Yapatera se encuentra el

v~rtice del abanico del Yapatera, y unos cinco kil6metros
 

al Noreste estg el Caserfo de Platanal Alto. A medida 

que se va aguas arriba del Yapatera desde Palo Blanco, la
 

topograffa se torna m~s agreste. 
 Los suelos son limosos

y cascajosos frecuentemente interrumpidos por grandes blo
 

ques graniticos. 
 Las terrazas bajas estgn cubiertas de 

chacras, mientras que en las vertientes domina una vegeta
 

ci6n boscosa del tipo bosque seco premontano tropical. -


Entre las especies dominantes en Platanal Alto estgn: el
 

frejolillo, pasayo, ceibo, hualtaco, chargn, almendro y 

palo santo. Los epffitas, tales como el salvaje, la achu
 

palla, el matapalo, orquideas y opuntias son comunes. 
 -


Las hierbas y arbustos completan el paisaje de este sec 
-


tor que en tiempo de lluvias dan la apariencia de un bos

que hiimedo similar a los de la Sel',a Alta.
 

En toda el Area estudiada se distinguen dos estaciones la
 

hdmeda y la seca. La primera ocurre durante los meses de
 

Diciembre a Abril, y la segunda el resto del aflo. 
 Duran

te el perfodo lluvioso todo el paisaje se cubre de un man
 

to verde y las hierbas abundan. Durante el periodo seco

todo es gris. Los suelos son desnudos, las hierbas desa

parecen y solamente unas ralas especies siempre verdes, 
-


tales como el higuer6n, interrumpen este paisaje que por

lo dems estg cargado de monotonla.
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Desde hace algunos aflos se viene escuchando en los eventos
 

de car~cter cientffico una opini6n que poco a poco parece

rodearse de una aureola de verdad. 
 Se dice que los capri

nos son los mayores depredadores del ecosistema y se les 
-


acusa de ser responsables en gran parte de la desaparici6n
 

de los bosques y lomas en el lado occidental andino. Es 

tas opiniones inquietantes no pueden pasar desapercibidas

en una dpoca donde inclusive la ciencia ficci6n se intere

sa en la fitogeograffa. Suficiente es leer la ahora cl~si
 

ca obra de John Christopher: The Death of Grass.
 

Numerosos estudios de biogeograffa han atacado ya el tema

del cambio vegetacional en diferentes partes del mundo. 
-


Como lo subraya J. Miles (1978: 7), 
este cambio es univer

sal. Es tambi6n muy complejo. Para entender un poco esta
 

complejidad, hay que tener un acercamiento funcional y fac
 

torial de la ecologfa vegetal del grea de estudio. Este 

acercamiento puede resumirse en la ecuaci6n de Niger Pears
 
(1980: 94) o sea la vegetaci6n = F (clima, el material ma

dre, relieve, organismos y tiempo). 
 Todas estas variables
 

han sido tomadas en consideraci6n en nuestros estudios y 

han tenido unas interrelaciones mas o menos 
fuertes con 

los cambios vegetacionales observados en 
las 4itimas d4ca

das.
 

En el despoblado de Piura el cambio es indudablemente nega
 

tivo y la forma m~s comdn de perturbaci6n del ecosistema 
-
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se expresa allf por una rarificaci6n de la cobertura vege 
-


tal y cambios de habitat (alteraci6n o modificaci6n). La 

pregunta a la cual trataremos de contestar es 1por qu6.esos
 

cambios?
 

Tal como lo subraya Nigel Pears (Op. cit.: 130-1) ... "Los

ecosistemas pueden por supuesto ser perturbados por proce 
-


sos naturales, a pesar que los cambios naturales del medio

ambiente tienen lugar a largo plazo. Eso permite a una co

munidad encontrar su equilibrio. Sin embargo hay catdstro

fes naturales como erupciones volc9nicas, sequias o inunda

ciones, que pueden destrufr completamente una comunidad. -


Existe otra forma de perturbaci6n rapida que tiene un impac
 

to importante sobre la flora y la fauna mundial: 
 la causa

da por el hombre. Muchos de los cambios traldos por el hom
 

bre son generalmente muy r~pidos, operativa y frecuentemen

te muy destructores respecto a las comunidades bi6ticas -

existentes". Por ello, nuestro estudio tuvo que diferen -

ciar: 

a) Los cambios por fluctuaciones en el medio ambiente, y
 

b) Los cambios por sucesiones.
 

Como bien lo indic6 J. Miles (Op. cit.: 11-38), la literatu
 

ra cientffica acerca de la terminologfa de los cambios de 
-


vegetaci6n es todavfa confusa. 
A grandes rasgos, cuando 

esos cambios conservan la misma apariencia y estgn m~s liga
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dos a una situaci6n climitica temporal, son fluctuaciones.-


En cambio cuando son radicales y donde las transformaciones
 

nos dan figuras netamente diferentos de las iniciales, 
son

sucesiones.
 

Debemos tener en cuenta que en un clima de sahel 
como es 

el caso de nuestra Area de estudio, las precipitaciones se

caracterizan por su irregularidad. Inclusive 6stas se dis

tribuyen de manera err~tica e imprevisible dintro de una 
-


misma estaci6n. En consecuencia los recursos de agua anua

les varfan enormemente y de acuerdo a la fisiograffa. Sin

embargo, asumimos con F. Kenneth Hare (1977: 8) que "los 
 -
ecosistemas naturales guardan esos fen6menos en memoria, y

que cada especie vegetal y animal tiene sus propias especia
 

lizaciones que les permiten soportar las constricciones li

gadas a tales climas".
 

Descartamos una hipot6tica compctencia entre especies. 
 Las
 

necesidades y/o los ciclos de vida de diversas especies son
 

suficientemente diferentes, para que cada una pueda hacer 
-


unos usos ligeramente diferentes del suelo y de la atm6sfe

ra en el mismo sitio. No existe com.petencia directa entre

ellas porque ocupan un nicho y un micro habitat ligeramente
 

diferentes (Tivy, J., 1982: 169). 
 Nos quedaba entonces eva
 

luar y medir el papel del hombre en esos cambios de vegeta

ci6n, en esas sucesiones; es decir determinar tanto su ac 
-
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ci6n directa a trav6s de la tala, o indirecta por el sobre
 

pastoreo.
 

La metodologfa utilizada para realizar nuestros levanta 
 -


mientos es cl~sica (Elhai, 1968: 16-17 y 40). Fue necesa

rio pro-'.der a varios levantamientos para llegar a la no 

ci6n de asociaci6n vegetal o "sociedad vegetal de composi

ci6n florfstica determinada". Cada uno de los levantamien
 

toe forma un individuo de asociaci6n. Por ello se selec 

cion6 un cuadrado de superficie variable en relaci6n con 

la homogeneidad del grupo estudiado. Cuando se trataba 

del monte o de tn bosqucecillo se tom6 superficies de 100 
-


2
m
 en las part s de pradera no arb6rea, la superficie de 

referencia fue m9s pequefia, reducida a uno o mrs metros 
 -


cuadrados. Luego se anotarop todas las especies, su fre 

cuencia, la superficie relativa de cobertura y su forma 
 -


biol6gica. Se realiz6 este misro inventario con la misma

superficie de referencia en otros .ugaras de topografra y

caracterfsticas similares tanto en cay.po abierto a los 
ca

prinos como en campo protegido, a.nbos dentro de un mismo 
-


medio. Las observaiei:nes se hicieron en Enero y Setiembre
 

de 1983, con una duraci6n de 15 dfas consecutivos en cada

caso y simultSneamente. Un resumen de los resultados obte
 

nidos en este rubro se presentan a continuaci6n.
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CUADRO 6. 
NOMBRE Y NUMERO DE ESPECIES PROMEDIO POR CADA
 
2
100 m EN EL DESPOBLADO DE PIURA (KM 41, ANTI
 

GUA PANAMERICANA NORTE), ALREDEDORES DE CHULU
 
CANAS, YAPATERA Y PLATANAL 

1983 

Nombre Nombre Cien 
 Despo

Vulgar tfico - blado 


CAMPO ABIERTO
 

Hierbas
 

Alfalfi'.la 


Algarrobero* 
 -

Algarrobok Prosopis sp. 330 


Bejuco Ipomoea 
crassifolia -

Bejuco de 
toro -

Bledo Amaranthus sp. -


Campana roja 
 -


Caperucita 
 -

Cardo* Cactus ER. 
 -

Cereus sp.
 
Cardo santo 


Coco 
 Cyperus sculen- 
tus L.
 
!-"o"haris ca
ribaea
 

Cola de ca Equisetum sp. 
ballo 

Cola de
 
garza 
 -


Cordoncillo* Piper sp. 
 -

Corrihuela Ipomoea ae__2-
 -
tia L. 

Corrocoto Passiflora 
foetida L. 

ALTO. 

Chulu 

canas 


54 

-


190 


300 


-


4 


17 


54 


-

-


-

100 


-

100 


-

SETIEMBRE, 

Yapa Platanal
 
tera Alto
 

- 28
 

227 

418 143 

- 157
 

9 

-


- -

- 28 

9 

281 

- 143 

-
 -

- 100 

18 

9 

http:Alfalfi'.la


CONT. CUADRO G
 

Nombre 
Vulgar 

Nombre Cien 
trfico 

Despo 
blad3 

Faique* Acacia macra-

cant -a 
Flor blenca 

Frejolil.o Tephrosia ci
n-!rea Pets 530 

G-aoa .o on dac- -

Hiera Alternanthera 
blanca . '7 1-6o. 1a 
Hierba dc '*-iiotopium 
la araT'j F -

Hierba de 
cochc 
Hierba de __ sp. 
8uishco 
Hierba FIa1num ,ir-n4 
mora 
Huindu'r -
Macupilc U'.: h r, -
Malva -
Hastiante ,, {a a -

vul-

Mcradilia Alternanthera 

STAcn h sp. 

Mosqueta _ 
Naparo 

Ojo de vena -
do 
Or4gano chi 
no 
Overal* Cordia rotun- 400 

di~foa-

Chulu 

canas 


27 


10 


-


1680 


290 


100 


-

100 


-


22 


-


27 


68
 

-


-


18 


30 


Yapa 
tera 

Platanal 
Alto 

27 

-

-

990 

109 

-

342 

-

28 

770 

-

- -

-

-

-

-

900 

-

957 

-

9 

136 

-

_ 

-

14 

63 -

-



CONT. CUADRO 6
 

Nombre Nombre Cien 
Vulgar tifico 

Paja Bouteloua dis
ticha " 

Palo colora 
do 

Palo negro* Grabowskia 
boerhaviifolia 

Pega-Pega Boerhavia 
erecta L. 

Rabo de 
Zorro 

Ram6n* 

Relincho Desmodium sco
parIus -

Sapote' Capparis angu
lata 

Taromillo Spilanthes 

Totora Typha domin
guensis 

Varilla 

Verbena Chloris vir
g ata, 
erenas. 

Verdolaga Sesuvium por
tulacastrum 

Arbustos 

Algarrobero 

Cardo Armatocereus 
foetus, 
Cereus sp. 

Cuncdn Vallesia dicho
oma 

Despo 

bladF 


-

-

-


-


-

30 


-


-


1500 


-

-

-

-

Chulu 

canas 


-


-

13 


-


-


130 


-


77 


18 


-


400 


4 


-

0.8 


-

Yapa 
tera 

Platanal 
Alto 

1200 

200 

-

100 

-

27 

-

14 

-

57 

-

18 

-

-

-

-

-

-

-

-

1280 2870 

- -

- 7.12 

0.14 

1.14 

2.37 

-
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CONT. CUADRO 6
 

Nombre Nombre Cien Despo Chulu YapS Platanal 
Vulgar tfico - blado canas tera Alto 

Chope Cryptocarpus
pyriformis 5.3 

Hierba Cestrum he-
Santa diondinum - - - 0.75 

Laritaca - - - 5 

Overal Cordia rotun
difolia 7.8 3.2 1.42 2.75 

Overal 
Serrano - - 0.5 

Palo Negro Grawoskia 
o" aiifolia - - - 1.5 

Palo Verde Cercidium 
praecox - 2.7 

Ufia de gato Piptadenia 
tlava - - - 0.75 

Yacuguero - - - 0.62 

Papelillo Bougainvillea 
peruviana - - - 0.75 

Arboles 

Algarrobo Prosopis sp. 4.5 12.6 24.0 -

Ceibo Bombax sp. - - - 0.25 

Chapra - - 0.25 

Char~n Caesalpinia
paipal, 
C. corymbusa - - 0.14 1.0 

Faique Acacia macra
cantha 0.16 0.7 4.57 -

Frijolillo Erythrina 5.. - - - 1.37 

Guayabillo Psidium sp. - - - 0.62 

Guayac~n Tecoma sp. - 2.4 --

Hualtaco Loxopterygium 
huasango - - - 0.62 



CONT. CUADRO 6
 

Nombre 
Vulgar 

Nombre Cien 
t1fico 

Despo 
bladF 

Chulu 
canae 

Yapa 
tera 

Platanal 
Alto 

Margarito 0.25 
Palo Santo Bursera ra

veolens 0.37 
Pasayo Bombax disco

lor - 0.5 
Sapote Capparis an

gulata- 1.0 

CAMPO CERRADO 

Hierbas 

Algarrobo* Prosopis . 1000 - 50 40 

Bejuco Ipomoea 
crassifolia - 30 100 20 

Bledo Amaranthus sp. - 130 100 -
Campanilla Ipomoea sp. 300 - - -
Cardo Santo - 33 -

Corrihuela Ipomoea 
aegyptia - - 66 -

Corrocoto - - 16 -
Chaquira* - - 33 -

Escoba Chloris 
Castilla _______ - 33 -

Frejolillo Tephrosia 
cinerea 233 - - -

Grama C nodon 
dactyum - 730 1250 -

Hierba Alternanthera 
Blanca halinifolia - 900 83 -

Hierba de 
la Arafia 

ifeliotropium 
sp. 130 - 400 

Hierba de 
Coche - - 200 



CONT. CUADRO 6
 

Nombre 
Vulgar 

Nombre Cien 
tfico -

Despo 
blado 

Chulu 
canag 

Yapa 
tera 

Platanal 
Alto 

Hierba lecho 
sa - - 33 -

Hierba mora Solanum nijrum - 60 -

Huevo de 
le6n - - 33 -
Huind6n - - 33 -

Lengua de 
vaca - 160 - -

Lianas Ipomoea sp. - - - _ 
(trama) 
Lobo - - 366 -

Macupillo - 400 - -
Malva - - - 60 
Mataperro* - - 16 -
Moco de pavo Amaranthus sp. - - 383 -
Moradilla Alternanthera 

porrigens - - 260 
Napara - - 16 -
Nolana Nolana ER. - - 250 

Overal* Cordia rotundi
foli a 40 10 -

Paja Bouteloua dis
ticha 5366 - 1666 40 

Palo negro* Grabowskia 
boerhaviifolia - 40 

Palo @uebrozo2 280 

Pango-pango° - - - 160 
Pega-pega Boerhavia 

erecta L. 100 116 

Pollo pela
co* - - 60 

Rabo de 
zorro 160 940 
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CONT. CUADRO 6
 

Nombre 
Vulgar 

Nombre Cien 
tifico 

Despo 
blado 

Chulu 
canas 

Yapa 
tera 

Platanal 
Alto 

Ram6n* - - 116 -

Tgrtago* Ricinus comunis - 133 -

Varilla 700 - - -
Verbena Chloris virgata - 360 133 4400 
Verdolaga Sesuvium sp. - 100 - -

Arbustos 

Cardo Cactus s. - - - 1.25 
Cuncfin Vallesia dicho

toma 1.0 5.0 - -
Malva - 1.0 - -
Chapra - - - 0.5 

Overal Cordia rotundi-
TTa 2.66 - - 2.75 

Overal 
serrano - - - 0.75 

Pollo 
pelado - - 0.25 
Ufia de gato Piptadenia fla

va - - - 2.25 

Arboles 

Algarrobo Prosopis sp 1.66 9.0 17.0 -

Chargn Caesalninia 
paipai - - - 2.5 

Frejolillo Erythrina SD. - - - 1.0 

Hualtaco Loxopterygium 
huasango - - - 1.0 

Jacinto - - - 0.75 
Palo santo Bursera &aveo

e-ns - - - 0.25 
Pasayo Bombax discolor - - - 0.5 
Pego-pego - - - 0.5 
Sapote Capparis angula

ta 1.0 - - -

*Especies arbustivas y arb6reas de altura menor a un metro
 
en el momento de la observaci6n.
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Observando el cuadro anterior se pueden identificar:
 

a) 	Diferencias del n6mero de especies entre los sectores 

estudiados tanto en campo abierto como en campo cerrado 

a los animales. El Despoblado presenta el menor nemero 

de especies, pero con una mayor densidad relativa prome 

dio en hierbas con respecto a los otros sectores. 

b) 	Una constante en densidad de arbustos y Srboles desde 
-


el Despoblado hasta Yapatera, mientras que en Platanal-

Alto la densidad es mayor preLcnxando caracteristicas 

de bosque seco subtropical. 

c) 	Una disminuci6n de la variedad de especies en los can 
-

pos cercados (excepto Yapatera) lo que puede explicarse 

porque aqui loi Arholcs y a"buztoq se encuentran cubier 

tos de lianaf sccas (Seti:mbre, 1983) impidiendo el na

cimiento de hiPbds. De destacarse que 1983 fue un 

afio excepcionalment:. lluvlioso Co el norte peruano y asi
 

las muestras sufrieron alguna distorsi6n.
 

d) 	Un menor ndmro OP especie' r!, 'itives y arb6reas de al
 

turas menores a un metro en los campos abiertos (8 en 

campo abierto y 10 en campo cerrado), lo que estarfa 

evidenciando la acci6n depredadora de animales que gus

tan 	de las hojas tiernas de estas plantas.
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Ademhs de estos estudios se hicieron observaciones del hgbi
 

to alimentario de los caprinos. Para ello se hicieron dos

seguimientos de 15 dias cada uno en Enero y Setiembre. 
 El

trabajo consisti6 en seguir a los rebaftos en sus salidas 

diarias observando y anotando las especies comidas, preci 
-


sando cu&l era la parte comida: corteza, tallo, hojas, flo
 

res o fruton. Los resultados se presentan en las Tablas y-


Figuras siguientes.
 

La alimentaci6n de los caprinos esth funci6n de la canti
en 


dad y calidad de pastos disponibles en cada sector estudia

do. Asi tenemos que en Enero, cuando las lluvias ya hablan
 

dado lugar a una vegetaci6n herb~cea de 10 a 15 cm de altu

ra, las cabras del Despoblado comieron m9s hierbas (frijoli
 

lio, paja, bledo, etc.) que hojas de overal, algarrobo y sa
 

pote. En cambio en Setiembre, cuando ya las hierbas esta 
-


ban en su mayorfa secas, se observ6 una preferencia conti 

nuada por la leguminosa frijolillo, seguida de las especies
 

arb6reas overal, algarrobo y sapote.
 

En el sector de Chulucanas se observ6 en Enero tambign una
 

preferencia por las hierbas en porcentaje acumulado frente

a los frboles y arbustos. Sin embargo, en porcentajes indi
 

viduales figur6 el algarrobo en primer lugar, caso que se 
-


repite en Setiembre. Esta preferencia se debe en mucho a 

la dominancia del algarrobo en los potreros de Chulucanas y
 

en los campos abiertos alredodor de chacras.
 



CUADRO 7. 
 ESPECIES VEGETALES COiIIDAS POR LAS CABRAS EN EL DESPOBLADO DE PIURA
 

Enero 1983 Setiembre 1983 

Nombre Vulgar Nombre Cientifico Tamafio 
en m 

Parte de la Dlanta 
comida 

R T H F Fr Tamafio 
!n m 

Parte de la planta
comida 

R T H F Fr % 

Abrojo 

Alfalfilla 
Tribulus terrestris x x 6.18 

Algarrobo 

Bejuco 

Bichayo 

Cardo 
Coco 

Prosopis p. 

Ipomoea crassifolia 

Capparis ovalifolia 
Cereus sp. 
Cvperus sculentus L. 

x x 
x 

x x 

A 
x 

x 

2.06 
5.15 

2.57 

2.57 

1.54 
4.63 

2.0 

0.5-0.7 
x 

x 
20.0 

8.57 

Corrihuela 

Crespillo 

tLeocharis caribaeaIpom'ea aegyptia x x 4.63 2.0 x x 

-

8.57 

Cuna del Nifio 0.51 

Chanca Piedra 
X 1.54 

xx 1.03 
Charamusco 
Chargn 

Chope 

Faique 

Caesalpinia pajpai 
Cryptocarpus pyriformis 
Acacia macracantha 

x 
x 

x x 

1.03 
0.51 

1.03 

Flor de Guishco 
Frejolillo 

Solanum .x 
x 4.12 

0.51 
x0 5 

FrjlloxHierba Blenca Alternanthera halinifo- x 1.03 1.8-2.0 x 22.85ha 

x 1.03
 



CONT. CUADRO 7 

Enero 1983 Setiembre 1983 

Nombre Vulgar Nombre Cientifico 
Tamnafo 
en m 

Parte de la planta 
comida 

R T H F Fr 
Tamaflo 
en m 

Parte de la planta 
comida 

R T H F Fr 

Hierba Lechosa 

Hierba Mora 

Jabonillo 

Lengua de Vaca 
Mano de Rat6n 

Solanum nigrum 

Alternanthera sp. 

x x 

x 

x x 

x 

2.06 

2.06 

1.03 

1.03 

Mosqueta 
Overal 

Paja 

Palo Santo 

Palo Verde 

Cordia rotundifolia 

Bouteloua disticha 

Bussera graveolens 

Parkinsonia aculeata 

x 

x 

x x 

x x 
x 

x 

x 

x 

1.03 

0.51 
6.70 
6.70 

0.51 

2.57 

1.0-2.5 x 20.0, 
4:: 

Papelillo 

Pega-Pega 
Bougainville ak. 
Bcerhavia erecta L. 

x 

x x 
0.51 

4.63 
Pifia 

Relincho 
Sapote 

Satuyo 

Sortijo 

Tillandssia p. 
Desmcdium scooarius 
Capparis angulata 

Capparis Cortata 

I x 

x 
x x 

X 

x 

2.06 

0.51 
4.63 

2.57 

0.51 

3.0 x 20.0 



CO'.T. CUADRO 7
 

Nombre Vulgar 

Varilla 


Verdolaga 


Yuca de Caballo 


Yuca de Monte 


Yuyo (Bledo) 


Zaravi lla 


R = Rafz
 
T = Tallo 
H = Hojas 
F = Flores 
Fr = Frutos 

Enero 1983 Setiembre 1983 

Nombre Cientffico 

Tamaflo 

en m 

Parte de la planta 
comida 

R T H F Fr 

Tamnafio 

en m 

Parte de la planta 
comida 

R T H F Fr 

Sesuvium sp. 

Poboscidea altheae
olia 

Apodanthera biflora 
Amaranthus sD. 

x 

1: 

: 

x 

; 

x 

x 

x 
x x 

x 

3.08 

0.51 

2.57 

5.67 

6.18 

xx 0.51 



CUADRO 8. 
ESPECIES VEGETALES COMIDAS POR LAS CABRAS EN CHULUCANAS Y ALPEDEDORES
 

Nombre Vulgar 


Abrojo 

Alfalfillo 


Algarrobo 


Bejuco 


Bledo (yuyo) 


Coco 


Cocotero 

Corrihuela 


Corrocoto 

Faique 


Grama 


Guayac~n 


Hierba Blanca 


Hierba del""
 

AlacrAn 


Hierba Santa 

Jabonillo 


Jacinto 


Nombre Cientifico 


Tribulus terrestris 


Prosopis 2k. 


Ipomoea crassifolia 


Amaranthus sp. 


Cyperus sculentus L.
Lleocharis caribaea 

Cocus sk. 

Ipomoea aegyptia 


Acacia macracantha 


Cynodon dactylum 


Tecoma sp. 


Alternanthera hali
nifolia 


Heliotropium 


Cestrum hediondinum 

Alternanthera sp. 


Tamafio 

en m 


Enero 1983 


Parte de la planta 

comida 


C T H F Fr 


x x 5.7 
x x 4.6 

x x x 13.8 

x x 3.44 
x x 2.3 

x x 6.9 


x 1.14
 

x x 1.14
 
x x 6.9 


x x 1.14 

x x 1.14
 

xxx 
 2.3
 

Setiembre 1983
 

Parte de la planta

comida 

Tamafso
 
en m R T H F Fr
 

0.15-0.25 
x x 1.62
 
0.65-4.5 
 x 16.21
 

0.15-0.5 x x 
 1.62,
 

0.3-1.5 
 x x X 4.86 

1.0-1.2 
 x 1.62
 
0.15-0.3 x x 
 9.19
 
1.5-2.5 
 x 3.24 

0.35-1.0 
 x 7.02
 

0.2-0.5 
 x x 1.62
 

2.5-3.0 
 x 2.16 

http:0.15-0.25


CONT. CUADRO 8 

Enero 1983 Setiembre 1983 

Nonbre Vulgar Nombre Cientifico 
Tamaflo 
en m 

Parte de la plantacomida 

C T H F Fr 
Tamaflo 

an m 

Parte de la planta*:omi da 

R T H F Fr 

Lim6n 
Macupillo 

Mango 

Naparo 

Naranjo 
Overal 

Paja 

P~ramo 

Pega-Pega 

Sandia 
Sapote 

Sudan 

Tamari ndo 
TaromdiiloxTinto 

Totora 

Varilla 
Verbena 

Verdolaga 

Mangifea indica 

Citrus sp. 
Cordia rotundifolia 

Bouteloua disticha 

Boerhavia erecta L. 

Capparis dngulata 

Typha dominguensis 

Chloris virgata 

Sesuvium s. 

x x 

x x 

x x 

x x 
x x x 

x x 

x x 

x x 
x x 

X 

x 
x 

x 

x 

x x 

x 

x 

x 

x 

3.44 

4.6 

2.3 

1.14 
6.9 

8.04 

10.34 

1.14 

1.14 

1.14 

1.14 
.12.3 

1.14 

1.14 

3.44 

2.5-3.0 

1.5-2.5 

0.25-1.35 

0.7-0.9 

0.35-0.7 

0.3-0.5 

2.0 

0.5-0.6 

0.15-0. 

x 

x 

x x 

x 

x 

x x 

x 

x 

x x 

2.16 

7.56-. 

6.48 

1.62 

2.70 

2.16 

1.62 

11.35 

4.86 

C 7 Corteza; T Tallo; Ii Hojas; F = Flrces; Fr =rutos 



CUADRO 9. ESPECIES VEGETALES COMIDAS POR LAS CABRAS EN YAPATERA
 

Enero 	1983 


Parte 	de la planta
comidaTamafio 

Nombre Vulgar Nombre Cientifico en m C T H F Fr 	 % 

Abrojo 
 Tribulus terrestris 
 x x 3.84
Algarrobo Prosopis sM. x x 11.53 
Bejuco 
 Ipomoea crassifolia 

Bledo 
 Amaranthus sp. 
 x 2.88 

Coco 
 Cyperus sculentus L.
 

Eleochars caribaea 

Corrihuela Iporoea aegyptia 

x x x 4.8 

Cunc(n Vallesia dichotoma 
Char n Caesalpinia paipai 

Enredadera Ipomoca a. x 0.96 
Faique 
Globo 

Acacia macracantha x x x x 5.76 

Grama Cynodon dactylum X 2.88 
Hierba Blanca 

Hie-ba Palanco 

Alternanthera halin i f o l i a - -' -
x 4.8 

na 
Macupillo x x 2.88
 

Matacoche
 
x 7.69 

Setiembre 1983 

Parte 	de la planta
comidaTamaflo 

en m C T H F Fr 

1.5-3.0 x 13.41 
liana 
 x 6.1
 
0.5-0.7 
 x 1.21
 

0.86-0.96 x 
 2.43
 
2.0-2.81 x x 6.1 
3.65-4.2 x 3.65 

0.15-0.75 x x 2.43 
0.25-0.35 x x 
 3.65
 

1.2-1.64 x x 
 6.1
 

http:1.2-1.64
http:0.25-0.35
http:0.15-0.75
http:2.0-2.81
http:0.86-0.96


CONT. CUADRO 9
 

Enero 1983 Setiembre 1983 

Nombre Vulgar Nombre Cientifico 
Tamafio 
en m 

Parte de la planta 
comida 

C T H F rr 
Tamafio 
en m 

Parte de la planta 
comida 

C T H F Fr 

Mosqueta 

Overal 

Paja 

Palo Verde 
Pega-Pega 

Relincho 

Verbena 

Verdolaga 

Cordia rotundifolia 

Bouteloua disticha 

Cercidium praccox 
Boerhavia erecta L. 
Desmodium scoparius 
Chloris virgata 

Sesuvium sp. 

x x x x 

x x x 

x 

x x x 
x x x 

x x 

x x 

4.8 

7.69 

11.53 

1.92 
5.76 

3.84 

9.61 

0.3-1.7 

1.5-2.8 

0.3-0.7 

0.4-1.15 

1.38-1.68 

0.86-0.96 

0.15-0.35 

x 

x 

x x x 

x x 

x 

x 

x x x 

8.53 

12.2 

12.2 

8.53 

2.43 

3.63 

2.43 
liana 

x x 
2.43 

C = Corteza 
T = Tallo 
H = Hojas 
F = Flores 
Fr = Frutos 



CUADRO 10. ESPECiLS VEGETALES COMIDAS POR LAS CABRAS EN PLATANAL ALTO
 

Enero 1983 
 Setiembre 1983
 

Parte de la planta Parte de la planta

comida comida
Tamaflo 
 TamafioNombre Vulgar Nombre Cientifico en m C T H F Fr en m C T H F Pr 

Abrojo 
 Tribulus terrestris x x 
Alverj ero x x 
Algarrobo Prosopis s. 
 x x x
 
Bejuco Ipomoea sp. 
 xx
 
Cardo Cereus sp. 
 x
 
Ceibo 
 Bomba p 
 x
 
Coco Cyperus sculentus L. x x
 
Culantrillo x 
Chamelico Morus sp. 
 x xx 
Chapra 
 x x x
 
Chaquiro 
 x x
 
Chargn Caesalpinia paipai 
 x x x 
Checo 
 Sapindus saponaria 
 x
 
Chilalo 
 xx 
Chinchfn 
 Rumaya campanifolia x x 
Faique Acacia macracantha 
 x x x
 
Frejolillo Erythrina .
 x x x 
 x 2.85

Hierba de Coche 


0.3-0.5 
 x 5.71 
Hierba del 
gu: shco Solanum x x 
 0.5-1.2 
 x 2.85 



CONT. CUADRO 10 

Enero 1983 Setiembre 1983 

Nombre Vulgar Nombre Cientifico Tamaflo en m 

Parte de la planta 

comida 

C T H F Fr Tamafio en m 

Parte de la planta 

comida 

C T H F Fr 

Hierba de la 
Arafia 

Hierba Mora 

Hierba Santa 

Heliotropium Rk. 

Solanum nigra 

Cestrum hediondinum x 

x 

x 

0.3-0.5 x 10.0 

Hualtaco Loxopterygium huasango 
x 

Huinddn n 
Malva rastrera 

Margarito 

Sida dictyocarpa 
x 

0.3-1.0 X X 5.71 
x x 

Moradilla Alternanthera 

Naranjillo 
porFens 

x x 
Overal 

Overal Serrano 
Cordia rotundifolia 

xx 
x x x 2.0-4.0 X 8.57 

Palo Blanco 
2.0-2.5 x 5.71 

Palo Negro Gravowskia boerhavii-
x x 

Papelillo 
fol ia 
ougainvillea peruvia

na 

x 
x x1 1 

5 2 0x1 . 
x x 1.5-2.0 x 2.85 

Pexa-Pega xx x 



CONT. CUADRO 10
 

Enero 1983 Setiembre 1983 

Nombre Vulgar Nombre Cient~fico 
Tamafio 
en m 

Parte 

C T H 

de la planta 
comida 

F Fr 
Tamafio 
en m 

Parte 

C T H 

de la planta 
comida 

F Fr 

Pego-Pego 
Rabo de Zorro 

x x x 

Ufia de Gato Piptadenia flava 
0.5-1.2 

1.5-2.5 

x x 

x 

11.42 

5.71 
Vaini1a 

x x 
Verdolaga Sesuvium p. x 
Yac6n xxxx 

C = Corteza 
T= Tallo 
H 
F 

Hojas
=Flores 

Fr = Frutos 
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En Yapatera se 
present6 un cuadro parecido al anterior. -

Es decir, en Enero se cbserv6 un mayor consumo de hierbas
 
(paja, verdolaga, ratacoche, pega-pega) mientras que el 
-

algarrobo y overal destacaron dentro de las especies ar 
-

bustivas. 
 En Setiembre continu6 la distribuci6n porcen 
-

tual anterior con un pequeflo incremento (menos del 2.0%) en
 
cuanto al consumo de hojas de algarrobo. El faique figu
ra como una especie apetecible en Enero pero desaparece 
-

en la dieta caprina de Setiembre, aumentando en cambio el
 

consumo de overal.
 

En Platanal Alto, donde existe una mayor densidad de espe
 
OdTds.tanto heLb5ceas como arb6reas, se observ6 en 
Enero 
una preferencia por las hojas tiernas de los brotes de ar
 
bustos tales como palo negro, papplillo y margarito. El
overal y especialmente el algarrobo son especies menos co
 
munes aqui, y solamente el overal figura con una partici
paci6n importante. En Setiembre continda en primer lugar
 
el consumo de hierbas y arbustos (hierba de la arafia y pa
 
lo negro) seguidas del overal. 
A pesar de la existencia

del faique en densidades mayores que e. algarrobo, este 
-

no constituye porcentajes significivos en la dieta de 
los caprinos. Por ello nos 
parece acertada la versi6n de
 
Garcia Torres (U983:92) cuando %idica que la preferencia
 

en la selecci6n de alimentos por los caprinos estA en fun
 

ci6n de la densidad de especies.
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Haciendo.una abstracci6n de las hierbas y tomando solamen

te los arbustos y grboles m&s comidos por los caprinos, en 
contramos que el overal, el algarrobo y el sapote, figuran
 
como los mhs importantes (ver Figuras 7 al 10).
 

Estos resultados nos llevaron a investigar los efectos de
los caprinos en estas especies y a observar la situaci6n 
vegetacional de los sectores estudiados en comparaci6n con
 

informaciones tanto escritas como orales de la misma en df
 
cadas pasadas. 
Asf mismo, se aplic6 una encuesta a los 
 -

campesinos para medir sus 
percepciones acerca del ecosiste
 

ma que les rodea.
 

LA PERCEPCION CAMPESINA DE LOS ECOSISTEMAS Y DE SU
 

DEGRADACION
 

La idea del campesino acerca de la alimentacion de la ca 
-


bra es global, ella hace resaltar lo que a lo largo del 
-

comen mhs las cabras.
aflo Sin embargo, la observaci6n di

recta y el estudio de detalle en dos momentos bien diferen
 

tea, Enero y Setiembre, han permitido poner en evidencia 
-

algunas diferencias importantes. 
 Estas han sido maximiza

das por los recientes y fuertes transtornos climsticos y 
ecol6gicos que todos conocemos. 
No obstante, existe un 
 -

cierto n(mero de constantes: 
 es asf por ejemplo, en Enero
 

se observ6 un 6.18% de cabras comiendo el abrojo (Tribulus
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terrestris L.) en el Despoblado de Piura (ver Cuadro 7), 
-
mientras que de acuerdo a la versi6n campesina de la misma
 
zona, s6lo el 1.8% opin6 que el ganado caprino come esta 
-

planta (ver Cuadro 11), y el 10.1% que no la come. 
 Eso se
 
explica por el hecho que si el abrojo tierno, como 1o es 
-

en Enero, no representa ning~in daflo para los animales, al
madurar despugs de unos dos meses, esta planta se convier

te en peligrosa para los animales por sus espinas y por te
 

ner frutos amargos.
 

En cuanto a las especies arbustivas y arb6reas (ver Cuadro
 

11), los campesinos del Despoblado opinan que las mfs comi
 

daes 
son el overal (27.7%), el faique (8.4%), el sapote 
 -

(6.4%), el algarrobo y el chope con porcentajes menores al
 
2%. Sin embaigo, tambien se encontro un 
8.7% quienes opi

nan que el sapote no es conido poi 
las cabras y un 1.4% 
 -

con respecto al algarrobo. 
Comparando esta informaci6n 
con la de Enero del Cuadro 7, encontramos porcentajes de 
-

6.7, 5.1, 4.6 y 4.1 para el overal, el algarrobo, sapote y
 
faique, respectivamente. 
El bajo porcentaje dado al alga
rrobo por los campesinos podria ser debido a una actitud 
-

subjetiva de parte de ellos a rinimizar la acci6n de las 
-


cabras en los bosques del Despoblado.
 

Los campesinos de los alrededores de Chulucanas tambign 
 -

tienen opiniones contradictorias acerca de las especies ar
 
b6reas que comen los caprinos. Asi, en Enero, un 13.7% 
 -




CUADRO 11. 	 ALIMENTACION DE LOS CAPRINOS EN EL DESPOBLADO
 
SEGUN VERSION CAMPESINA EN ENERO Y SETIEMBRE,
 
1983
 

Comen 
 No Comen
 

Especie Ene. Set. Especie 
 Ene. Set.
 

Paja 33.5 - Vinagrillo 30.6 50.0 
Overal 27.7 41.7 Abrojo 10.1 -

Faique 8.4 5.5 Sapote 8.7 -

Sapote 6.4 
 - Yuca de caba 
Pega-Pega 6.2 -l 7.0 -

Bledo 2.7 - Pega-Pega 5.6 -

Satuyo 2.5 - Vichayo 5.6 -

Abrojo 1.8 - Jabonillo 4.5 -

Algarrobo 1.8 - Hierba Mora 4.1 -

Chope 1.8 - Tgrtago 4.1 -

Pifia 1.6 - Borrachera 4.1 -

Coco 1.6 - Frejolfilo 4.1 -

Hoja de yuca 1.2 - Barbasco 3.1 -

Alfalfilla 1.1 - Faique 2.8 -

Corrihuela 1.1 27.8 Haba Pallar 2.8 -

Hierba Blan- Algarrobo 1.4 
ca 0.6 - Pato de Paloma 1.4 -
Frejolillo - 25.0 Flor Amarilla - 25.0
 

Alfa.Lfilla 


FUENTE: Encuesta de Enero y Setiembre, 1983
 

25.0 
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opinaba que las cabras comen el algarrobo mientras que un
9.?% 
(Cuadro 12) dijeron lo contrario. Los porcentajes de
 
opini6n para otras especies arbustivas y arb6reas son de 
-

9.6 y 29.0% para el overal en Enero y Setiembre y 2.7 y 
-

5.3% para el faique, respectivamente.
 

En el sector de Yapatera persiste la opini6n de que la es
pecie arbustiva mns comida es el overal con 14.8 y 12.1% 
-
en Enero y Setiembre (ver Cuadro 13). 
 Entre los &rbol. 3 
destacan el algarrobo con 16.0 y 12.7% en las fechas i'.di
cadas y el faique con 3.7 y 5.5%.
 

Aquf tambign se tienen opiniones contradicto,ias: 
 el 6.6%
 
opinan que el faique no es 
comido por las cabras y el 4.4%
 
lo hacen en referencia Al algarrobo. Respecto al palo ver
 
de, si bien el 1.2% opin6 en Enero que era comido pr los
-

caprinos (dato que se 
correlaciona con el 1.9% de la obser
 
vaci6n directa del Cuadro 9), 
en cambio no figura en Se 
 -

tiembre ni en opini6n de los campesinos ni en la observa 
-

ci6n directa.
 

En Platanal Alto la dqnsidad y variedad de especies arbus
tivas y arb6reas es mayor que en los otros sectores y por
lo tanto, la percepci6n de los campesinos se diversifica.-

Sin embargo, 
como se observa en el Cuadro 14 
tanto en Ene
ro como en Setiembre aparece el overal como la especie mAs
 
comida por los caprinos. 
 Le siguen el papelilno, el faique,
 



/ 

1f 

CUADRO 12. ALIMENTACIO;N DE LOS CAPRTNOS EN CHULUCANAS, SEGUJ
 
VERSION CAMPESINA EN ENERO Y SETIEMBRE, 1983
 

Comen No Comen 

Especie Ene. Set. Especie Ene. Set. 

Paja 19.2 21.0 Borrachera 16.3 11.1 
Verdolaga 15.0 - Algarrobo 9.3 -
SudAn 11.0 - Bejuco 9.3 11.1 
Algarrobo 13.7 10.5 Pin6n 7.0 11.1 
Overal 9.6 29.0 Tgrtago 7.0 16.6 
Alfalfa 5.4 - Frutales 4.6 -
Pega-Pega 5.4 2.6 Cuncfn 4.6 -
Malz 5.4 5.3 Mango 4.6 -
Mango 4.1 2.6 Mataperro 4.6 -
Faique 2.7 5.3 Cocotero 4.6 -
Lim6n 2.7 2.6 Achicoria 2.3 -
Jacinto 1.3 - Werbena 2.3 11.1 
Ufia de monte 1.3 - Hierba mala 2.3 -
Hoja de yuca 1.3 - Hierba &anarga 2.3 -
Cocotero 1.3 2.6 Pelillo 2.3 -
Gram- - 5.3 Sauce 2.3 -
Coriihuela - 5.3 Verdolaga 2.3 -
P~jaro bobc - 2.6 Tamarindo 2.3 -
Sorgo - 2.6 Lix6n 2.3 -
Jabonillo - 2.6 Haba pallar 2.3 5.5 

Mastrante 2.3 -

Faique 2.3 -

Zanahoria - 5.5 
Relincho - 5.5 

Bledo - 5.5 

Hierba blanca - 5.5 
Hierba mora - 5.5 

Chargn - 5.5 
TOTAL 99.4 99.9 99.5 99.5 

FUENTE: 
 Encuesta de Enero y Setiembre, 1983.
 



CUADRO 13. ALIMENTACION DE LOS CAPRINOS EN YAPATERA, SEGUN
 
VERSION CAMPESINA EN ENERO Y SETIEMBRE, 1983
 

Comen No Comen 

Especie Ene. Set. Especie Ene. Set. 

Overal 14.8 12.7 Bejuco 31.1 34.8 
Paja 14.8 14.5 Borrachera 13.3 4.3 
Pega-Pega 12.3 3.6 Hierba mala 9.0 -
Verdolaga 9.9 1.8 Faique 6.6 -
Algarrobo 16.0 12.7 Camotillo 6.6 -
Mal.ioche 3.7 - Pif16n 4.4 _ 
Coc- 3.7 - Verbena 
Faique 3.7 5.5 (escoba) 4.4 17.4 
Bledo 3.7 1.8 Mataperro 4.4 13.0 
Sudan 2.4 1.8 Algarrobo 4.4 -
Hierba palanco Alfalfilla 2f.2 -
na 1.2 - Corrocoto 2.2 -
Hojas de mango 1.2 - Palillo 2.2 -
Palo verde 1.2 - Overal 2.2 -
Paflito 1.2 - Achicoria 2.2 -
Sorgo 1.2 - Verdolaga 2.2 4.3 
Coquito 1.2 - Hierba mora 2.2 -
Mosqueta 1.2 3.6 Hierba del 
Sauce 1.2 - arroz - 4.3 
Flor blanca 1.2 5.5 Jabonillo - 4.3 
Malz 1.2 7.3 Amor seco - 4.3 
Frijol de palo 1.2 - Flor de perro - 4.3 
Abrojo 1.2 - Cardo santo - 4.3 
Cuncdn - 5.5 Tgrtago - 4.3 
Enredadera - 3.6 



CONT. CUADRO 13
 

Comen 
 No Comen
 

Especie Ene. 
 Set. Especie Ene. 
 Set.
 

Verbena
 
(escoba) 
 - 3.6
 
Corrihuela 
 - 3.6
 
Macupillo 
 - 3.6
 
Charfn 
 - 1.8
 

Mataperro 
 - 1.8
 

Jabonillo 
 - 1.8
 
Grama 
 - 1.8
 
Camotillo 
 - 1.8
 

TOTAL 
 99.4 99.7 
 99.6 99.6
 

FUENTE: 
 Encuesta de Enero y Setiembre, 1983.
 



CUADRO 14. ALIMENTACION DY LOS CAPRINOS T-i 
 PLATANAL ALTO,
 
SEGUN VERSION CAMPESINA EN ENERO Y SETIEMBRE,
 
1983
 

Comen 


Especie Ene. 


Overal 20.0 


Papelillo 9.2 


Yuca 
 7.7 


Malz 
 6.1 


Frijolillo 4.6 

Hierbas 
 4.6 


Faique 4.6 


Chapra 4.6 


Margarito 4.6 


Pega-Pega 3.1 


Higuer6n 3.1 


Frijol 3.1 


Hualtaco 3.1 

Chaquiro 3.1 


Monte 
 3.1 


Algarrobo 3.1 


Cardo 
 1.5 


Pollo pelado 1.5 


Palo negro 1.5 


Ceibo 1.5 

Bellotas 1.5 


Chargn 1.5 


Palo de orien
 
te 1.5 


Vitiate 1.5 


Palo blanco -

Paja -

Set. 


27.3 


3.0 


-


-


3.0 


-


12.1 


-


3.0 


-


-

-


3.0 


12.1 


-


18.2 


-

-


3.0 


3.0 

-


3.0 


-


-


6.1
 

3.0
 

No Comen
 

Especie Ene. Set.
 

Pifi6n 12.1 10.5
 

Borrachera 9.1 
 -


Ceibo 
 9.1 15.8
 

Cabuya 9.1 
 -


Limo6n 6.1 -

Verdolaga 6.1 
 -


Mataperro 6.1 
 -


Hualtaco 
 6.1 10.5
 
Laurel 
 6.1 -


Naranjo 3.0 -


Sauce 
 3.0 -

Cafia de a76car 3.0 -


Shanga 3.0 
 -

Abrojo 3.0 
 -

Chilalo 
 3.0 -


Bledo 3.0 
 -

Hierba del
 
guishco 3.0 -


Checo 3.0 -


Cuncun 3.0 -

Escoba
(verbena) 
 - 42.1
 

Pasayo - 10.5
 

Palo santo - 5.2 

Pego-Pego - 5.2 
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el chaquiro y el algarrobo. 
Entre las no comi das resalta 

el pifi6n.
 

Un caso digno de resaltar es que en ninguno de los sectores
 

estudiados figura un desacuerdo entre los campesinos respec
 

to al overal. Los caprinos gustan de sus hojas frescas y 
-


por ello lo buscan en cualquier parte. A pesar de 4sto, el
 

overal es una especie que no muestra sintomas de depreda 
 -


ci6n en el 
sector estudiado. 
 En cambio si existe depieda 

ci6n en otras especies tanto herb~ceas como arbustivas, ta

les como el algarrobo, el sapote y el palo verde, pero 6sta
 

es mayormente debida al hombre, como se vera despues.
 

Es cierto que a esta depredaci6n se auna la de los animales
 

caprinos, vacunos, equinos y ovinos. 
Todos estos animales

comen el pasto tanto herb~ceo como arbustivo. Las observa

ciones de campo nos mostraron que tanto las cabras como los
 

burros, caballos y ovejas comen la corteza y tallo de algu

nas especies arbustivas (incluldo el algarrobo) cuando no 
-


tienen otra cosa que comer. Respecto a las cabras, la prue
 

ba estA en que en Enero cuando todavia no habla pasto en el
 

Despoblado de Piura, se observaron casos que mordfan la cot
 

teza del algarrobo y comian la goma (latex) fresca del sapo
 

te, pero no se observ6 ningsn caso en Setiembre.
 

Tambign es cierto que las especies de algarrobo pequeflas, 

nacidas con las lluvias del verano pasado, estgn sufriendo



- 66 

dificultades en su crecimiunto. Algunas Tlantas estgn sien
 

do comidas por las cabras pero el mayor dafio esth en 
un 

arhcnido que ataca el tallo tierno y las hojas secando los

cogollos. Adems se han recogido versiones de que la lagar
 

tija tambidn come el tallo tierno de los algarrobos cuando

tienen menos de 15 centimetros de altura.
 

Ya se ha mencionado una disminuci6n del n(mero de cabezas 
-


de caprinos en el Departamento de Piura. Esta versi6n esta
 

distica es corroborada por los campesinos, seg~n se observa
 

en el Cuadro 15.
 

CUADRO 15. 
 OPINION CAMPESINA ACERCA DE LAS VARIACIONES DE
 
SUS REBA.,OS CAPRINOS. EN PORCENTAJE. 1983
 

Despoblado Chulucanas Yapatera 
 Platanal Alto
 

Item Ene. Ene.
Set. Set. Ene. Set. Fne. Set.
 

El ganado ha:
 

disminuido 91.9 75.0 43.3 
 88.9 77.8 100.0 48.3 63.6
 
aumentado 2.7 6.2 26.6  16.6 - 24.1 9.1
 
igual 5.4 18.8 
 30.0 11.1 5.5 - 27.6 27.3
 

FUENTE: 
 Encuesta de Enero y Setiembre, 1983.
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La informaci6n de Enero es 
importante porque nos 
presenta 

una opini6n de la secuencia de sequfas ocurridas en la zona
 
hasta 1982. Los datos de Setiembre nos muestran que tam 
-

bign en aflos muy hdmedos hay p6rdidas. Entre las razones 
de estas p~rdidas (ver Cuadro 16) 
se mencionan a casi la mi
 
tad debidas a enfermedades como el "ojo hondo" y el "uhlero".
 

CUADRO 16. 
 RAZONES DE PERDIDAS DE CAPRINOS. EN PORCENTAJE
 

Despoblado Chulucanas 
Yapatera Platanal Alto
 
Razones 
 Ene. Set. Ene. Set. Ene. Set. 
 Ene. Set.
 

Robo 26.1 42.9 60.0 45.0 20.0 50.0 8.9 
 11.1
 
Escapan 10.1 
 - - 5.0 4.0 
 7.1 11.7 -

Mueren 31.9 20.0
57.1 50.0 32.0 
 42.9 20.6 58.2
 
Sequia 31.9 
 - - - - - - -
Puma 
 -
 - - . 30.7 
Otros 
 - - 20.0 - 44.0 
 -
 -
 -

Pgrdidas en 1983
 

Si 91.0 85.7 54.8 
 94.4 89.5 100.0 75.0 82.0
 
No 
 9.0 14.3 45.2 5.6 10.5 - 25.0 13.0
 

FUENTE: 
 Encuesta de Enero y Setiembre, 1983.
 

Los dos cuadros precedentes, mas la informaci6n anterior, 
-


nos muestran que actualmente existe una sub-utilizaci6n del
 

espacio estudiado por los caprinos locales. 
Ello da lugar

a que la Comunidad de San Josg, por ejemplo, alquile los 
 -
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pastos a comunidades del Bajo Piura. Cuando llega este gana
 

do los campesinos del Despoblado van a dormir a sus chacras

de temporal para cuidar que los animales no entren. 
En los

sectores de Chulucana3 y Yapatera tambi~n hay poco ganado 
-


pero, la escasez de espacio abierto limita el aumento de los

rebaflos. 
 Sin embargo, existe una intenci6n clara de aumen 

tar los rebaflos como se indica a continuaci6n.
 

CUADRO 17. 
 EL FUTURO DE LOS REBAROS CAPRINOS, SEGUN LOS
 
CAMPESINOS. EN PORCENTAJE.
 

Platanal
Planes Despoblado Chulucanas Yapatera Alto
 

Aumentar rebaflo 100.0 
 47.7 91.5 25.0
 
Disminuir rebaflo  28.5  6.2
 
Mantener No.
 
igual  9.5 
 - 6.2
 
Reiniciar cria - 8.5
14.3 18.8
 
Nada  - - 43.8
 

FUENTE: Encuesta de Enero y Setiembre, 1983.
 

Consultados los campesinos 
acerca de los perjuicios que oca

sionan los caprinos al ecosistema, se obtuvieron respuestas

que van desde un 100% en el Despoblado que creen que no ha 
-


cen nada al bosque, hasta un 94% en Platanal Alto que creen

que destruyen los arbustos.
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CUADRO 18. 	 PERJUICIOS QUE JCASIONAN LAS CABRAS AL ECOSISTE
 
MA, SEGUN LOS CAMPESINOS. EN PORCENTAJE.
 

Platanal
Tipo 	 Despoblado Chulucanas Yapatera Alto
 

Destruyen gr

boles 
 15.0 8.4 5.8
 
Destruyen ar
 
bustos 
 50.0 	 66.6 
 94.2
 
Mantienen el
 
bosque 
 8.4 -

No hacen na
da al bosque 100.0 35.0 16.6
 

FUENTE: 
 Encuesta de 	Enero y Setiembre, 1983.
 

Siendo que los campesinos no 
figuran como los mayormente de
 
predadores, se averigu6 qug otros animales serfan los cau 
-


santes del deterioro de los ecosistemas locales. 
El Cuadro
 

19 nos muestra los resultados.
 

Los porcentajes asignados a los caprinos se refieren a los
perjuicios causados en 
las chacras y huertas cercanas mas 

no directamente a los campos abiertos. 
 En cambio los vacu

nos 
figuran como mayormente depredadores en el Despoblado,-


Chulucanas y Yapatera. 
 Ello porque estos animales destru 

yen r~pidamente la cobertura herb~cea, aflojando la arena a
 

su paso y enterrando las granifneas caidas.
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CUADRO 19. 
 ANIMALES QUE CAUSAN MAS PERJUICIO AL ECOSISTEMA,
 
SEGUN LOS CAMPESINOS. EN PORCENTAJE.
 

Platanal
Animales Despoblado Chulucanas Yapatera Alto
 

Cabras 
 - 35.0 23.8 55.C 
Burros 
 5.8 15.0 9.5 11.1
 
Vacunos 
 35.2 35.0 
 28.6 11.1
 
Mulos 
 -
 -
 - 3.7
 
Caballos 
 - 5.0  3.7
 
Ovejas - - 7.4-
Chanchos  - 19.0 3.7
 
Ninguno 59.0 
 10.0 9.5 3.7
 
Todos  - 4.8 -


TOTAL 
 100.0 100.0 
 95.2* 100.0
 

* El 4.8% restante corresponde a la acci6n dcl hombre.
 

FUENTE: Encuesta de Encro y Setiembre, 1983.
 

Al averiguar acerca de los tipos de perjuicios causados al
 

ecosistema por los animales, la mayorfa de campesinos estu
 

vo de acuerdo en que 6stos se comen especialmente el tallo
 

y las hojas de las plantas (Cuadro 20).
 

En un rhpido reconocimiento al espacio de nuestro estudio

encontramos cambios sucesionales importantes. Asf por 

ejemplo, Ferreira (1960: 48) nos habla en 1960 de la exis

tencia de una asociaci6n algarrobal-sapotal en el Despobla 

do de Piura. Los grandes bosques de algarrobos y sapotes
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ban sufrido desde aquel entonces un fuerte ataque por parte
 

del hombre tanto con fines energeticos y de satisfacci6n de
 

necesidades locales como comerciales. Como bien lo dijo 
-


hace algunos aflos J. Pulgar Vidal (1971: 40), 
"la madera de
 

algarrobo tiene un alto poder cal6rico por lo cual se la em
 

plea para hacer lefia y carb6n. Durante mucho tiempo la ciu
 

dad de Lima y la mayor parte de las ciudades de la regi6n 
-


Chala o Costa han consumido carb6n de madera procedente de

los algarrobales del desierto costanero. 
Pero este uso 

irracional ha provocao en muchos de los valles que van al-


Ociano Pacfico, la desaparici6n casi total de la especie o
 

su reemplazo por otras menos Gtiles".
 

CUADRO 20. TIPOS DE PERJUICIOS EN ECOSISTEMAEL PRODUCIDOS 
POR LOS ANIMALES SEGUN LOS CAMPESINOS. EN POR-
CENTAJE 

Platanal
Tipo Despoblado Chulucanas Yapatera Alto
 

S61o comen hojas - 12.6 7.7 18.8 
Comen hojas y
tallo 
 100.0 75.0 
 61.6 62.4
 
Comen tallo o
 
corteza 
 - 6.2 
 7.7 18.8
 
Comen semilla 
 6.2 - _
 
Voltean la
 
tiera 
 - 23.0* 

* Se refiere a cerdos 

FUENTE: 
 Encuesta de Enero y Fetiembre, 1983.
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En el sector del Caserfo S n JosS - El Recreo (km 41, an 

tigua Carretera Panamericana Norte) se encontr6 una mues

tra de la acci6n depredadora del hombre. A119 por los -


aflos de 1950 todo este sector era una comunidad de alga 

rrobo. Poz, aquel entonces el hacendado de Hu~palas yen 

di6 el bosque a comerciantes de carb6n quienes cortaron 
-


los Arboles, dejando :omo recuerdo cerca de 40 ejemplares
 

en El Recreo. Estos se salvaron por acci6n directa de 
 -


los campesinos del lugar, quienes reclamaron ante el ha 
-


cendado que les dejara algunos hrboles para sombra de sus
 

ganados ( Como resultado de ello, el algarrobo casi ha
 

desaparecidc en ese lugar siendo reemplazado por el 
ove 

ral. 

En el sector de Yapatera caracterizado por una formaci6n

vegetal de tipo espinopi, tambien se encuentra la acci6n

depredadora del hombre. ,\sf por ejemplo, en las cerca 

nfas del caserfo Yapatera - Cruz Pampa, de cada 10 palos

verdes, 8 han sufrido uno o ns cortes. El caso del palo
 

verde es digno de notar porque dada su gran capacidad de-

supervivencia en ambientes xeroffticos, es posible medir-

las frecuencias de cortes mientras que no ocurre lo mismo
 

con el algarrobo y otras especies. Por ello consideramos
 

que el hecho de encontrar menos evidencias de cortes en 

algarrobos que en palos verdes se debe no a un menor inte
 

(1) Versi6n oral dada por el Sr. 
Inga en El Recreo.
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r4s en los primeros sino a que getos una vez cortados ya no
 

rebrotan (salvo cuando son irrigados). En el sector de Ya

patera se observa ya una vegetaci6n tipo sabana o estepa 
-


grida. Este sector que en los aflos 1950 era un bosque seco
 

subtropical, sufri6 tambi~n la acci6n de los madereros de 
-


Chulucanas que cortaron las especies de palo santo y pasayo
 

para hacer cajones. Desde aquel entonces la vegetaci6n de

los cerros 
aledafios a Yapatera no ha vuelto a regenerarse.
 

Lo mismo ha ocurrido en el sector de Platanal Altos donde 
-


un arbusto, el chinchin (Rumaya campanifolia) que no es co

mido por J.os caprinos y que era com~n a comienzos de los 

afios 1960, ha desaparecido pr~cticamente en los fogones de

las amas de casa. Estudios realizados anteriormente en 

esta zona (C6rdova, A. y Bermex de F., 
1980) nos muestran 

los avances de la tala de *osques con 
fin:s agrcolas. Con
 

versaciones informales c'.n los campesinos de Platanal Alto

nos han permitido determinar mas o menos las secuencias de

la tala selectiva de Arboles con fines especificos. AsI, 

la d~cada de 1950 fue la del hualtaco, la de 1960 fue del 
-


frijolillo (Erythrina a.), la de 1970 fue del ceiho, hual

taco, frejolillo y pasayo y la de 1980 es nuevamente del 
 -


frejolillo. Estas secuenc.as estgn en funci6n de la exis 

tencia de ezpecies explotables. Las maderas duras sirven 
-


para con3trucciones, muebles rurales y de parquet. 
 El fre

jolillo y pasayo sirven para construir canales y cajones y
 

el ceibo se busca para el "algod6n" y para cercos.
 

http:secuenc.as
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La tala de los bosques en el despoblado de Piura y en los

otros sectores estudiados con fines comerciales constituye
 

ya un viejo problema. Desde 1965 hasta 1974 
se hablandic

tado cinco disposiciones legales prohibiendo la tala de ar
 

boles ('er al respecto Romero Pastor, M. y Bravo Gonzales,
 
H; 1974) en los departamentos de Piura y Tumbes. 
 Incluso

la Resoluci6n Suprema N0 0144-74-AG ampl16 por un tiempo 
-


indefinido los alcances de lasre3oluciones anteriores y 
-


afectando el Area total de estos dos departamentos. El 
 -
articulo 2do. de esta resoluci6n dice: "Dentro del Area 

a que se refiere el art~culo precedente, s61o se podr& ex

traer la lefia de grboles secos o sobre maduros exclusiva 

mente para uso dom~stico de la poblaci6n campesina, quedan
 

do prohibida su comercializaci6n".
 

Sin embargo, en nuestro trabajo de campo hemos visto va 
-


rios algarrobos en proceso de morir debido a que los cam

pesinos han optado por matar los Srboles mediante un cor

te de la corteza cerca a la raiz, para asi atenerse al as
 

pecto legal de utilizaci6n de la madera.
 

Encontramos pues, que la depredaci6n arborea se viene 
 -


efectuando con mayor intensidad en las Oltimas cuatro d&

cadas, significando la destrucci6n de aproximadamente ei

72.5% del potencial vegetativo de los departamentos de -


Piura y Tumbes, como se observa en el Cuadro siguiente.
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CUADRO 21. 	 DEPREDACION ARBOREA EN LOS DEPARTAMENTOS DE
 

PIURA Y TUMBES (1940-78)
 

Extensi6n Degradaci6n

Bosques (Ha) (Ha) (%) Saldo
 

Pampa Larga 42,000 25,000 60 16,800
 
Totora 	 6,500 5,200 80 1,300
 
Jaguay Negro 64,000 44,800 70 19,200
 

Fernandez y
 
otros 	 20,000 16,000 80 4,000
 
Cabuyo y otros 59000 4,500 90 	 500
 
Titwro y otros 7,000 6,300 90 	 700
 
Romero y otros 16,000 14,400 90 1,600
 

TOTAL 	 160,500 116,400 72.5 44,100
 

FUENTE: Saldarriaga Gir6n, H. et al., 1978: 24-26.
 

La gran demanda de lefia en las ciudades y centros poblados
 

dentro y cercanos al grea de estudio incentivan la tala de
 

grboles. AsI, Romero y Bravo (1974: 13) mencionan que a 

lo largo de la Carretera Panamericana entre Piura y Chulu

canas (km 50) se vende el agua condicionada a la compra 

de lefla y muchas veces se da un simple intercambio de agua
 

por lefia. El mismo estudio menciona c lculos de alrededor
 

de 96,360 rajas de lefla de primera y segunda calidad
 

3
(584 m o 120 camionadas) que en 1974 salfan mensualmente

hacia el Bajo Piura. Aparte de esta informaci6n informal

existe la oficial que se da en los permisos de autoriza 
-
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ci6n de transporte de madera tal como el que se da en el 
 -


Cuadro 22 para seis meses del afio 1975.
 

CUADRO 22. 	 AUTORIZACION DE TRANSPORTE DE MADERA EN EL DE
 

PARTAMENTO DE PIURA (ENERO-JUNIO, 1975).
 

(Nn. DE PIEZAS)
 

Carla Palo Carb6n
 
Meses 	 Algarrobos Brava Santo (scs) Hualtaco
 

Enero 129,050 10,700 8,500 700 9,624
 

Febrero 151,522 18,550 9,300 2,700 65,420
 
Marzo 80,800 16,300 3,000 560 3,400
 
Abril 119,700 1,500 3,000 800 900
 

Mayo 110,200 - - -

Junio 16,800
 

FUENTE: OPER. POL. Ira. Reg. G.C., 1975.
 

Un estudio hecho por la Oficina de Evaluaci6n de Recursos -

Forestales y de Fauna (1981) del Ministerio de Agricultura

indica la existencia en 1979 de grandes voldmenes de madera 

en las quebradas del piedemonte listas para ser transporta

das al mercado. i.-rzspsecto " ... lo- infractores, campesi 

nos en su mayoria, manifiestan desconocer la ley y efectdan 

esta tala ilicita debido a su extrema pobreza agudizada por 

1" zVqufa de los iltimos aflos (Ibid., 3). Asf mismo, este

estudio indica que los portadores de permisos no respetan 

el frea asignada extrayendo la madera de cualquier lugar ac
 

cesible.
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Consultados los campesinos del sector estudiado acerca de 
-

este problema, se not6 ya la existencia de una sensibiliza

ci6n que se traduce en los Cuadros 23 y 24.
 

CUADRO 23. 	 COMO INCREMENTAR EL AREA DE BOSQUES SEGUN LOS
 
CAMPESINOS. 
EN PORCEIITAJE.
 

Despo Chulu Yapa 
 Platanal
Acciones 
 bladi canag tera Alto
 

Sembrando grboles 
 _ 13.3 6.6
 
Evitando venta de madera 
 - 57.0 33.3 
 66.8
 
Evitando animales 
 - 19.0 20.1 6.6
 
Evitando animales cuando
 
los Arboles estgn peque
fROs 
 - 24.0 33.3 20.0
 
Proveyendo agua 
 100.0 -  _
 

FUENTE: 
 Encuesta de 	Enero y Setiembre, 1983.
 

De hecho los campesinos no son part-idarios de que se quiten
 
los animales de estos espacios salvo cuando los grboles es
tgn pequefios. 
 En cambio si estgn de acuerdo en que la ven

ta de madera es la causa principal del deterioro y que el 
-

evitarla puede contribuir a una regeneraci6n de los bosques.
 
Se encontr6 tambi6n que ya algunos de ellos ban ensayado 
-

cultivos de algarrobo y overal como se indica en el Cuadro

24.
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CUADRO 24. 
 ESPECIES VEGETALES SILVESTRES SEMBRADAS POR LOS
 
CAMPESINOS. EN PORCENTAJE.
 

Especies Sembradas
 

Sector Si No Algarrobo Overal 

Despoblado 25.0 75.0 - _ 
Chulucanas 38.8 61.2 28.6 14.2 
Yapatera 22.2 77.8 40.0 -
Platanal Alto 35.3 64.7 12.5 

FUENTE: 
 Encuesta de Enero y Setiembre, 1983
 

Los estudios hechos por Romero y Bravo (1974) 
indican que 

algunas especies tales como el algarrobo tienen una gran ca
 

pacidad de regeneraci6n natural, como se observa a continua
 

ci6n.
 

CUADRO 25. 
 EVALUACION DE REGENERACION NATURAL. CARRETERA
 
PIURA-SULLANA-TAMBO GRANDE (No. irb/ha 
= 101.66)
 

Altura Promedio
Especie 
 Nfu'iro de Arboles 
 (M)
 

Bichayo 
 31 
 1.54
 
Algarrobo 
 22 
 0.50
 
Faique 
 5 
 1.60
 
Sapote 
 2 
 1.25
 
Palo Verde 
 1 
 1.55
 

Distanciamiento promedio: 5.68 m
 
Area total de muestreo: 0.6 ha
 
FUENTE: 
 Romero y Bravo, 1974: 19.
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Por lo expuesto en este capitulo se pueden deducir las si

guientes conclusiones:
 

a) La densidad vegetacional varfa con un incremento nota

ble en el sector de Platanal Alto.
 

b) Esta vegetaci6n estg 
 siendo atacada no solamente por

los caprinos sino tambign por equinoss ovinos y pe 

cialmente vacunos.
 

c) La depredaci6n mayor estg siendo ejecutada por el hom

bre.
 

El culpar a los caprinos de ser los mayores depredadores 

de los bosques puede conducir a algunos errores, pues la 
-


idea de su reemplazo por ovinos no resolverfa el problema

ya que existen estudios en otros pafses que muestran tam 
-


bi6n el gran perjuicio causado al ecosistema por estos ani
 

males (Dasmann, 1968: 202). 
 En cambio, debe insistirse 

mAs en el aspecto educacional del campesino elevando su ni
 

vel de responsabilidad cvica y proveyendole de algunas al
 

ternativas que permitan su subsistencia sin depredar los 
-

bosques. El control policial es 
insuficiente y adn cuando
 

este se mejorara, si aplicamos la persistencia del adagio

"hecha la ley, hecha la trampa", las extracciones ilegales
 

de madera continuaran. Entre las alternativas a seguir 
-


junto con una campafia educacional estgn: a) el de hacer 
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les entender a los campesinos que el bosque como recurso na
 
tural renovable puede explotarse con la misma 16gica que se
 
sigue en el trabajo de una chacra. Deben sembrarse Arbo 
les, b) incentivar el desarrollo de algunas artesanfas en 
-

base a arcillas y otros recursos no maderables, y c) dismi

nufr el ndmero de vacunos en los campos abiertos favorecien
 

do su estabulaci6n.
 



CAPITULO II 

EL APORTE CAPRINO EN LA DIETA Y ECONOMIA CAMPESINA
 



REFERENCIAS SOCIOECONOMICAS DE LOS CAMPESINOS DEL
 

AREA ESTUDIADA
 

Hemos visto en el capftulo anterior la actitud de los cam

pesinos frente al ecosistema y de su manejo en condiciones
 

de subsistencia. 
Esto estarla de acuerdo con lo expresado
 

por Mor~n (1979: 7) en el sentido que "virtualmente toda 

conducta es 
una forna de respuesta reguladora que sirve ya
 

sea para mantener una relaci6n estable con el medio ambien
 

te o para permitir un ajuste a los cambios en ese ambien 
-


te". Tambign se conoce que una sociedad guarda diforentes
 

niveles de interdependencia con el medio ambiente natural,
 

ejerciendo 6ste una influencia mayor en las sociedades de

economla de subsistencia.
 

En base a estas diferencias se disefiaron algunas preguntas
 

de la encuesta parb averiguar el estado socioecon6mico de

los campesinos en el Area de ostudio. 
 Se procur6 entrevis
 

tar siempre a jefes de familia dhndonos con la sorpresa de
 

encontrar una edad media entre 42 y 49 afios para los cua 
-


tro sectores de estudio. AdemAs se encontr6 que el prome

dio de miembros de familia viviendo en cada hogar encuesta
 

do es mayor en Yapatera y (hulucanas (8.7 y 7 .6, respecti

vamente), que en Platanal Alto y el Dspnbladn (5.1 y 4.8).
 

Ello nos indicara la tendencia yA conocida de los j6venes
 

a salir hacia los centros poblados y a otros lugares.
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La tasa de analfabetismo de los jefes de familia es alta,

con 50% en el Despoblado, 41% en Platanal Alto, 33% 
en Ya

patera y 22% en Chulucanas (ver Cuadro 26).
 

De entre la poblaci6n que sabe leer y escribir, ninguno ha
 

asistido al colegio secundario en el Despoblado y Platanal
 

Alto y un 88% en el primero y 60% en el segundo s6lamente

han asistido hasta el segundo aflo de primaria. Todo esto

nos indica una fricci6n especial fuerte en cuanto al ac 
 -


ceso a los medios de educaci6n. A mayor distancia de la 

ciudad mayor el prrcenta~e de analfabetismo.
 

CUADRO 26. GRADO DE INSTRUCCION DEL JEFE DE FAMILIA. 
EN
 
PORCENTAJE 

Platanal
Escolaridad Despoblado Chulucanas Yapatera Al.o
 

Ninguna 50.0 
 22.2 33.0 41.2
 
Primaria incom
 
pleta 44.0 66.0 25.0 35.3 
Primaria corn 
pleta 6.0 
 5.5 33.0 23.5 
Secundaria in
 
completa 0.0 
 0.0 0.0 0.0
 
Secundaria
 
completa 0.0 0.0 
 8.0 0.0
 
Superior 0.0 
 5.5 0.0 
 0.0
 

TOTAL 100.0 100.0 
 100.0 100.0
 

FUENTE: Encuesta Setiembre de 1983
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La ocupaci6n principal del jefe de familia se indica en el
 

Cuadro siguiente.
 

CUADRO 27. OCUPACION DEL JEFE DE FAMILIA. 
EN PORCENTAJE
 

Tipo Platanal
Despoblado Chulucanas 
Yapatera Alto
 

Agricultor 
 35.0 55.0 70.0 
 71.5
 
Jornalero 
 0.0 35.0 20.0 0.0
 
Ganadero 
 40.0 0.0 
 10.0 0.0
 
Comerciante 
 5.0 0.0 
 0.0 0.0
 
Artesano 
 20.0 0.0 
 0.0 19.0
 
Chofer 
 0.0 5.0 0.0 
 0.0
 
Ladrillero 
 0.0 5.0 0.0 
 0.0
 
Su casa 
 0.0 0.0 
 0.0 9.5
 
TOTAL 
 100.0 100.0 
 100.0 100.0
 

FUENTE: Encuesta Setiembre de 1983
 

Se trata de una poblaci6n dedicada p'eponderantemente a ia
 
agricultura excepto en el Despoblado, donde la ganaderfa 
-

ocupa el mayor porcentaje. Sin embargo, aqui tambign se 
-

nota una mayor diversificaci6n incluycndo artesanfas y co
mercio. 
Este 6ltimo estA representado por la venta de chi
 
cha especialmente. La agricultura en el Despoblado es 
 -

s6lamente de temporal o secano. 
Por ello se encontr6 en -

Setiembre que los campesinos de la zona de San Jos6 (Despo
 
blado) pasan de cinco a s*ete horas diarias en sus *cempora
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lee dedichndose a sue cultivos de subsistencia (sarandaja,

frijol chileno, malz y sandia).
 

En Chulucanas y Platanal Alto se tiene a la ganaderfa mayor
 

mente como una actividad secundaria, de alli que no figura

como la ocupaci6n principal del jefe de familia. 
Los prome
 

dioo per chpita del ndmero de cabezas de ganado son bajos 
-


(ver Cuadro 28), obse- Andose las disminuciolles de-caprinos
 

entre Enero y Setiembre y el aumento de los ovincs. 
 Respec
 

to a otros animales la informaci6n no presenta correlacio 
-


nes significativas.
 

Sin embargo, hay que recordar que todos los animales sin ex
 

cepci6n han sufrido por las largas e intensas lluvias del 

verano de 1983. 
 En el caso de los caprinos, 4stos han sido
 

afectados por los piojos, las garrapatas y el ojo hondo. 
-


Igualmente hay que subrayar que los cabreros de hatos peque
 

floe no reciben orientaci6n ni ayuda t~cnica para mejorar el
 

manejo y el cuidado de sus ganados. Por ello es obvio que

la disminlici6n fuerte del ganado caprino corresponda a un 
-


aumento fuerte de su venta en los meses de lluvias donde la
 

came era el dnico alimento. En estos 7neses el caprino era
 

el dnico capital que el campesino podia utilizar a cambio 
del dinero necesario en un principio para satisfacer sus ne 

cesidades en alimentos bhsicos y luego para permitirle com

prar semillas para sus temporales. Como bien lo destaca 
-
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Primov (1982: 43), 
los caprinos "son generalmente vendidos

cuando el productor necesita dinero con urgencia". Frecuen
 

t:emente estas necesidades de dinero vienen de actividades 
-


en las otras esferas de la producci6n. As, las cabras pue
 

den venderse para obtener dinero y comprar semillas de algo
 

d6n o forraje para los vacunos.
 

CUADRO 28. PROMEDIO DEL NUERO DE ANIMALES POR FAMILIA
 

Despoblado Chulucanas Yapatera 
Platanal Alto
 

Animal Ene. Ene.
Set. Set. Ene. Set. Ene. Set.
 

Vac.u:. 0.5 1.5 
 0.1 0.4 3.2 1.4 1.1 1.0
 
Caprino 14.2 10.8 7.9 7.3 
 10.5 9.0 2.6 2.2
 
Caballo 0.7 0.2
0.6 0.3 0.8 0.4 0.1 0.1
 
Burro 4.7 25.0 0.9 0.8 
 1.4 0.8 0.8 0.5
 
Ovino 0.2 1.8
9.8 2.0 6.7 6.6 0.3 0.6
 
Chancho 3.4 0.8 1.5
1.2 1.2 1.3 1.3 1.5
 
Gallina 5.3 4.7
4.8 3.8 3.8 3.5 3.1 5.3
 
Pavo 1.7 0.2 0.4
3.1 0.6 0.7 0.8 0.1
 
Pato 0.4 2.2 1.3
- 0.2 -  -
Paloma 1.1 -

FUENTE: Encuesta de Enero y Setiembre, 1983
 

Al observar el Cuadro 29 encontramos que entre los animales
 

que contribuyen mayormente a los ingresos monetarios fami 
-

liares destacan nitidamente los caprinos.
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CUADRO 29. 	 ANIMALES QUE CONTRIBUYEN A LOS INGRESOS MONETA
 
RIOS FAMILIARES. EN PORCENTAJE.
 

Despoblado Chulucanas Yapatera Platanal Alto
 

Animal Ene. Set. Ene. Set. Ene. Set. Ene. Set.
 

Vacuno 2.0 5.0 2.8 4.3 6.1 16.0 31.2 21.0
 
Caprino 	 30.5 26.9 63.9 43.6 48.5 52.5 18.8 31.0
 
Caballo 2.9 7.3 - 4.3 - 5.0 - -


Burro 	 35.2 29.2 2.8 4.3 - - 12.5 5.0 

Ovino 	 19.0 17.0 11.1 17.3 30.3 10.5 3.1 6.0
 
Chancho 5.7 9.8 8.3 13.0 3.0 - 15.6 16.0
 

Aves 4.7 4.8 11.1 13.0 12.1 16.0 18.8 21.0
 

FUENTE: Encuesta de Enero y Setiembre, 1983
 

S61amente en el Despoblado les superan los burros. Ello es
 

comprensible pues aqui el burro es esencial para el trans 

porte del agua, lefla y del mismo campesino.
 

Sin embargo, a pesar de su importancia, en especial para el 

pequeo campesino que pertenece todavla al sistema de sub 

sistencia, el ganado juega s6lo el complemento econ6mico de 

la agricultura. En el Cuadro 30 podemos apreciar que los 

ingresos familiares provienen mayoritariamente de la agri 

cultura (mhs del 50%), excepto en el Despoblado donde la ga 

naderia, la venta de lefia y el negocio son los ms importan
 

tes.
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Nos queda analizar el aporte de los productos cerrinos en

la dieta alimentaria del campesino.
 

CUADRO 30. 
 PROCEDENCIA DE INGRESOS FAMILIARES. 
 EN PORCEN
 
TAJE
 

Despoblado Chulucanas 
 Yapatera Platanal Alto
 
Actividad 
 Ene. Set. Ene. Set. 
 Ene. Set. Ene. Set.
 

Agricultu
 
ra 15.7 16.6 57.1 75.0 
 65.2 69.0 76.0 87.5
 
Ganado 
 17.6 50.0 23.9 5.0 17.4 
 7.7 10.9 -

Negocio 17.6 11.1 
 9.5 10.0 0.0 
 7.7 10.9 -
Lefla 
 39.2  - - 17.4  2.2 -

Artesania 
 - 22.2 ..-
 - 12.5
 
Carpinte
rfa 7.9 .
 . .
 -
Tejidos 
 2.0 .-.. 
 ..
 
Empleado 
 - - 4.7  - .
 
Jornalero 
 -
 - - 5.0 - 15.0  -
Chofer 
 - - 2.4  - . 
Ladrille
ro - - 2.4 5.0 _ _ 

FUENTE: 
 Encuesta Enero y Setiembre, 1983.
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LA DIETA CAMPESINA
 

Estudiar en detalle la dieta campesina permite medir el gra
 

do de participaci6n de los productos caprinos en la alimen

taci6n diaria de los pobladores. Esto se realiz6 mediante

observaciones que se llevaron a cabo durante los dos perio

dos del trabajo de campo, con correcciones posteriores en 

el mismc terreno. Las encuestas realizadas permitieron co

nocer ciertas prefercncias y h~bitos alimenticios en cada 

uno de los lugares seleccionados. Igualmente esas encues 

tas nos permitieron precisar la procedencia de los alimen 

tos y sus variaciones mensuales de consumo. 

Es conocido que el consumo promedio diario per capita en el
 

Perd es bajo. OsJila alrededor de 2,000 calorfas (Collazos
 

Ch., C., 1960:11) y segdn la F.A.O. 2,250 calorfas (citado

por Livet R., 1969:306). Estos valores son inferiores en 

el medlo rural que en el medio urbano. Respecto al aporte

cal6rico promedio diario per capita, la F.A.0. ha estableci
 

do la Unidad Nutricional Standard (SNU*) que consiste en 

2,350 calorfas por persona al dfa o sea 857,750 calorfas al
 

afio. Segdn la F.A.0. debajo de este promedio, la capacidad
 

de trabajo decrece rapidamente (Dando W., 1980:58). Sin em
 

bargo, el hecho que existen casos de poblaciones vigorosas,
 

las cuales no ingieren una raci6n conforme a los estcndares
 

*Standard Nutritional Unit.
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comunmente recibidos, nos obliga a una gran prudencia al in
 

terpretar la informaci6n recibida.
 

Para el caso especifico del Departamento de Piura, los estu
 

dios sobre el consumo de alimentos son escasos. Adem~s, en
 

la mayoria de ellos, 
se refieren a promedios departamenta 

les, cuyo significado es 
limitado en una regi6n geogr~fica

y socio-econ6micamente tan heterogenea como es el caso de 
-


Piura. De ahl, la dificultad de utilizar los promedios en

los estudios de necesidades alimenticias y potencialidades

en los paises en via de desarrollo (Klatzmann J.; 1980-53-56).
 

Teniendo eso en cuenta, y seg6n el Cuadro 31 
se nota que el
 

consumo de alimentos en Piura era ya en 1943 superior al 

promedio nacional. Ahl destaca el consumo de la leche, el

cual era superior en un 40% al promedio nacional. Eso se 

explica en gran parte por el consumo genpralizado de la le

che de cabra en este departamento nortefio. Cabe destacar 
-


que bace cuatro a cinco afios, se encontraba fhcilmente le 
-


che de cabra en los mercados de Piura, Castilla, Chulucanas
 

y Sullana. Hoy en dia es dificil conseguir esta leche.
 



CUADRO 31. CONSUMO DE ALITMENTOS, 1943 (Kg per capita)
 

Productos Promedio Nacional*
1 


Azdcar 19 


Arroz 14 


Cebada 8 


Mafz 40 


Quinua 6 

Harina 24 


Menestras 15 


Legumbres 24 


Papas 67 


Yuca, Camote 29 


Frutas 39 


Cafe, Cacao 2 


Coca 1 


Diversos 7 


Sub-Tott 	 295 


Leche 27 


Mantequilla, queso 2 


Manteca, aceite 4 


Huevos 3 


Came 19 


Pescado 5 


Sub-Total 	 60 


TOTAL 	 355 


*Fuente: 	Citado por Hopkins, R., 

1945.
 

Piura* 	 Variaci6n (%)
2 (2 - 1) : 1
 

25 + 31.57 

22 + 57.14 

2 - 75.00 

43 + 7.50 

.... 

17 - 29.16 

30 +100.00 

23 - 4.16 

22 - 67.16 

66.. +127.58 

65 + 66.66 

2 0.00
 

-


7 	 0.00
 

324
 

38 + 40.74 

1 - 50.00 

5 	 25.00
 

3 	 0.00
 

19 0.00
 

11 +120.00
 

77
 

401
 

1981: 152: Rose Ugarte,
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A continuaci6n, exponemos los resultados ;e los estudios 

efectuados en el Despobladc, Chulucanas, Yapatera y Plata

nal Alto. La alimentaci6n y el estado de nutrici6n de la

poblaci6n rural de estos lugares reflejan algunas similari
 

dades y ciertas diferencias que dependen tanto de la situa
 

ci6n geogr~fica y del medio ambiente como de las activida

des predominantes.
 

Primeramente, veremos cuales son las caracterfiticas comu

nes. Luego, analizaremos las preferencias y hibitos ali -

menticios. Finalmente haremos un estudio compirativo a 

partir del aporte de los productos c,-.rrinos (enero, setiem
 

bre) a la dieta campesina en los diferentes puntos.
 

El Cuadro 32 nos proporciona una informaci6n importante 

relativa a la diversificaci6n de los productos alimentarios 

y a su cantidad en gramos, para cada uno de los lugares de 

observaci6n, en enero y setiembre de 1983. En enero, la 

familia-tipo de Chulucanas consumi6 50% m~s de productos 

diferentes que la familia tipo de Platanal Alto. Cabe des 

tacar que la diversificaci6n alimentaria aumenta con el 

grado de urbanizaci6n del gred y su accesibilidad. Cuando 

m~s alejada se encuentra un grea, su diversificaci6n ali 

mentaria es menor. Esto ocurre a menudo en todo nuestro 

pars tal como lo prueban los resultados obtenidos en Puno

por algunos investigadores (Pic6n-Regtegui, E., 1977:221). 



C,.D0 32. ALI WIS CONSUKIDOS D LOS CU0ATRO UCAR DE OBSVACION M EIJEO Y SLTMiBRE DE 1983 (g/dla/chpita) 

Sectores espobL lucaas Yapatera Platanal Alto 

lint= Diem Setienre Diem Setiemir Enem Setiemire Di Setienire 

Azroz 1-37.63 158.04 122.14 116.60 143.87 273.90 114.73 145.74 
Yuca - - 42.72 17.50 - 57.3C 506.51 230.23 
Papa 48.85 4.16 - 3.84 42.40 47.03 - --

Fideos 29.48 28.28 18.79 20.66 15.87 25.10 59.96 91.97 

Sare-xaja 14.03 106.23 16.00 38.12 12.13 24.65 29.75 23.92 
Frijoles verdes -- - 2.73 47.81 - 85.46 - 4-11 
Prijoles blans - - 18.74 13.11 -- -

F-ijoles bayo .- - 7.93 .... 

Prijoles panam ..... 7.92 ..... 

Haha ...... 3.96 -- -

Garbanzos .... 1.62 .... 

MA.z pela. - - - - 35.05 -

Maiz cancha 31.88 - 12.31 4.34 .--. 

K3Sz s ioia - - 5.95 -- -

maiz - - 14.11 - -

Cmmte 33.58 -- 16.42 - 25.60 - - -
Harimn - - - 1.44 - 37.96 83.33 96.53 
Pan 0.89 - 12.37 37.48 64.47 97.78 - -
Cebolla 3.86 12.50 18.60 23.60 42.93 11.31 -

Tbflfte - 15.00 19.57 23.40 18.51 11.28 -

Zanahxria 2.97 - 0.59 - 6.'44 3.29 - --

Botenrua 1.49 .-. 4.20 - -

cctfFJMJ 
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Despoblado Chulucanas Yapatera Platanal Alto 

Enero Setiembre Diem Seti nbre Der Setiemire Ermem Setiembre 

Ajo .... 1.00 -- 00.1e -- -

Apio ...--. 0.62 - -

... - .- 5.95 
soya - 9.52 .....

Pal]lar 

Alverja rr 
7.65 

- -... 

.---... 

6.49 .... 

Aji -- - 1.00 0.03 -- -- -

Huevos 

Pescado freso 

Pescado salado 

9.18 

39.37 

-

5.79 

-

6.25 

11.00 

20.58 

5.95 

4.98 

51.77 

10.48 

18.54 

23.07 

--

24.31 

-

-

3.57 

33.80 

-

-

--

Atin elatao 

Smrdina e'latada 
Camrne de res 

Came de ovino 

Carrie de calr 

fresca 

Camrne de cabke seca 

Menudencia 

8.92 

-

22.69 

-

-

--

-

-

11.97 

14.85 

-

-

-. 

-

5.95 

5.% 

32.01 

16.13 

2.97 

-

13.40 

12.8 

-

-

6.41 

3.96 

--

38.22 

31.48 

7.93 

-

-

3.84 

-

61.77 

6.40 

2.95 

-

-

7.58 

--

-

-

-

-

9.16 

-

-

-

Galina 11.22 0.08 20.59 - 7.93 3.20 - 72.85 

Palca 

ndongo 

4.46 
8.67 

.. 

11.33 
-

33.85 
--

- 17.85 

.. 
82.40 -

5.95 
5.95 

21.42 

-

Pata de res ...... 9.51 --

Pavo ........ 16.85 -

Lahe de cabtr 80.03 62.50 47.60 - - - 41.66 8.33 

Lethe de vama - - 178.52 23.07 261.52 - - 5.83 

tr7I'T1Z I 
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CONT. CUADRO 32 

tores Despoblado Chulucans Yapatera Platanal Alto 
Ainentos e EnerSetiembre Setiembre Dxo Setiembre Ene Setie hre 

Queso de cab 5.94 - - - 2510 36.42 
Queso de vaca - -- 2.97 - 4.46 - --

Aceite 32.50 47.5532.50 35.60 28.45 42.45 -- _
 
Manteca 0.29 
 - -- 0.23 - 25.00 25.00 
Azzcr 60.75 52.32 42.60 50.0156.48 114.61 75.00 74.99
 
Caf 14.40 250.00 6.52 17.98 
 22.90 12.58 291.66 408.33
 
Te  - - -- 29.16
 
Ccme 3.57 - -  104 .16 -
Qhicha 500.00 523.8 750.00 1000.00 -- 29.16 
Palta  - -- - 4.46 - 2.97 -

I ... 0.40 -- 5.25 0.18 - -
Sandia  -- 17.90 
Pltano 93.28 6.25 2.67 7.41 58.52 62.49 
Pifia  - - 6.99 9.52 - -

Tumbo 
 - - - 29.16
 

_ ....- - 18.55  -
Quaker 2.55 ..-- - 2.97 5.40 
C-xim de seca -es 22.58 --  -

M.za.rra 1.06 - -
-inua. -- - 0.83 

Ca-ea ........  - 1.71 
N~eo de alimentos 27  19 36 28 34 27 24 
 18
 
consumidos 

Tasa de diversifica
 
cion ai.-entaria -29% -22% 
 -20% -25% 
set/ene 

Fuente: Encuesta enero y setiembre de 1983. 
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Tambidh este cuadro hace resaltar un desequilibrio crecien

te 	de la dieta entre enero y setiembre. La tasa de diversi
 

ficaci6n alimentaria es decreciente, alcanzando -29% en el-


Despoblado, -22% en Chulucanas, -20% en Yapatera, y -25% en
 

Platanal Alto.
 

Para facilitar el anglisis de las fichas de dieta campesina
 

hemos utilizado la clasificaci6n de Collazos, Ch.C. (op.cit.:
 

51) que distingue cuatro grupos de alimentos:
 

1. 	Los "alimentos constructores" aportadores de protefnas,
 

tales como came, pescado, leche y huevos.
 

2. 	Los "alimentos energ~ticos" ricos en carbohidratos (ce

reales, tub6rculos, rarces).
 

3. 	Los "alimentos reguladores" verduras y frutas, y
 

4. 	"Otros alimentos" que incluyen grasac, azucares, condi

mentos: sal, ajf, cafg y t4.
 

El estudio de las fichas de dieta campesina subraya la im 

portancia del consumo de los alimentos ricos en carbohidra

tos o "alimentos energ~ticos", cereales y derivados, raices
 

y tub6rculos. Esto teniendo en cuenta que nuestros cuatro

puntos de observaci6n pertenecen a micro-pisos ecol6gicos 

diferentes. Por lo tanto, Platanal Alto, perleneciendo a 

la zona agrfcola de la yuca y del pl~tano (C6rdova A.H., 
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1982: 89) tiene una dieta basada especffioamente en esos 

productos y no en el arroz como en los pisos inferiores. -


Las verduras son consumidas con frecuencia pero en cantida
 

des tan mfnimas que en realidad sirven s61o como condimen

tos, especialmente en Platanal Alto, donde no aparecen pero
 

que se consumen. Estas verduras son: cebollas, tomate, za
 

nahoria, beterraga, ajo, apio y culantro.
 

Nutricionalmente, las verduras estgn consideradas al igual 

que las frutas como "alimentos reguladores". Es extremada 

mente diffcil medir el consumo de frutas de una famila cam 

pesina, por el hecho que las fritas no son un elemento. 

tradicional de la comida en el campo. Mgs bi~n, se comen

a menudo, en cualquier momento del dfa.
 

El consumo de "alimentos constructores" e3 limitado. Asf, 

el consumo de la leche disminuye hasta desaparecer en Yapa 

tera, entre enero y setiembre. El consumo de huevos y car 

ne es bajfsimo. Parece que a pesar dc disponer de anima 

lee, que podrfan utilizarse para la alimentaci6n familiar, 

el campesino de esos lugares prefiere venderlos, ya que 

constituyen una fuente de ingresos econ6micos. No obstan

te este aflo 1983 ha sido particularmente difrcil. Resalta 

igualmente el consumo alto de aziicar y de aceite, excep 

ci6n hecha de Platanal Alto donde este iltimo es reemplaza 

do en cantidades menores por la manteca. 
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Preferencias y Hgbitos Al*menticios
 

Se ha indicado anteriormente que en el Despoblado (Santa -


Elisia, El Recreo, Palomino, San Josg), el campesino es m~s
 

ganadero que agricultor. Su ritmo de vida estg estrechamen 

te ligado a las variaciones climdticas. Conoce siempre con 

diciones econ6micas diffciles, en parte debido a su aisla 

miento, que le impide conseguir otras entradas complementa

rias. Para 41, toda tarea es dura hasta conseguir el agua, 

cuyo prccio alcanza S/. 1,500 el cilindro en El Cincuenta.-

Tambi6n, los campesinos%an al rfo en busca del agua para 

usos dom4sticos. Para viio, los del Km 41 y Santa Elisia 

pierden de 4 a 6 horas de ida y vuelta mientras que los de 

Palomino pierden todo un dfa. Generalmente reservan elagua 

de los dos pozos (Purayacu 1, Purayacu 2) a los animales. 

La alimentaci6n diaria es sencilla y sin gran variedad. -

Tres comidas al dfa es la forma usual de distribuir sus all 

mentos. En el desayuno, predomina el caf6 con leche de ca

bra o la cocoa acompafiada de un arroz graneado con carne o

pescado y pl~tano. En el almuerzo, se come generalmente un 

aguadito de arroz o fideos y papas con came y una tasa de

caf6. En las tires comidas, se airve un solo plato de can 

cha para todos los presentes. 

El consumo cal6rico es bajo, not~ndose una disminuci6n en 

tre enero y setiembre. El promedio de ingesti6n de los di

versos nutrientes se halla en el Cuadro 33. 



CLADIM 33. DIET-TIPO DEL CAMPESINO DEL DESPOBLAD (cal/dSa/capita) enem y setiembre 1983.
 

Cala ENERO SETI EMBRE 

Protei i s c=_za, '-hizaMtos Total Protenas Grasas Carbohidratos Total 

Armz 51.38 12.45 622.13 685.96 41.09 9.90 497.50 548.49 
Papa 4.10 1.31 43.76 49.17 0.34 0.11 3.72 4.17 

Fideos 10.25 0.79 92.33 103.37 9.84 0.72 88.56 99.12 
Sarw'aja 12.45 0.63 32.26 45.34 94.33 4.78 244.32 343.43 
Pescado 74.48 32.95 -- 107.43 11.82 5.23 - 17.05 
Huevos 4.81 9.58 0.36 14.75 3.03 6.04 0.23 9.30 

2.67 6.06 - 68.73 6.79 15.39 - 22.18 

Polio 9.24 3.63 -- 12.bO 0.06 0.02 -- 0.08 
Caprino 22.20 25.11 -- 43.31 11.10 12.56 -- 23.66 

Ovino - . 8.71 20.89 - 29.60 
Paloma 6.45 17.24 -- 23.69 - - -

.,eite -- 292.50 - 292.50 - 292.50 - 292.50 
Leche de cabr-a 10.24 27.37 16.00 53.61 8.00 21.37 12.50 41.87 
Cafe 0.17 0.12 0.46 0.75 3.00 2.25 8.00 13.25 

Cebolla 0.13 0.03 1.14 1.30 0.45 0.11 3.70 4.26 

Soya .--- 9.71 12.06 - 21.77 
AzGcar - - 238.89 238.89 - - 205.72 205.72 
Plhtano 4.47 0.83 131.71 137.01 0.30 0.05 8.82 9.18 

Chicha 10.00 18.00 134.00 162.00 15.00 27.00 201.00 243.00 

Camote 1.61 0.60 36.40 38.61 - --

Came de res 7.59 1.28 - 8.87 ... 

Pallar 6.08 0.75 18.91 25.74 ..... 

OWNIA.. 
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cor. OJADMO 33.
 

rias 


MAlim s- Proteinas 


Carcha 8.54 


F="n 0.32 


Cooa 2.71 


Quaker 1.08 


Manteca -


Zanahria 0.07 


Beer~aga 0.10 


Toal 251.14 


11.37 


Fuente: Encuesta de eo 


ENERO 


Gresas Carbohidrmtos 

7.74 101.76 

0.02 2.42 

5.49 6.82 

2.34 6.98 

2.59 -

0.10 1.12 

0.01 0.56 

469.53 1488.01 


21.25 67.37 


y de setinemre, 1983.
 

Total 


118.04 


2.76 


15.02 


10.40 


2.59 


1.30 


0.67 


2208.61 


100.00 


ProteSnw 


.
 

......
 

-

-

-

-

223.57 


11.59 


SETIEMBRE
 

sas r%.rhi.+tos Total
 

-

-


-


-

-

430.98 


22.32 


- -

1274.07 1928.63 

66.07 100.0 
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Sin embargo, a pesar del doscenso del conqumo cal6rico, se

nota un leve mejoramiento en la distribuci6n de las protef

nas, grasas y carbohidratos. Los alimentos ricos en hidra

tos de carbono forman la proporci6n mayor de la dieta tanto
 

en enero como en setiembre. Cabe mencionar el importante 

consumo de sarandajas en setiembre, debido a que en el Des

poblado las lluvias hicieron producir los temporales. La 

sarandaja no s6lo es una buena fuente protefnica y cal6rica
 

sino que proporciona tambi4n un aporte apreciable de minera
 

les y vitaminas. El consumo de azdcar es elevado y es em 

pleado generalmente en bebidas: limonadas o cafg y chicha.
 

Chulucanas es no s6lo capital de Provincia sino tambi6n un

centro de agricultura tipo jardfn. Por ello, podrfamos es

perar un mejoramiento no.,rio de la dieta campesina en medk
 

urbano y periurbano. Sin embargo, cabe subrayar que no exis
 

ten cambios de h~bitos alimentarios en comparaci6n con el -


Despoblado.
 

El jefe de familia y los miembros de la familia que salfan

temprano al trabajo tomar el desayuno y se llevan un fiam

bre. Al regresar, toman sopa y a las 6 pm comen la merien

da. Las operadoras de campo tuvieron dificultades para
 

identificar el ritmo alimentario (1). La familia 0. distri
 

buye generalmente sus alimentos en dos o tres comidas al 

dfa, de acuerdo a las actividades de sus miembros. Eso en

(1) No han sefialado el consumo de sopa. En una entrevista 
ulterior, la Sra. 0. nos sefial6 que ellos diariamente 
tomaban sopa cuando el jefe de familia regresaba del 
campo, a las 3:30 o 4:00 p.m. La sopa es generalmente
en base de fideos, papa o arroz con menudencias o huesos.
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cuanto a las comidas formales ingeridas "sbntado a la me-


Sa"; pero tanto los pastores como el jefe de familia lle

van consigo su fiambre y chicha al ir a sus diferente ta

reas.
 

Es ael que despu~s de verificaciones finales, y para tener
 

una idea de sus hfbitos alimentarios, presentamos el si 
-


guiente esquema:
 

- 6:00 am : Desayuno leve (cafe y pan)
 
- 6:30 am : Partida del jefe de familia con

su fiambre y chicha
 
- 8:30 6 9:00 am : Desayuno: cafe, leclie y piqueo
 
- 9:30 am 
 : Partida de los pastores con su 

fiambre y chicha
 
- 3:00 pm : Regreso del jefe de familia
 
- 3:30 pm : Almuerzo leve (sopa)
 
- 5:00 pm : Regreso de los pastores
 
- 5:30 pm : Merienda: aguadito y frijoles
 

La familia 0. es una familia esencialmente ganadera y la

abundancia o escasez de alimentos se relaciona con el es

tado de su ganado. A pesar de haber perdido todo su gana
 

do caprino por robo en agosto, no sufri6 variaciones en 

cuanto al aporte cal6rico que se mantiene ligeramente su

perior a 2,000 calorlas/dia/persona o sea 2,058.89 en ene
 

ro y 2,071.64 en setiembre (1).
 

El Cuadro 34 nos permite apreciar la gran variedad de los 

productos. Sin embargo, a pesar que el total de calorias 

(1) Evaluaciones donde no se incluyeron ni el fiambre, ni
 
la sopa. En realiddd, el aporte cal6rico debe llegar

a 2,500 cal/dia/persona, siendo inferior para los ni
hios y superior para el jefe de familia, gran consumi
dor de chicha.
 

http:2,071.64
http:2,058.89


CUADRO 34. DILTA-TIO DEL CAMINO DE CUUANAS (cal/dia/capita) enero y setiembre de 1983. 

ls EN ERO S ETI EM B RE 

Alimento Proteu ms Grvsas Carthidnatos Total P,-vtglmq Cmrbirh-tr,,s Total 

Arrz 31.70 7.69 384.49 423.88 30.31 7.34 367.05 404.70 

Yuca 1.36 0.72 67.15 69.2S 0.56 0.31 27.51 28.38 

Papa - -- -- -- 0.32 0.10 3.44 3.86 

Fideos 6.53 0.50 58.85 65.88 7.18 0.55 64.70 72.43 

Sarendaja 14.20 0.72 36.80 51.72 33.85 1.71 87.67 123.23 

Prijoles verdes 1.96 0.27 7.12 9.35 35.18 6.02 126.40 167.60 

Frijoles blancos 15.76 2.52 44.04 62.32 11.06 1.76 30.88 43.70 
Mciz Cancha 3.28 2.97 39.24 45.41 1.16 1.05 13.85 16.06 

Miilz S&ola 1.96 0.63 17.76 20.35 -- -- -

Camote 0.78 0.29 17.86 18.98 - -

Harina -- -- -- -- 0.59 0.32 4.37 5.28 
Pan 4.56 0.33 33.80 38.69 13.79 1.01 102.24 117.04 
Cebolla 0.66 0.09 5.48 6.23 0.84 0.21 6.98 8.03 

Tmate 0.62 0.35 3.13 4.10 0.74 0.42 3.74 4.90 

Zan!d= !a 0.01 0.01 0.20 0.22 - - --

Ajo 0.20 0.07 1.20 1.47 - - --

Alverja egra - - -- 5.63 1.86 15.86 23.35 

Aji 0.02 0.03 0.24 0.29 0.001 0.001 0.01 0.01 

Huevos 5.76 11.48 0.44 17.68 2.60 5.19 0.31 8.10 

Pescadb freso 16.62 1.29 - 17.91 37.68 19.56 - 57.24 

Pescado salad, 4.56 1.98 - 6.54 19.82 8.77 28.59 

Came de res 5.06 0.85 -- 5.91 11.41 1.92 13.33 



-- 
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(CarL,. OJADRO 34 

Ca'laas 
 ENER0S E TI E M B R E
 

Ali--.ntos Proteia Gasas 

Came de ovino 4.83 2.30 

Carne de calrm fresca 23.94 27.00 

Cmne de cabr sea 31.03 13.64 
Menudencia 1.86 0.16 

GaLLiiia 16.90 6.67 

20.31 46.00 
Leche de calrm 6.08 16.20 

Leche de vaca 24.24 62.54 

.;Cso de cabra 3.80 5.50 

Queso de vao 1.87 4.67 

Aceite - 428.00 
Az-car - --

Caf 0.04 0.05 
QCicha 10.40 18.85 

Lin 0.008 -

Swxdia 0.42 -

PlAtazx' -

Pifia 

Came de res seca -

Total 261.55 564.48 

% 12.70 32.27 

Cabhdratcos 

-

-

-


-

-

9.52 


34.96 


0.87 


0.26 


222.00 


0.20 

140.37 

0.16 

.36 

-

1070.83 


52.01 


Total 

7.13 


51.02 


4.U7 

2.02 


23.63 


66.31 


31.80 


121.84 


1O.J7 

6.80 


428.00 

222.00 


0.29 

169.62 

0.168 

4.78 

-

2058.89 


100.00 


Proteinas 

9.31 


-.. 

4.99 


-

...
 

-

3.12 


-

-

-

-

0.21 

20.00 

-

-

0.35 

0.08 

43.44 

294.30 


14.20 


Gras 

22.32 


.
 

3.80 


-


-


8.09 


-.
 

-

320.40 

-

0.16 

36.00 

-

-

0.06 

0.12 

19.10 

468.23 


22.60 


Carbohidmtlzs Total 

- 31.63 

8.79 

4.52 15.73
 

-

- 320.40 

167.50 167.50
 

0.57 0.94 

268.00 324.00 

10.46 10.87 

2.82 3.02 

- 62.54 

1309.11 2071.64
 

63.19 100.00
 

Fuente: DEnuesta enero y setiembre de 1983.
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inger'do es similar en en ro y en setiembre, se nota una 

disminuci6n de consumo de productos lfcteos y de came en

setiembre, a excepci6n del pescado. Este Gltimo, abundan

te en el rio, sustituy6 en setiembre a los demos productos
 

escasos o muy caros en el mercado. Al igual que en el Des
 

poblado, las menestras fueron consumidas en abundancia en

el Oltimo periodo de observaci6n, acompafiando el aguadito

de la merienda. Como elemento complementario entraba, en

setiembre, el platano sancochado y las verduras como condi
 

mentos. Cabe subrayar la preparaci6n de natilla en enero,
 

la cual por escasez de leche, en especial de leche de ca 

bra, no se 6-6 en setiembre. Entre las frutas destacan 
-


las sandlas y pifias, Sin embargo, debe anotarse que en 
-


los meses de estudio, hubo una gran escasez de frutas, en

especial de mangos en enero de 1983, los que en aflos "nor

males' son abundantes.
 

La poblaci6n rural cercana de Yapatera vive en estrecha re 

laci6n con el ritmo de producci6n del campo. Los campesi

nos son agricultores antes de todo, afn cuando tienen un 

nfimero apreciable de cabezas de ganado. Unas buenas cose

chas significan aqui una buena alimentaci6n. El Cuadro 35 

refleja la dieta-tipo en enero y setiembre. Sin embargo,

en enero, la familia elegida era mfs ganadera (ganado vacu 

no y caprino) que la familia elegida en setiembre: de ahi, 

el cambio inesperado en el aporte cal6rico diario per chpi



CIADRO 35. DILTA TIPO DEL CAMMPEINO DE YAPATEA (cal/dia/c~pita) E EDO Y SETI94BRE DE 1983. 

JC as EN OS ETI EMBRE 

Airm~etos " Proteia OrwLas Ca-bhic.dmtos Total Pmote k~ arasas Czxbhidrts Total 

Arroz 37.40 9.06 532.88 579.34 71.21 17.25 862.23 950.69 

%"l-a-- - -- 1.83 1.03 90.07 92.93 
Papa 3.56 1.14 37.99 42.69 3.95 1.26 42.13 47.34 
Fideos 5.52 0.42 49.70 55.64 8.73 0.67 78.61 88.01 
Saraniaja 10.77 0.54 27.89 39.20 21.88 1.10 56.68 79.66 
Frijoles vedes -- -- -- 62.88 10.71 225.92 299.51 
Prijoles bayo 6.02 0.64 20.07 26.73 - - -

r-ijoles panama 6.93 1.14 19.13 27 02 - -

Haba 3.86 0.67 9.15 13.68 -

Garbanzos 1.23 0.74 3.97 5.94 - - - > 
Maiz pelado -- - - 7.56 2.25 102.28 112.09 
Malz 1.91 1.39 16.64 19.9 - -. 

Camnte 1.22 0.46 27.75 29.43 - -

Harina - - - 15.92 8.46 115.24 139.62 
Pan 23.72 1.74 175.87 201.33 35.96 2.61 266.72 305.29 
Cebolla 1.51 0.37 12.47 11'.35 0.40 0.09 3.32 3.81 
Tcmate 0.59 0.33 2.96 3.88 0.36 0.18 1.80 2.34 
Zanahoria 0.15 0.23 2.44 2.82 0.04 0.09 1.24 1.37 
Betezrrga 0.28 0.03 1.59 1.90 - -- --

Ajo - - - 0.04 0.009 0.20 0.25 
Apio - -- - 0.01 0.009 0.12 0.14 
Huevos 9.71 19.35 0.74 29.80 12.72 25.29 0.96 38.97 



OT. CUA!RO 35. 

:crias EN ERO S ETI EM B RE 

Alinents Potnas GrFsas Camrbhidatos Total Proteina Grvsas Carbohidkatos ta 

Pescado freso 18.36 1.86 -- 20.22 - --. 

AtGn (lata) 4.56 1.35 - 5.91 4.44 1.38 -- 5.82 

Came de res 35.56 5.50 - 36.06 52.60 8.82 - 61.42 

Cam de ovino 22.90 54.96 -- 77.86 4.65 11.17 - 15.82 

Carne de caprinm 5.93 6.70 -- 12.63 2.20 2.49 - 4.69 

Gallina 6.53 2.56 - 9.09 2.60 0.99 - 3.59 

Chancho 10.68 24.21 - 34.89 51.00 111.96 - 162.96 

Leche de vaca 35.56 91.79 51.25 178.60 -

t, e de vaca 2.80 7.02 0.39 10.21 - -

.ceite - 265.05 - 265.05 - 382.17 - 382.17 

Manteca 0.01 1.75 -- 1.76 - -

Azcar - - 450.64 150.64 - - 196.60 196.60 

Cafg 0.27 0.20 0.73 1.20 0.12 0.10 0.40 0.62 

Palta 0.30 5.51 1.15 6.46 - -

Limn 0.10 -- 2.31 2.41 0.003 -- 0.07 0.07 

F3Atano 2.80 0.99 71.36 75.15 2.96 0.54 88.20 9.17 

Pifia 0.11 0.17 3.84 4.12 -- -

Maz..rm -- - - - 0.80 1.63 2.02 4.45 

Total 257.85 498.37 1522.91 2278.95 364.86 S92.2 5 2134.6 _ 3009.40 

% 11.31 21.86 66.82 100.00 12.12 19.68 70.93 100.00 

Fuente: Emmesta Ehero y Setiembzre de 1983. 
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ta que pasa de 2,278.95 cnlorias a 3,009.40 calorias. Tam
 

bi6n cabe subrayer que en enero los campos sufrfan loe 

efectos de la sequla de los aflos anteriores; luego, los 

campesinos lucharon con las inundaciones y plagaa, y final
 

mente desde agosto, se notaba una buena producci6n en espe
 

c:ial de los cultivos de ciclo vegetativo correcto. Tanto-


Yapatera como Cruz Pampa tienen agua potable, a pesar que

en setiembre el servicio no funcionaba por haber sido des

trozado por las fuertes lluvias de los primeros meses del

aflo.
 

Como lo saalan Gonzales I.L. y Flores C.J. (1983: cap. 
-


III), el consumo diario en enero se distribuy6 en dos comi
 

das principales: -en las mafianas, entre las 7 y 9 am se 
 -


sirve el desayuno con una taza de leche o cafe', con peque

fios panes elaborados en e. mismo caserfo. Lo acompaia un

encebollado de came de res o carnero con chifles y maiz 
-


tostado. A veces lo reemplaza una fritura de pescado. El
 

consumo de cabrito es raro. Mfs bien, en algunas ocasiones
 

preparan la tortilla de huevos con mucha cebolla acompahan
 

do la sarandaja con came de res o carnero; ese es el pla

to mfs comGn ilamado "sarandaja en granito". 

-
hacia el medio dia se prepara el almuerzo, que en gran 

porcentaje no trae sopa. Unas veces se prepara el pescadn
 

frito; otras veces un guiso de carnero o de res. La galli
 

http:3,009.40
http:2,278.95
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na interviene en menor cantidad; igualmente los enlatados 

de pescado. Se sirven los guisos con una buena cantidad 

de arroz y a veces se hacen ensaladas. Acompafia al segundo
 

un vaso de limonada o de tamarindo. No se nota un gran con
 

sumo de sopas. Las frutas se consumen en la misma chacra.
 

- hacia las 6 6 7 de la noche, se cena con una taza de caf6 

o t6 y algunos panes: esta dltima comida se parece mis a 

un lonche". 

En el mes de setiembre, la familia distribuy6 sus alimentos
 

en tres comidas diarias: desayuno, almuerzo y comida. Es

ta fitima consta de un plato de arroz con menestras y guiso.
 

Se sirve con infusiones de hoja de naranjas o yerba luisa o
 

-
cafe. Se consume mas came que en enero y menos pescado 


fresco. Sin embargo, la dieta se inclina ampliamente hacia
 

los carbohidratos: ellos proporcionaron el 66.82% del apor
 

te cal6rico en enero y el 70.93% de este entsetiembre. En

este 6ltimo periodo de observaci6n, el mayor aporte protei

nico proviene de los frijoles. Ni la familia G.en enero, 

ni la familia T. en setiembre consumieron leche o queso de

cabra, mis bien camne de caprino en escasas cantidades. La
 

6nica came cuyo consumo es mfs bajo que la de cabra era la
 

de gallina.
 

Finalmente, el Gltimo lugar de observaci6n, Platanal Alto,

presenta una variedad de alimentos inferior a la de Yapate
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ra y Chulucanas. La familis elegida (Familia D) tenia 14

cabras y era tanto agricultora como ganadera.
 

En el Cuadro 36 vemos que las cantidades de calorias por 

dia y per capita han decrecido considerablemente entre ene 

ro y setiembre. Pasan de 3,094.60 a 2,446.48. La p6rdida 

de varias parcelas ha afectado la producci6n agricola de 

la zona, de ahi un decrecimiento en el consumo de la yuca, 

base de la alimentaci6n del lugar. Las menestras no juegan 

aqui el mismo papel que en los otros tres lugares. El con 

sumo de leche de cabra ha bajado mucho, siendo sustituida

por la leche enlatada, recibida como donaci6n. En cambio, 

ha aumentado el consumo de queso de cabra, buen aporte en

proteinas y lipidos. Entre las carnes, no predomina ningu 

na, procurando el total de las carnes consumidas 55.32 y 

124.72 ca.,orias en enero v setiembre respectivamente. El 

consumo de came asciende en periodos de rendimiento agri

cola bajo. Las verduras frescas no fueron sefialadas por 

los operadores de campo,excepci6n hecha de la lechuga en 

enero, la cual a pesar de existir una sobre producci6n en

este mes, fue poco consumida. Las frutas no juegan un rol 

de importancia. 

De ahi, un desbalance grave de la dieta campesina en Plata
 

nal Alto, muy dependiente de la producci6n agricola de car
 

bohidratos, del estado de su ganado y de su producci6n le

http:2,446.48
http:3,094.60


OJADRO 36. DIETA TIPO DEL CAMPEIINO DE PLATANAL ALTO (calIdia/c~pita) MM Y SETIMBRE DE 1983. 

L Calcnas EN E R 0 SET I EM BR E 

AlimentDs Prmteias Gmsas Carbohidretos Total Frotpenas Grusas Cartohiiatos Total 

Arroz 29.82 7.22 361.17 398.21 37.88 9.18 458.76 505.82 
Y1 16.20 9.11 796.23 8-1.54 7.36 4.14 361.92 373.42 
Fideos 20.86 1.61 188.75 211.22 32.00 2.43 289.52 323.95 
Sarandaja 26.41 1.33 68.42 96.16 21.24 0.99 55.00 77.23 
Frijoles verdes - - - -- 3.00 0.45 10.84 14.29 
Harina de malz 28.99 48.74 237.32 315.05 33.59 56.43 274.88 364.90 
Lechuga 0.35 0.10 0.92 1.37 - - - -

P'evos 1.72 3.30 0.24 5.26 ..... 
Pescado fresco 31.63 11.55 - 43.18 ...... " 
AtGn (lata) 8.79 2.72 - 11.51 ..... 
Sardina (lata) ..... 10.60 3.24 - 13.84 N 
GalLina .... 59.52 23.31 - 82.83 
Ch.... - - - 12.84 29.07 441.91 
Paloma 4.42 11.83 - 16.25 - - -

Mxdcg 4.02 1.92 - 5.94 - -

Pta der 9.01 4.79 - 13.80 - -

Pavo 13.88 5.45 - 19.33 - - - -

L--che de Cakre 5.33 14.24 8.33 27.90 1.04 2.79 1.64 5.47 
Le.b2e de vaa - - - 1.76 4.77 12.56 19.09 
Qtxeso de calro 16.06 23.26 3.71 43.03 23.28 33.75 5.36 62.39 
Manteca - 223.65 - 223.65 - 223.65 - 223.65 
Az-car - 294.88 294.88 - - 294.88 294.88 

CofrDAA. 



-- 

OOt. CUADRO 36. 

Calor as 


Alimrentos 

Care 

1re 


Cocoa 


QCicha 


Palta 


Timnbx 


Quaker 


*ua 

TOtal 


% 


Fuente: IDxuesta de 

Proteinas 

3.49 

0.11 

15.83 


0.46 


0.20 


1.39 


1.25 


240.22 


7.76 


ENERS 


(kmsas 

2.62 

-

157.48 


0.78 


3.34 

2.09 


2.72 


539.85 


17.44 


Cartxohidretos 

9.33 

0.47 


312.89 

6.76 


0.77 


16.21 


8.13 


-

2314.52 


74.79 


Tatal 

15.44 


C.58 

486.20 


8.00 


4.31 


19.69 


12.10 


-

3094.60 


100.00 


ETI EMBRE
 

Protefnw~ (Gasas Carixkhidrvetos Total 

4.89 0.09 13.06 18.04 

- -

.... 

... 

.... 

-- - -

2.28 4.95 14.76 21.99 

0.28 0.18 2.36 2.82 

251.56 399.42 1795.50 2446.48 

10.28 16.32 73.39 100.00
 

enevo y setieabre de 1983. 
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chera. Generalmente, los -bladores del lugar estfn acostum
 

brados a ingerir tres comidas diarias: el desayuno, alrede

dor de las 7 am, el almuerzo entre la 1 y las 2 pm, y la co

mida a las 7 pm. Generalmente, las mujeres preparan tempra

no el almuerzo a fin que los nifios lo lieven a los hombres 
-


que trabajan en el campo.
 

Como puede observarse despugs de haber presentado las prefe

rencias y hfbitos alimenticios comunes en cada uno de los 
 -


cuatro lugares seleccionados, los Cuadros 33, 34, 35 y 36 

presentan variaciones en el total de calorlas ingerido, al 
-


igual que en la distribuci6n proteinica, lipidica y glucidi

ca. 

Existen estudios recientes, sobretodo de antrop6logos (Die 

ner, Moore y Mutaw, 1980) que sugieren que el problema real

en los palses subdesarrollados no es el de la deficiencia pro 

teinica sino de la deficiencia en calorfas, y que por lo tan 

to debe prestarse mfs atenci6n al mejoramiento de consumo de 

Cdlorias en el desarrollo rural. Sin embargo, estudios ante 

riores, y con los cuales estamos de acuerdo indican que lo.

importante es el equilibrio indispensable que debe estable 

cerse entre los diferentes nutrientes. 

AsI, una dieta equilibrada eupone la distribuci5n cal6rica
 

compuesta de la siguiente manera (Livet, R., 1969: 81):
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- pr6tidos: 12 a 15% de l.s calorlas toteles 

con una relaci6n proteinas animales 

proteinas vegetales - 1 

- lipidos: 28 a 35% de las calorias totales 

con una relaci6n 
lipidos animales 
lipidos vegetalee -

3 

- gl~cidos: 50 a 55% de las calorias totales
 

a condici6n que los azGcares no sobrepasen 10%
 

de las calorfas totales, lo mismo que la raci6n
 

de productos alcoh6licos.
 

El Cuadro 37, sintetizando los cuadros anteriores nos permi

te darnos cuenta que ni el Despoblado, ni Yapatera, ni Plata 

nal Alto responden a esas condiciones de equilibrio. En cam

bio Chulucanas logr6 esas condiciones en enero de 1983, a pe
 

sar de un aporte cal6rico bajo (2058.9 cal/dia/persona, y se
 

acerc6 a esas condiciones en setiembre, donde podemos notar

un porcentaje insuficiente de lipidos.
 

Tanto el Despoblado como Yapatera acusan una insuficiencia 

en protefiras y grasas, siendo mrs importante en Yapatera don
 

de la raci6n cal6rica es superior. A111 en el mes de setiem
 

bre, el desequilibrio era provocado por una ingesti6n muy su
 

perior a la de enero, de alimentos ricos en carbohidratos. -


Hay que mencionar que la familia "T" viene de Chililique, ca
 

seric ubicado a 20 minutos agua abajo de Platanal Alto. En
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CUADRO 37. EVOLUCION CALOPICA DE LA DIETA ENTRE ENERO Y SE-


TIEMBRE DE 1983, POR SECTORES
 

Distribuci6n porventual de calorias 
Sectores Total de

Caloriase cuyo origen es: 

Proteinas G"asas Cartohidrmtos 

Despoblado 	 2208.61 11.37 21.25 67.37 enem
 

1931.78 11.59 
 22.32 66.07 setiembme
 

Chuluoanas 2058.89 12.70 32.27 
 52.03 enero
 

2071.64 14.20 22.60 
 63.19 setiemtre
 

Yapater 2278.95 11.31 21.86 
 66.82 ener
 

3009.40 12.12 19.68 
 70.93 setieitre
 

pltml 3094.60 7.76 17.44 74.79 enexx
 
Alto 

2446.48 12.28 16.32 73.39 
 setiem,,e
 

Funte: Ecuesta de enerv y setiewlbme de 1983.
 

este Oltimo caserio el desequilibrio es mayor en enero que en
 

setiembre, mes donde la alimentaci6n fueescasa pero donde los
 

productos animales actuaron comio suplentes.
 

El Cuadro 38 complententa al precedente,nostrando la-distribu
 

ci6n diaria en gramos per cpita de las proteina, grasas y 

carbohidratos.
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CUADRO 38. 	 DISTRIBUCION EN GRAMOS DE LAS PROTEINAS, GRASAS
 
Y CARBOHIDRATOS EN LA DIETA CAMPESINA EN ENEROY
 
SETIEMBRE POR SECTORES.
 

Sectores 
 Frteinas &esas Cabbhdratos Meses 

Despoblad 62.71 52.11 371.95 eneo 
55.95 47.90 319.01 setienbre
 

Chulucanas 65.33 283.16
73.77 	 enero
 

73.41 51.93 327.21 setienbve 

Yapatem 64.63 	 380.62
55.28 	 enero
 

90.79 65.77 533.67 eetiembre
 

Platanal Alto 59.96 59.90 578.58 
 enero
 

62.88 44.77 448.87 setiembre
 

/ 

Fuente: Eriesta de enero y setieftre de 1983. 

En los cuatro lugares de observaci6n resalta el dfficit 
-


proteinico. 
 Este dfficit es importante si ncareferimos a

los trabajos de Voit (en Informe FAQ/OMS, 1973:17-18), los
 

cuales concluyen que el regimen del trabajador medio debe

ria incluir 118 gramos de protefnas, 56 gramos de grasas y
 

500 gramos de carbohidratos. Sin embargo, la Oficina de -

Alimentaci6n y Nutrici6n de los EE.UU. recomienda un gramo
 

de proteina por dia y por kilo de peso. 
 La finica restric

ci6n en este caso es que las proteinas deben ser en gran 

parte de origen animal.
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Al respecto, es interesanti sefialar los resultados de una

investigaci6n llevada a cabo en Argelia, pals que cuenta 
-

con una gran faja de estepas sub-&ridas y cuya actividad 
-


predominante es el pastoreo de ovinos y caprinos (Badello,
 

B., 1980:114). 
 El estudio era en torno a las prioridades
 

agro-alimentarias y sus metas eran encontrar las posibili

dades para mejorar la situaci6n actual, en vista al hori 
-

zonte 2000. Concluyeron que lo mhs conveniente era aumen

tar la producci6n caprina y ovinm y el consumo de produc 

tos de origen animal, sabiendo que las proteinas wiimales

tienen un valor biol6gico superior al de las proteinas ve

getales. Por lo tanto, un aumento del consumo de los pro

ductos animales reduce la necesidad cuantitativa en protef
 

nas.
 

De ahi que teniendo en cue .ta nuestros ob*etivos, existe la
 

necesidad de analizar en mayor detalle:
 

1) Los aportes diet&ticos del 
consumo caprino en gramos 

(proteinas, grasas, carbohidratos) y en calorlas en el
 

Despoblado, Chulucanas, Yapatera y Platanal Alto; y
 

2) Elaporte en proteinas, grasas y carbohidratos de la
 

carne, leche y queso de cabra respecto al aporte total
 

en came, leche y queso en los cuatro puntos de obser

vaci6n.
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Como lo destacan Amat y 6-6n, C. y Curon~sy, D. (1981: 150)
 

"en el Area rural las proteinas tienen elasticidades de ma

yor nivel. Son en consecuencia, muy sensibles cuando aumen
 

tan sus ingresos. Ello implicaria que en esta grea, el con
 

sumo de alimentoscon alto contenido proteico, principalmen

te de origen animal -carnes y leches- tienen un reducido 

consumo en kilos per c~pita".
 

Sin embargo, hemos podido constatar la poca importancia que
 

se le da a la caine de caprino dentro del rubro de carnes 

por los especialistas en nutrici6n. Es asi que en el estu

dio de detalle sobre la Alimentaci6n y el Estado de Nutri 

ci6n en el Per6 de Collazos, C. y otros (1960: 45) al ha 

bla de la poblaci6n rural de Pampa Grande (Tumbes) se sefia
 

la que "casi todas las familias se dedicaban... a la crian

za de ganado caprino, al igual que en otros caserios veci 

nos. No se individualiza en los cuadros de dieta campesina
 

la ingesti6n de came de caprino porque "entre las carnes,

la de res fue la que con mas frecuencia figur6 en la alimen
 

taci6n de estos pobladores'.
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CUADRO 39. 	 APORTES DIiTE'&ICOS DEL CONSUFJ CAPRINO EN GRA-

MOS Y EN CALORIAS EN EL DESPOBLADO, CHULUCANAS, 

YAPATERA Y PLATANAL ALTO (enero y setiembre, 
1983).
 

%en grm=ds con respecto al total %e oalarlas 
Sector de caprinos 

Proteinas Gasas Carbxhidratos 
respecto al 

total 

Ene. Set. Ere. Set. rie. Set. Ene. Set. 

Despoblado 12.93 8.52 11.18 7.84 1.07 0.97 4.56 3.39 

Chulucanas 25.50 0.00 9.40 0.00 0.91 0.00 6.78 0.00
 

Yapatera 2.28 
 0.60 1.33 0.41 0.00 0.00 0.55 0.15 

Platanal 8.90 9.66 6.94 	 9.06 0.51 0.38 2.29 2.27 

Alto
 

Fuente: DEcmesta de eneo y setiembre, 1983.
 

En el Cuadro 39 observamos que el porcentaje de calorias 

provenientes de los productos caprinos oscila entre 0.00%

y 6.78% en Chulucanas en setiembre y enero. Estos dos ca

sos extremos reflejan bien la situaci6n del momento. En 

enero, el 25% de las proteinas provenian de los caprinos.-

En este mes habia bastante oferta de ganado al mercado. -


Ademfs, como habian caido las primeras lluvias, el campesi
 

no necesitaba semillas para los temporales que estaban im

productivos deade hace algunos afios. Para ello, vendian 
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sus animales al gran mercado de Chulucanas. Al contrario,

en setiembre la situaci6n era mfs dificil, y el campesino 
-


cuyo ganado menor habia sufrido una importante disminuci6n,
 

nolo vendfa mnis, tratando de reconstruir su hato. Los po 
-

cos productos que tenfan de los caprinos-leche o quesos-
 -

eran destinados a paliar las dificultades de ladieta fami 
-


liar.
 

En el Despoblado, el 12.9 porciento de las proteinas en ene
 

ro y el 8.5 porciento en setiembre provienen de los produc

tos caprinos; 
tasas que deben ser mAs altas cuando la prc 

ducci6n es mejor, pero que nunca bajan demasiado, debido a

que la relaci6n entre el hombre y el animal es estrecha. -

Por lo tanto, el 4.5 porciento y el 3.4 porciento de las ca 

lorfas en enero y setiembre respectivamente son de origen -


caprino.
 

El porcentaje mfs alto obtenido entre los cuatro lugares de 

observaci6n es el de setiembre en el Despoblado. Al estu 

diar la ingesti6n diaria de los productos en esta Area, to

do parece demostrar que la ingesti6n de los productos ca 

prinos -leche o queso- es el complemento indispensable para
 

una dieta cal6rica baja donde la escasez de alimentos cons

tructores es notable.
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En Yapatera, s6lo la carn, de caprino es la que aporta un

complemento poco significante a la dieta campesina diaria.
 

Las familias observadas tienen sus viviendas en el mismo 

caserio, y venden sus productos, reservando una parte mini 

ma para su consumo. Cuando matan un animal, 1o venden al

menudeo (libreo). 

La elecci6n de familias mfs alejadas del pueblo, en la Vi

fla por ejemplo, nos hubiera dado resultados donde la parti
 

cipaci6n de los productos caprinos en la dieta campesina 

es mayor.
 

El caso de Platanal Alto es interesante. Es el Gnico lu 

gar donde el caprino participa mfs en la dieta diaria de 

setiembre que en enero. Parece que en 6pocas dificiles pa
 

ra la agricultura en este caserio que suele quedar aislado
 

durante meses, el caprino sustituye ventajosamente otros 

alimentos e inclusive mejora el aporte cal6rico total (ver
 

Cuadro 32). Lo mismo parece ocurrir en el Despoblado pero
 

de manera menos nitida.
 

Por todo ello, podemos plantear que en los lugares de difi
 

cil accesibilidad y cuando existen dificultades de abaste

cimiento, econ6micas y escasez de productos agricolas, el

caprino se convierte en el gran e indispensable regulador

de la dieta campesina. Segfn averiguaciones a los mismos
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campesinos, ocurre lo mism. en 6pocas de Lequia, donde el -

capital caprino formado durante las gpocas regulares es auto 

consumido para sobrevivir y por su aporte de proteinas ani

males permite disminuir las necesidades proteinicas totales. 

El Cuadro 40 nos permnite identificar el origen de este apor 

te cal6rico. No hay que olvidar que este cuadro representa 

s6lo a unas muestras promedias y que existen variaciones en 

los mismos lugares seleccionados de acuerdo a las importan

cia del rebafio caprino. 

CUADRO 40. APORTE DE LOS PRODUCTOS CAPRINOS RESPECTO AL 
TOTAL DE APORTES DEL MISMO TIPO EN EL DESPOBLA-
DO, CHULUCANAS, YAPATERA Y PLATANAL ALTO (enero 

y setiembre, 1983) 

Sect:,r 

Despoblacb 

Chulucanas 

Prot. 

46.10 

41.63 

54.64 
* 

C_ __ 

Gresa 

47.09 

42.75 

42.22 
* 

Carb. 

-

-

-
-

Prot. 

100 

100 

20.05 
* 

Leche 

Grew 

100 

100 

20.54 
A 

Carb. 

100 

100 

21.40 

jeso 

Prot. Grew 

0 0 

0 0 

67.01 54.08 
0 0 

Carb. 

0 

0 

76.99 
0 

wE 

, 

Se 

Bn 
Se 

Yapater-a 

Platanal 

Alto 

7.54 

1.94 

* 

* 

7.13 

1.83 

* 

* 

-

-

-

-

* 

* 

100 

37.14 

* 

* 

100 

36.90 

* 

* 

100 

11.54 

0 

100 

100 

* 

0 

100 

100 

* 

0 

100 

100 

n 

Se 

En 

Se 

0= 

*= 

No 

Si 

se consumi6 atro tipo de carne, leche o qu-. 

se ocnsuiz6 otro tipo de came, leche o queso. 

Fuente: Encuesta de enero y setienbre, 1983. 
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En el Despoblado s6lo se consume leche de cabra. Es impoR
 

tante subrabyar el aporte proteinico y en calcio de este 

alimento, el cual da el 100% del consumo en loo dos meses

en Platanal Alto, a pesar que para setiembre figuren otros
 

valores. Eso es debido al hecho que los encuestadores han
 

incluldo leche evaporada, recibida como donaci6n. El que

so en Platanal Alto entra en buena proporci6n en la dieta

diaria y en el 100% de los cabreros es queso de cabra. No
 

se consume came de cabrito o chivato, pero si otras car 

nes.
 

En Chulucanas, el consumo de productos caprinos fue alto 
-


en enero. Parece que en las zonasms urbanizadas existe un
 

cierto rechazo hacia la leche de cabra, por la misma compe
 

tencia con los otros productos. En setiembre, no 3e consu
 

mi6 ni camne, ni leche de cabra, ni queso. En Yapatera, 

la camne de cabrito s6lo entra en una proporci6n minima en
 

el consumo.
 

Sin embargo, de acuerdo al Cuadro 41, en el Area de Yapate
 

ra (incluido Cruz Pampa y La Vifla), si bien es cierto que

el consumo de queso habia bajado en setiembre, respecto a

enero, la gente sigue preparando y comiendo queso de cabra.
 

Este es consumido en orden decreciente por 60.6% de las fa

milias del Despoblado, 42.2% de las de Platanal Alto, 31%

de las de Yapatera, y 26% de las de Chulucanas. Estos va
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lores parecen indicar que el consuma del queso de cabra o

quesillo decrece a medida que uno se acerca a un medio ur

bano. Queda encontrar las razones de esta distribuci6n.
 

CUADRO 41. CONSUMO DE QUESO DE CABRAI EN PORCENTAJE
 

Despoblado Chulucanas Yapatera Platanal Alto 
Ene. Set. Ene. Set. Ene. Set. Ene. Set. 

Si 40.0 81.2 35.5 16.6 42.1 20.0 34.5 60.0 

No 60.0 18.8 64.5 83.3 57.9 80.0 65.5 40.0 

0.8 0.2 0.2 0.5
 

Pente: DKncesta de e y setiemre, 1983. 

Es la falta de variedad de alimentos en el Despoblado y 

los pocos ingresos del campesino, quien encuentra en el ca 

prino una base de subsistencia, y paralelamente la demanda 

superior de leche de cabra en medio urbano para la fabrica 

ci6n de las famosas natillas. Tambien en Chulucanas, ha 

sido claro, el cierto rechazo de mfs de la mitad de las fa
 

milias encuestadas frente al queso y a la leche de cabra.
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Si bien es obvio que la producci6n de queio depende de la

producci6n lechera, el consumo de estos productos depende

m&s que todo de hhbitos alimentarios. En Platanal Alto, 
-

suele comerse el queso de cabra acompaflado de la yuca y e

so conforma uno de los platos ms exquisitos de la zona. -

Sin embargo, la poca producci6n lechera impide un gran 

consumo de queso, como lo sefiala el Cuadro 42.
 

CUADRO 42. 	 PROMEDIO DE CABRAS LECHERAS FOR FAMILIA EN
 
ENERO Y SETIEMBRE 1983.
 

Sector 
 Enero 	 Setiembre
 

Despoblado 2.8 	 3.0
 

Chulucanas 2.5 	 1.0
 

Yapatera 	 1.2 
 2.1
 

Platanal Alto 0.5 
 0.4
 

Fuente: Encuesta de enero y setiembre, 1983.
 

Este cuadro nos indica que en el Despoblado, zona de predo
 

minancia caprina, hay mas cabras lecheras por familia que

en los otros sitios. Sin embargo, la diferencia no es tan
 

importante comparando con Yapatera. Ello depende mucho de
 

las disponibilidades de pasto existentes. Adenis no debe
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olviddrse las grandes p~rcidas sufridas por los campesinos

durante los meses lluviosos de 1983. En el Despoblado sefia
 

laron los siete afios consecutivos de sequia como una de las
 

causas principales de la disminuci6n del ganado caprino y 

de la producci6n de leche de cabra. En el aio 1973, seg6n

versi6n oral de algunos campesinos, "ni habia hojas en los

sapotes". Luego el exceso de lluvias trajo consigo enferme
 

dades como la perilla, el mal de ojo y acab6 con parte del

ganado caprino. El seflior "A", uno de loeprincipales ganade
 

los-productores de leche del Despoblado, nos sefial6 que de

las 300 cabras que tenia en enero, le quedaban en diciembre
 

s6lo 100, de las cuales 50 eran lecheras. A pesar de eso 

afladi6 que cuando el pasto es ralo, sus 
cabras lecheras pro 

ducen 961o un litro de leche diario por cabeza, mientras 

que cuando hay pasto producen entre dos y tree litros de le 

che diirios por cabeza. En tziembre esta producci6n era 

de 1.5 litros. Aquf cabe resaltar que ya los famosos pas 

tos verdes estaban secos y que buenos cercos impedian la en 

trada de las cabras a los temporales. 

En Chulucanas, numerosas familias habian sufrido la p6rdida
 

casi completa de sus ganados caprinos, en parte por el mal

estado de los corrales en el medio urbano. Estos fueron 
 -


completamente inundados en el Pueblo Joven Racara. 
Lo mis

mo ocurri6 en Yapatera donde las familias que lograron sal
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var parte de su ganado sefialaron que fue ,or haberlo prote

gido de la humedad y de las lluvias, abrigAndolo junto a 

(1)ellos en la casa habitacional
 

El Cuadro 43 nos sefiala que la cabra es antes de todo un 
 -


aporte en la alimentaci6n diaria, una fuente de subsistencia
 

apreciable a lo largo del afio. Si bien es cierto que la 

producci6n de leche y queso de cabra estA ligada a su ciclo
 

reproductivo, la de carne no 1o es y depende mucho de las 
-


necesidades econ6micas de la familia. Cuando fsta tiene 

una urgencia econ6mica, suele matar un animal y lo vende al
 

menudeo, o sea por libras, reservfndose parte de la came 

para consumo propio.
 

Si el consumo de la camne de chivato y cabrito es casi cons
 

tanteaumentando en los meses de fiesta donde la demanda cre
 

ce, el consumo de leche y queso se encuentra en los meses 

posteriores al parto. Como lo subray6 Primov G. (1982:2) 

"los ovinos son considerados como fuentes de subsistencia y
 

de venta, los bovinos son considerados principalmente como

fuentes de venta, y los caprinos son fuentes de subsisten 

cia. Las ventajas de los caprinos son: a) producen leche

(1)No podewos tener en cuenta Platanal Alto donde segGn los operadores
de campo, la producci6n de leche por cabr llegaba s6lo a 0.5 ldia 
cabeza. Sin embargo, los risms operadores sefialan que en irxmedio 
las familias tenian 2 1 de leche diario cuando el procedio de cabras 
produciendo leche era de 0.5 p=r familia en enero (Cuadri 42).
 



CUADRO 43. KEES IDE MAYOR (OXtrH$ DE PROMCI CAPRDOS (%) 

Sectr Despoblado Chulucanas Yapaterm Platanal Alto 

Mes Ene Set Doe Set Eie Set Dre Set 

Enero 11.2 -- 14.01 9.1 5.5 7.7 17.1 

Febterv 13.7 -- 10.3 11.0 30.713.9 17.1
 

Marso 12.5 10.3 12.7 5.5- 7.7 17.1 

Abril 11.9 - 8.4 7.2 16.6 15.4 19.1 

Mayo 8.7  8.4 5.4 16.6 15.4 10.7 

Junio 5.6 13.6 6.5 5.4 8.3  4.2 -

Julio 6.2 45.4 5.6 5.4 2.7 - 2.1 -

Agoeto 7.5 22.8 5.6 14.5 
 2.7 - 4.2 -

Setiembre 6.9 - 5.6 9.1 5.5 -- 4.2 -

Octubre 5.6 5.6 2.7
-- 5.4 -- 4.2 -

Noviembre 5.0  7.4 9.1 5.5 -

Diciembre 5.0 18.1 12.1 13.85.4 23.0 

Fuente: Encuestas de eneo y setiembre de 1983. 
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y carne, b) sobreviven ffiuilmente a estaciones secas, c) es
 

thn siempre en demanda todo el aflo y son vendidos de acuer

do a la necesidad monetaria del productor.
 

Sibien es cierto, tal como lo hemos visto anteriormente, 

que los caprinos por su producci6n de leche, queso y carne

son una fuente de subsistencia importante, gsta podria ser

notablemente mejorada. De hecho la crianza del caprino en

todo el Piura y en especiel en la zona de estudio tiene ba

ja productividad. Sus causas principales son: alirentaci6n 

deficiente, bajo nivel t6cnico de conducci6n (manejo y fal

ta de control sanitario) (Saavedra,A., 1980:11).
 

De otro lado, cabe insistir sobre el hecho que "las cabras

son mfs que todo un recurso auto renovable, cosechado peri6
 

dicamente para el manteni:.iento del hogar" (Primov, G., 1982:
 

43). Por ello analizaremos en seguida el aporte caprino en
 

la economia campesina.
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LOS CAPRINOS Y LA ECONOMIA CAMPESINA
 

A pesar que nuestra grea de estudio es reducida, los capri
 

nos intervienen de manera diferente en la economia campesi
 

na de cada uno de los cuatro lugares seleccionados. Es 

claro que eotos animales no son s6lo destinados al consumo
 

familiar. Sin embargo una parte de la alimentaci6n del 

campesino procede del ganado caprino.
 

El Cuadro 44 nos indica la procedencia de los alimentos. -


Vemos la importancia de la chacra propia y del ganado en 
-


este sistema de subsistencia. La importancia de la chacra 

se triplica entre enero y setiembre en el Despoblado po, 

los cultivos de temporales. Estos permitieron a los campe 

sinos: a) disminuir su dependencia frente al mercado de -


Chulucanas, b) disminuir su dependencia frente al ganado 
-


que constituye su capital permitiendo su aumento en 6pocas
 

buenas. Tanto en Chulucanas como en Yapatera encontramos

una fuerte dependencia frente al niercado (zOns del 50%) en

enero, consecuencia de siete largos afios de sequia y en la
 

zona de Yapatera, de un afio excepcionalmente malo en cuan

to a la producci6n de mangos. Se nota ademAs la influen 

cia de Chulucanas; de alli vienen a Yapatera los vendedo 
-


res de alimentos y de ropas. Tambifn viene un cowerciante
 

de pescado que reparte interdiariamente meros, cachemas, 
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caballas y sucos en el caserio. Debido a la cercanfa a Chu
 

lucanas, la 	gente va allf los domingos y se aprovisiona en

el mercado. Resalta tambfin el papel abastecedor de algu 

nas pulperias locales, de dos panaderfas y de un comercian

te de came. 

CUADRO 44. 	 PROCEDENCIA DE LA ALIMENTACION FAMILIAR, EN POR-


CENTAJE
 

p_ 	 Despoblado Chulucanas Yapatem Platanal Alto 

Ene. Set. Ihe. Set. Ene. Set. D'e. Set. 

Chvpia 16.66 57.1 27".45 20.8 25.75 35.0 56.0 (53.0) 44.4 

aia de 4.55 - 13.72 16.6 2.85 5.0 00.0 (00.0) 3.7 
aigos 

Mercado 59.10 35.7 50.98 62.5 51.42 40.0 44.0 (44.0) 48.1 

Ganado 19.69 7.1 7.14 - 20.0 20.0 00.0 ( 3.0) 3.7 

Fuente: E-wsta de enero y setiemre, 1983. 

Nota.-	 En el caso de Platanal Alto, los encuestadres no diferenciaron 
en enero ag'icultura y ganmdo. Sumnron la alimentaci6n prove
niente de este dltimD a l.a proveniente de la chacna propia. De 
alli una tasa rectificada indicada entre parntesis. 

Tal como lo vemos en la Figura , en la zona de Yapatera 

la chacra propia era una fuente mayor de procedencia de pro 

ductos alimenticios para la familia en setiembre, mientras
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que, de manezra constante, el 20% de 1o con3umido provenia 

del ganado.
 

Los casos de Chulucanas, medio urbano, y de Platanal Alto,

caserfo aislado son bien diferentes. La ubicaci6n misma de
 

las familias condiciona en parte la procedencia de sus ali

mentos. En el caso de Platanal Alto, destacan campesinos 

que han tenido sus chacras atrasadas por el torrente o los

huaycos, quienes acusan una dependencia de las chacras de 

amigos (3.7%) y una mayor dependencia frente a las pulperfas
 

locales y a la ganaderia.
 

Tal como se ha afirmado anteriormente, el campesino suele 

vender sus cabras por necesidad. Como se ve en el Cuadro 

45, el 28.6% de las razones de venta de caprinos en el Des

poblado, 55.5% en Chulucanas, y 27.3% en Yapatera son por 

necesidad. 

CUADRO 45. RAZONES DE VENTA DE CAPRINOS, EN PORCENTAJE
 

Motivo Despoblado Chulucanas Yapatm-e Platanal Alto 

Esthn rdos 71.4 - 63.6 

Necesidad 28.6 55.5 27.3 

Fiesta - 33.3 -

Mayor deanda - 11.2 9.1 

*No hay infonnaci6n pare Platanal Alto
 

Fuente: Encuesta de enero y setienbre, 1983.
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Es interesante tambifn comparar los otros valores y razones
 

correspondientes de este cuadro. Aparece que en medio urba
 

no, no se 
espera que las cabras est~n gordas para venderlas.
 

A la necesidad se suma probablemente la constante demanda 
-


en una ciudad donde los restaurantes sirven a diario came

de cabrito, seg6n preparaciones locales tipicos. Ademrs, 

la fiesta interviene como otra de las razones de venta de -


caprinos s6lo en Chulucanas. Poco interviene la venta por

razones de mayor demanda: 11.2% en Chulucanas y 9.1% en Ya
 

patera.
 

En el Cuadro 46 se muestra los caprinos que mhs se venden 

en porcentaje. Resalta en todo lugar lapredominancia de 

las cabras viejas: 77.8%, 42.2%, 60% y 50% en el Despoblado,
 

Chulucanas, Yapatera y Platanal Alto. S61o en Chulucanas,

medio urbano donde existe una demanda cotidiana de cabrito

se venden 31.5% de estos animalesmientras que no se venden
 

en el Despoblado; y del total de las ventas tenemos s6lo 
-


6.7% y 16.6% de cabritos en Yapatera y Platanal Alto respec
 

tivamente. 
 La venta de chivos es constante oscilando entre
 

21% (Chulucanas)y 33% (Yapatera).
 

CUADRO 46. 
 CAPRINOS QUE MAS SE VENDEN, EN PORCENTAJE
 

Tipo Despoblado Chulucanas Yapatera Platanal Alto 

Cabras viejas 77.8 42.2 60.0 50.0 
Chivos 22.2 21.1 33.3 25.0 
Cabritos - 31.5 6.7 16.6 
Cabras j6venes - 5.2 - 8.4 
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Los meses de mayor venta e-3 caprinos corr-isponden a los de
 
mayor actividad agricola o a los ciclos fisiol6gicos de las
 

cabras. Estas son vendidas unos meses despufs de parir. -

Tambifn corresponde a los meses donde las necesidades mone
 

tarias son mayores: marzo-abril (necesidades de escolari

dad) (ver Cuadro 47).
 

CUADRO 47. MESES DE MAYOR VENTA DE CAPRINOS, EN PORCENTAJE
 

ies Despoblado Chulurafas, Yapatem Flatanal A.tD* 

Do 4.1 6.5 13.8 -
Fe4ero 4.1 6.5 20.7 -

Marzo 16.6 8.7 20.7 

Ah'il - 13.0 17.2 -
Mayo - 11.0 13.8 -
Juio 16.6 6.5 3.4 -
Julio 33.3 6.5 3.1; -

Agosto 21.0 8.7 - _ 
Setiete - 6.5 - 

0ctub e 8.7 - -

Nioviebz - 10.9 - -

Dicie1re 4.1 6.5 6.9 

*?bhay infornmci&n pare Platanal Alto. 

Flente: Duvesta de eo y setizrre, 1983.
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En Chulucanas se observa vna distribuci6n MIs homogenea a

lo largo del aflo, correspondiendo a una demanda mfs difusa.
 

Sin embargo, resalta allf tambi~n el mes de abril como el

de mayor venta anual.
 

En el Cuadro 48, podemos observar los diferentes lugares 

de venta de caprinos. Estos varfan de acuerdo a la situa

ci6n geogr~fica del cabrero o del campesino. Predomina la
 

venta local en Chulucanas, en lossectores de la Encantada,
 

CUADRO 48. LUGARES DE VENTA DE CAPRINOS, EN PORCENTAJE.
 

Lugar Despoblado Chulucanas Yapatem Platanal Alto* 

LOca 4.5 33.457.2 88.9 

Chulwtanas 50.0 42.8 33.4 11.1 

Piu' 45.5 - 5.5 

Pahcha - - 11.2 

Solsol - - 5.5 

'rwnaogrde - - 5.5 

Catac..s - - 5.5 

*En el caso de Platanal Alto, existen variaciones de acuerdo a la fa 
cilidad de acoeso al caserio que tienen los cmercintes de capriMs. 

Fuente: Ercuesta de seti:iemb, 1983. 

Batanes y Campanas a donde se desplazan los recolectores

de ganado; tambi6n se hace la venta al menudeo (librec..
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La venta local tambi~n prl-domina fuertemc-ite en Platanal-

Alto, en especial en los meses donde es dificil viajar y

cuando la vida llega a un alto nivel de autarcia. No obs 

tante representa s6lo un tercio de las ventas en Yapatera, 

donde los dosb rcios restantes se efectfan en otro sitio,
 

a saber Chulucanas (33.4%), Paccha (11.2%) y Piura, Sol 
-


sol, Tambogrande y Catacaos (5.5% respectivamente). En -


Chulucanas, el 42.8% de las ventas se realizan en la ciu

dad misma para el carnal; mientras que muy poco se nota la
 

venta local en el Despoblado, donde el campesino se des.

plaza a Chulucanas o a Piura, esperando mejor precio de 
-

sus animales y aprovechan el viaje y la venta para abas 

tecerse en productos de .imera necesidad o semillas. 



CAPITULO III
 

LA COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS CAPRINOS
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La parte anterior refleja el punto de vista y las acciones
 

de unos campesinos seleccionados mediante muestreo en una

zona determinada. En esta zona, dijimos que los caprinos

son importantes para la economia campesina, no s6lo porque
 

actudri cono regulador conformnando el capital fijo que se 

utiliza mayormente en casos de necesidad, sino tambien por
 

que conforman un importanterubro de la economia regional.-


Asi lo veremos tras el anflisis de la comercializaci6n de

la came de caprinos en los camales de Piura y Chulucanas

y la comercializaci6n de los subproductos transformados: 

quesos, natillas y pieles.
 

LA COMERCIALIZACION DE LA CARNE DE CAPRINO
 

Tradicionalmente, el consumo de carnc caprina est& ligado

a Piura. El Cuadro 49 hace resaltar la importancia de la

saca en la Costa y en la Sierra. Vemos que al correlacio

nar la saca con la poblaci6n caprina existente, esta es 

proporcionalmente superior en la Sierra, donde se mnta me

nos ganado vacuno. Sin embargo,teniendo en cuenta que las
 

poblaciones en 1980-81 eran de 868,746 personas en la Cos

ta y 257,219 en la Sierra, vemos que el consumo de cane 

caprina per capita y al ano es casi similar en las dos re
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gion.es naturales. Se consume 1.2 kg de came caprina en 

la Costa y1.1 Kg en la Sierra. Ademfs se puede anotar que
 

si en la Sierra, las fluctuaciones de consumo de came ca

prina son independientes del total de caprinos existentes

en esta zona natural y en decrecimiento constante (-24% en
 

tre 1977 y 1980), en la Costa existe anualmente un descen

so apreciable de la saca. Esta es de respectivamente -15%,
 

-10.6%, -6.1% en los afios 1977-78, 1978-79 y 1979-80.
 

CUADRO 49. 	 ESTIMADOS DE POBLACION PECUARIA Y SACA EN EL
 
DEPARTAMENTO DE PIURA COSTA(1)Y SIERRA (2 ) 1977

1980. 

Saca 
Aflos Sectores aoblaci6n N~mero de %de saca/ hTero de 

Caprina Cabezas poblac. carina kilos 

1977 Costa 350,000 180,000 51.42 1'980,000 

SierTe 52,000 29,000 55.61 292,000 

1978 Costa 350,000 153,C')0 43.71 '224,000 

Sierra 50,000 33,750 67 50 837,500 

1979 Costa 280,000 136,800 48.85 1'162.800 
Sierru 451-000 27,000 60.00 324..000 

1980 Costa 240,000 128,000 53.50 1'027,000 

Sierra 40,000 27,900 69.75 292,900 

Fuente: 	 Inforymci6an del Anuario Estadistico de Piura (en via de publi
cacion. 

(1)Costa: Es la zona cayrendida entre el litoral rr.rn'm y la cota de 
los 2,000 rin en la vertiente Occidental '.- la cadena Occi 
dental de los frdes (.'!.finici6n del Censo A opecuario, 1972) 

(2) 	 Sierra: Es la zora an.lina os=:rendida entre la cot de los 2,000 srrmn 
en la ver'iente Occidnta!l de la aderna Occidental de los Am 
des y la oota de los 2,000 mm en l vertivnte Oriental de 
la Cadena Oriental de lo V)cks. 
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Este descenso tienc varias razones. Una de ellas es la 

disminuci6n de la poblaci6n caprina desde los afios 1966, 
-

aceler~ndose en la dfcada del 70, tal como se vi6 en la 

primera parte. Otra raz6n es el alza de los precios que 

ha hecho bajar el consumo global de came, excepto en la -

Sierra, donde el caprino actua como un substituto de prime 

ra importancia en caso de malas cosechas o estrechez econ6 

mica. 

CUADRO 50. 	 ESTIMADOS DE PRECIOS EN CHACRA DE CARNE DE CA-

PRINO OVINO Y VACUNO DEPARTAMENTO DE PIURA
 

COSTA Y STERRA, 1977-80 (S/./Kg).
 

ur.
NaIo 	 Caprino Ovino Vanm
 

1977 	 Costa 67.00 62.00 95.00
 

Sierrai 75.00 70.00 85.00
 

1978 	 Costa 105.00 130.00 172.00
 

Sien-a 128.00 104.00 120.00
 

1979 Costa 205.00 230.00 215.00
 

Sierra 185.00 185.00 165.00
 

1980 	 Costa 587.00 578.00 560.00
 

Sierra 304.00 379.00 304.00
 

Fuente: 	 Inforracimn del Anuario Estadistico de Piuna (en via de pre
pmwrai6n) . 
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Como vemos en el Cuadro 50, hasta 1080 la oarne de caprino
 

fue relativamente barata en la Costa. A partir de esta fe
 

cha, ista se volvi6 en la came mhs cara segGn estimados 

de precios en Chacra, comunicados por la Regi6n Agraria I.
 

En la Sierra esta came ha sufrido important,,s fluctuacio
 

nes de precios, hasta ser la came m~s cara en 1978 y vol

verse relativamente barata al igual que la came de vacuno
 

en 1980. Sin embargo, la came de caprino ha aumentado me
 

nos que la came de ovino, tal como se puede apreciar en 

el Cuadro 51. El aumento mayor ha sido en el aflo 1980, en
 

la Costa. La evoluci6n porcentual de los precios en cha 

cra de la came de caprino respecto a la de ovino puede es
 

timular la saca del primero y actuar consecuentemente como
 

un factor de decrecimiento de su poblaci6n. A pesar de 

ello, no debe olvidarse que la reproducci6n es bianual y 

la cabra suele tener en promedic dcs a tires crias por par

to.
 

CUADRO 51. EVOLUCION PORCENTUAL DE LOS PRECIOS EN CHACRA
 

DE LA CARNE CAPRINA, OVINA Y VACUNA. DEPARTA
 
MENTO DE PIURA, COSTA Y SIERRA, 1977-80
 

AMos Reg16n Caprino Nino Vacuno 
Natural 

1977-78 Costa 56.7 109.6 81.0 
Sierra 70.6 48.5 41.1 

1978-79 (bsta 95.2 76.9 25.0 
Sierra 44.5 77.8 37.5 

1979-80 Costa 186.3 151.3 160.4 
Sierra 64.3 104.8 84.2 

1977-80 Costa 776.1 832.2 489.' 
Sierra 305.3 441.4 257.6 
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Las cifras antes mencionadas de ganado caprino existente y

de saca son aproximaciones basadas en los camales y conside
 

rando igualmente el sacrificio clandestino. Si nos referi

mos al Cuadro 51, vemos que en 1980, habian sido oficialmen
 

te matados en camales 77,616 cabras, cabritos y chivos; 

mientras que las cifras estimadas de saca llegaban a 

156,300 cabezas de ganado caprino, o sea un poco mfs del do 

ble. Este fen6meno es importante pero dificilmente medible, 

y escapa a la comercializaci6n de una escala superior a la

del barrio. El Cuadro 52 nos sefiala los camales de Piura,

Sullana-Bellavista, Bajo Piura, Paita y Talara como los prin 

cipales. En el caso de los dos filtimos, y a pesar de tener 

s6lo el 1.6% y el 1.7% de la poblaci6n caprina del Departa

mento de Piura, la demanda alta corresponde a un nivel ce 

vida igualmente alto. Muchos de los animales sacrificados

en los camales vienen del Area del Quiroz, en especial de -

Suyo donde existe una fuerte concentraci6n de caprinos. Si 

bien es cierto que los centros urbanos regionales de Piura

y Sullana son grandes consumidores de camne caprina, existe 

s6lo parte de la poblaci6n que hace un consumo fuerte de es 

te alimento. SegGn una encuesta efectuada en medio urbano 

por Saavedra Quesada (1980:23), se mostr6 que el 6.5% de la 

poblaci6n de Piura consume came de caprino, a raz6n de 

4.695 kilos/persona/semana. Vemos igualmente que elconsumo
 

de came de caprino no es regular. Los meses de mayor con



OJA 52. mEFICIO IE GWMO CAHRfl 
 ENDLOS CMALES OFICIALES EE IA MION ARA 
 I IN 1980
 

k 

-

Piu 

Catacaos 

La Uti~n 

Ta(mzbo vnie 

thwrahbmiba 

Chulucanas 

?:yvpb n 

suU.ll a 

BeLavisla 

Paita 
Pueblo lfev 

Talam 

Ayabaca 

DO 

2,445 

615 

331 

35 

15 

111 

85 

1,754 

1,361 

335 
57 

1,069 

39 

FEBR 

1,982 

576 

176 

45 

17 

138 

79 

1,055 

1,180 

308 
74 

210 

25 

MARZO 

2,142 

729 

346 

51 

14 

164 

76 

2,453 

976 

325 
19 

1,303 

27 

ABIL MAYO JUNIO 

1,378 1,845 2,195 

791 629 628 

270 338 641 

93 31 37 

8 17 11 

82 62 48 

87 65 65 

889 1,061 651 

1,065 1,036 904 

213 255 326 
36 39 47 

39 814 574 

36 34 18 

JULIO 

2,175 

FS2 

507 

39 

19 

57 

57 

1,"Q9 

1,265 

214 
29 

1,140 

15 

AGOSO 

1,888 

489 

365 

46 

6 

43 

61 

955 

1,146 

156 
2 

351 

3 

SErIEMBIM 

2,072 

674 

458 

70 

13 

20 

70 

330 

785 

171 
42 

190 

3 

OCUBRE 

2,373 

593 

S17 

98 

11 

39 

61 

1,230 

1,027 

260 
23 

333 

134 

NOVIDSM 

1,925 

837 

402 

97 

18 

29 

59 

1,550 

932 

227 
47 

895 

7 

DICIDISM 

2,024 

726 

409 

121 

12 

51 

59 

824 

1,083 

267 
31 

374 

6 

TOTAL 

24,472 

7,939 

4,760 

763 

161 

844 

824 

13,95-

12,760 

3,057 
446 

7,292 

347 

M 

2,039 

661 

396 

63 

13 

70 

68 

1,162 

1,063 

254 
37 

607 

29 

, 

P'ecuec ia de losoa s donde1a a10 

ca mensuales sui 
p-rior al praedio 
mensual anual t(tal: 13 caaes) 

6 8 6 5 4 6 1 7 6 7 
7 

5 

Amnen : Amutro gtiftio Ag"V:oumio 1980 - Paegimn -graraI- Pum. 
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sumo son enero, marzo, setiembre y noviembre, lo cual co 

rresponde a lop meses en que se venden mfs los caprinos. -

El Cuadro 53, indica que en 1983 no hubo desabastecimiento

de came de caprino en el carnal de la ciudad de Piura, du 

rante los meses de lluvias; al contrario el total mensual 

de sacrificios aqul fue superior al del aflo 1982 para los 

meses lluviosos de febrero, abril,nayo y junio. Existe una 

preferencia nitida para la came de chivato, conformando es 

ta filtima el 77.5% de la saca total. Chivatos y ca-brios 

vienen del Bajo Piura como del Despoblado y de Chulucanas.-


No obstante no existe informaci6n escrita respecto a fsto 

en el carnal.
 

En el mercado modelo de Piura, la gente por lo general com

pra mifs pescado que came y mis came de vacuno y porcino 

que came de ovino y caprino. Sobre treinta puestos de car 

ne, s6lo dos son de dame caprina. Los animales son traidos 

en orden de importancia de San Lorenzo, Ayabaca, el Bajo-

Piura, Chulucanas y Morro-6n. Al conversar con los vendedo 

res, algunos sefialaron que a la gente mfs le gusta el ovejo 

por tener mas sustancia que el chivo, y que la venta se ha

ce en la proporci6n de 2 a 1. No obstante, otros sefialan 

una preferencia por el caprino por ser una came menos gra

sosa.
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(UADR) 53. MATANZA DE CABRIOS Y CHIVATOS EN EL CAMAL DE PIU-

RA EN 1983 

Cabrios Chivatos Total de %total 
W de Peso N de Peso dfaal, 

Cabezas (Kg) Cabezas (Kg) 

Enero 704 13,377 1,595 6,880 2,299 9.6 

Febrero 720 13,831 1,530 6,752 2,250 9.4 

Marzo 447 9,599 1,492 6,783 1,939 8.1 

Abril 555 11,191 1,174 5,304 1,729 7.2 

Mayo 645 11,944 1,325 5,898 1,970 8.2 

Junio 424 7,881 2,069 9,209 2,493 10.4 

Julio 382 7,147 2,224 9,874 2,606 10.9 

Agosto 355 6,605 2,115 9,250 2,470 10.3 

Setiembre 289 5,769 1,871 8,765 2,160 9.1 

Octubre 466 5,579 1,647 7,467 2,113 8.8 

Noviembre 389 6,850 1,456 6,368 1,845 7.7 

Total 5,376 18,498 23,874 100.0 

Fuente: Informaci6n dada en el Carnal de Piura.
 

El Cuadro 54 nos da la distribuci6n diaria de matanza de 

caprinos en el camal de Piura en el mes de noviembre de 

1983. Aqui, podemos observar que las ventas predominan a

mitad de semana y sobretodo el viernes, pues el e9bado el

carnal estS cerrado. En este dia, la demanda de "seco de 

cabrito" y otros platos con cabrito en los restaurantes es 

m~s alta que la de los dias de trabajo. 



CUADRO 54. 
 MATANZA DE CAPRINOS EN EL CAMAL DE PIURA-NOVIEM
 

Dia 


Martes 1 
Mifrcoles 2 

Jueves 3 


Viernes 4 


Sibado 5 
Domingo 6 


Lunes 7 


Martes 8 


Mi6rcoles 9 


Jueves 10 


Viernes 11 


Sibado 12
 
Domingo 13 


Lunes 14 


Martes 15 


Miercoles 16 


Jueves 17 


Viernes 18 


Sabado 19
 
Domingo 20 


Lunes 21 


Martes 22 


Mifrcoles 23 


Jueves 24 


Viernes 25 


S~bado 26
 
Domingo 27 


Lunes 28 


Martes 29 


Mi6rcoles 30 


Total 


BRE DE 1983. 

Nfimero de Cabrios 

3 0.77 
8 2.05 

37 9.51 

11 2.82 
15 3.85 
10 2.57 
19 4.88 
15 3.85 

22 5.65 

9 2.31 
11 2.82 
9 2.31 

10 2.57 
9 2.31 

29 7.45 

24 6.16 
12 3.08 
21 5.39 
18 4.62 
3 0.77 

21 5.39 

15 3.85 
15 3.85 
19 4.88 
24 6.16 

389 100.00 

Fuante: Informaci6n estadistica del Camal de Piura.
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En el mercado de Chulucanas se notan las mismas caracteris
ticas. La gente consume menos carne que antes. Los comer

ciantes suelen ir a buscar los animales en la sierra de -

Frias. Sin embargo, existe una competencia entre los pues

tos del centro de abastos y los de la calle donde segfin pa

rece el sacrificio clandestino es superior. Segfin versi6n

del me'dico veterinario, en los afios 1965, mataban de 50 a 

60 chivos diarios. Actualmente, revisan s6lo unos cinco -


diarios, en especial en fin de semana, domingo para lunes,

como lo revela el Cuadro 55.
 

CUADRO 55. 
 SACA DE CARNE CAPRINA EN EL CAMAL DE CHULUCANAS.
 
SEIrANA DEL 12 al 18/09/83. NUMERO DE CABEZAS
 
(NGumero de kilos)
 

Cabrios Chivatos Total 
Cabezas Peso Cabezas Peso Cabezas Peso
 

Lunes 1 15 1 13 2 28 
Martes 1 15 1 10 2 25 
ifrcoles 1 20 1 17 2 
 37
 

Jueves 1 17 - - 1 17 
Viernes 1 16 1 16 2 32 
S~bado 1 13 1 13 2 26 
Domingo 2 32 10 5 73 

1 14 1 19 
Total 9 142 7 96 16 238 

Fuente: Infarnaci6n estadistica ael veterinario del carnal de Chuluca
nas.
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Entre los lugares de procedencia de la came caprina al ca
 

,al de Chulucanas estfn Paccha, La Vifia, Solsol y Panecillo,
 

Chililique y Yapatera.
 

Como se ve en el Cuadro 56, los precios de venta mfis alto

se encuentran en Chulucanas.
 

CUADRO 56. EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE LOS CAPRINOS ENTRE
 
ENERO Y SETIEMBRE DE 1q83 (en Soles)
 

Care Caprina Cabrito Chivo
 
TAys Meses (en soles) (en soles) (en soles)
 

DESPOBLAD0
 

entre vecinos (01) 700 - 
a la pista (01) 800 7,000 15-18,000

" (09) 1,600 15,000 30,000 
a Chulucanas (Ul) 1,0 8,500 1,200/J8

al Cincuenta (09) 2,000 -


C1ULLCANS
 

(01) - 12-15,000 20-25,000
 
(09) 2,400-2,500 - 28-32,000
 

YAPATRA
 

(01) 
(09) 2,000 15,000 28,000
 

PLATANAL ALTO*
 

(01) 1,087
 

Un sol: $0,00465 (01) eero; (09) setiembre
 
*No hay informaci6n parasetiembre en Platanal Alto.
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Finalnrente cabe subrayar, la falta de control de gran pax-te
 

(50% 
o mis) de los animales sacrificados, asi como tambien-.
 

lafalta de control de los precios. Los principales benefi

ciarios son los intermediarios, quienes entran con sus camio
 

netas en las trochas del Despoblado, en busca no s6lo de ga
 

nado caprino, sino tambifn ovino y pavos.
 

No obstante sus fluctuaciones, la camne de caprino para sa

tisfacer una demanda urbana creciente y las necesidades, im
 
previstas o no, del campesino representa un rubro importan

te en la comercializaci6n de los productos caprinos. 
 Igual
 

mente importante y no menos dificil de medir es la comercia
 

lizaci6n de la leche, del queeo y de las natillas.
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LA COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS LACTEOS
 

Los principales productos lfcteos derivados de la leche 
 -

son: quesillo, queso salado y natilla.
 

La leche de cabra es consumida por los cabreros en el cam

po como complemento de su dieta diaia. Igualmente es yen
 

dida para la fabricaci6n de quesos o de natillas. Su pre

cio es muy variable. En el Despoblado es s6lo S/. 200.00

($0.09) el litro, mitntras que en Piura y Chulucanas llega
 

a S/.600.00 ($0.28) y S/.800.00 ($0.37). Cabe subrayar que
 

el consumo humano de leche de cabra ha bajado notablemente
 

deade la iltin" dfcada. Una de las razones de este descen
 

so es no s6lo su escasez debido a la sequia sino tambi6n 

el temor a la comunmente llamada fiebre de malta. Sin em

bargo, la temible Brucelosis es escasa en el Departamento

de Piura tanto cuantitativa como porcentualmente, respecto
 

a la escala nacional, como 1o indica el Cuadro 57.
 

Mfs de los tres cuartos de la producci6v de leche de cabra
 

del Departamento se concentra segdn orden de importancia 
-


en las provincias de Piura, Sullana y Ayabaca. En esta fii
 

tima est& destinada sobre %4do al autoconsumo familiar, pe
 

ro en las provincias de Piura y Sullana se comercializa a

nivel urbano. Ocurre lo mismo en la Provincia de Morrop6n,
 

http:S/.800.00
http:S/.600.00


CUADRO 57. CAFOS NOTIFIC'DOS DE BRUCELOVIS POR ARO (1971

1980) 

Aflo PerG* 

Total Casos 

1971 1284 

1972 860 

1973 607 

1974 554 

1975 499 

1976 610 

1977 491 

1978 330 

1979 366 

1980 395 

Piura**
 

Total Caos 


3 


4 

0 


2 


1 


3 


2 


11 


0 


1 


* Ministerio de Salud, 1980 

**Area de Salud de Piura. 

que no obstante participa s61o con un 11.5% 


% del.TotalNacional 

0.23
 

0.46 

0.00
 

0.36
 

0.20
 

0.49 

0. '
 

3.3
 

0.0V
 

0.25
 

en la producci6n
 

lechera departamental como lo indica el Cuadro 58.
 

CUADRO 58. 	 PRODUCCION DIARIA DE LECHE DE CABRA EN EL DE-

PARTAMENTO DE PIURA, SETIEMBRE DE 1972.
 

Provincias 	 Producci6n de
leche en litros 


Piura 3,971 

Ayabaca 2,962 

Huancabamba 
 77 

Morrop6n 1,631 


Paita 675 

Sullana 3,894 


Talara 958 

Total 14,168 


% de le producci6n
-departamental
 

28.02
 

20.90
 

0.54
 

11.51
 

4.76
 

27.48
 

6.76
 

100.00
 
Producci6n de leche: 
 dia anterior a entrevista.
 
Fuente: II Censo Nacional Agropecuario, 1972.
 



El Cuadro 59 nos permite destacar en la Provincia de Morro

p6n el apozte del Distritu de Chulucanas. Este particip6 

en 1972 con un 55% en la producci6n diaria de leche de ca 

bra, a escala provincial. 

De hecho, el Distrito de Chulucanas, el cual abarca grandes
 

partes del Despoblado y El Cincuenta, se ha especializado 

desde hace dfcadas en la producci6n de los quesillos y las

famosas natillas.
 

CUADRO 59. 	 PRODUCCION DIARIA DE LECHE DE CABJA EN LA PRO-

VINCIA DE MORROPON, SETIEMBRE DE -972.
 

Districos 	 Producci6n de % Producci6n
leche, 1/dia provincial
 

Chulucras 898 55.05
 
La Ma.; :. 212 12.99
 

Buenos Aires 13 0.79
 
Morrop6n 34 2.08
 

Chalaco 101 
 6.19
 

Salitral 63 
 3.86
 

Santa Catalina de 82 5.02
 
Moza
 

Santo Domingo 228 13.97
 

Total 	 1,631 100.00
 

Existe una verdadera cadena entre el cabrero del Despoblado,
 

el comerciante de El Cincuenta, y el intermediario que lle

va generalmente los quesillos a Piura.
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En el Despoblado, de cada lata de leche (o sea 30 botellas),
 

se obtiene unos 10 quesillos. Estos son pequeflos, de forma
 

circular y aplanada y cuestan S/.700.00 ($0.32) cada uno;
 

precio al cuallos compran los comerciantes de El Cincuenta

para luego revenderlos a S/. 1,000.00 ($0.46) cada uno.
 

Cabe destacar el estancamiento de El Cincuenta, despufs de

la construcci6n del nuevo tramo de la Panamericana, y el he
 

cho que el negocio actualmente es s6lo un cuarto de 1o que

era antes. La venta de los quesillos es hoy en dia muy irre
 

gular; varia entre 3 a 6 por dia y por comerciante. Hay al
 

gunas cinco familias que se dedican a esta actividad junto

con la preparaci6n y venta de natillas. De cada 20 litros

de leche se obtienen cinco kilos de natilla, la cual es yen 

dida a S/.5,000.00 ($2.32) el kilo y a S/. 3,000.00 ($1.39) 

el medio kilo. Es notablcmente mhs rentable que el quesi 

11o. Sin embargo, en los dos casos, las condiciones de hi

giene son insuficientes. 

En Chulucanas mismo, por el hecho de estar alejada de la ca 

rretera, se venden los quesillos a un precio m~s barato o 

sea alrededor de S/. 700.00 uno de 150 gramos, y a
 

S/. 3,000.00 el kilo de queso salado. Parece ademfis que el
 

consumo de quesillo y queso es mrns alto en los pobladoves 

rurales de los pueblos j6venes circundantes a la ciudad 

(Consuelo Gonzales de Velasco, Jose Carlos Marigtegui, Vate
 

http:3,000.00
http:3,000.00
http:S/.5,000.00
http:1,000.00
http:S/.700.00
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Manrioue, Bernardino Le6n. Nfcara, Mercado Jarrin, Micaela-


Bastidas) que entre los habitantes del casco urbano tradicio
 

nal.
 

Gran parte de la producci6n de leche es destinada a las f&

bricas de natillas y quesillos frescos. No obstante, tal 

como lo subraya Saavedra Quesada (1980:10), "el abasteci 
-


miento actual de la ciudad de Piura en leche fresca (cabra

o vaca) no pasa de 8,000 litros diarios a pesar de tener 
 -

una poblaci6n de 116,924 habitantes". La misma autora 

(Ibid: 20) aflade que s6lo el 8% de la poblaci6n consume le
che de cabra en contra del 36% que prefiere la de vaca. Su 

encuesta la llev6 a.conclui- que de haber leche de cabra el

13.9% de la poblaci6n consumirla hasta cinco litros senana

lee, el 14.8% de cinco a 10 litros, y el 71.3% mfs de 10 li
 

tros (Ibid: 21).
 

Si bien es cierto que la producci6n y el consumo de leche 
-


de cabra ha bajado, no la ha hecho la producci6n de natillas
 

que se va diversiticando entre innumerables ffbricas, de 
 -

las cuales las siguientes son las principales con nombre co
 

nocido.
 

La Espafiolita Castilla (Av. Progreso 1671)
 

La Peruanita Castilla (Av. Huascar 2223)
 

La Piuranita 
 Castilla
 

El Establo Piura (Av. Gras 2541)
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La Nortefiita Piura (Libertad 855)
 

El Rebaflo Castilla
 

Estas seis ffbrluas son las oficialmente conocidas.
 

De 6stas, s6lo el propietario de la Espafiolita (Sr. Casas)
 

nos di6 la informaci6n deseada. La Peruanita no acept6 

responder a ninguna pregunta ni permiti6 visitar su ffbri

ca. Segin averiguaciones, no existe un control sanitario

de la producci6n. La Espafiolita se haespecilizado en hr 

cer tanto manjarblanco y natilla como helados, donde se in
 

cluye uno de natilla. Toda la leche empleada no es de ca

bra por escasez. Sin embargo, una parte de la leche utili
 

zada en la fabricaci6n del manjarblanco sigue siendo de ca
 

bra. Esta leche oscurece menos el producto y rinde 25% mis
 

que la leche de vaca.
 

La leche para las natillas es de cabra. En la Espaholita 

reciben diariamente 45 litros de esta leche y de 105 a 110

libros de la de vaca. La natilla, o sea el dulce de leche

de cabra con chancaca, es enlatada en envases de 355 gramos,
 

llegando la producci6n promedio semanal en diciembre de 

1983 a 400 latas; mientras que entre 1960 y 1970 era de 1200
 

latas semanales. No tienen distribuidores. S61o existe la
 

tienda - restaurante "La Espafiolita" (Av. GraO) donde se 

venden exclusivamente el manjarblanco a S/. 2,500.00 ($1.13)
 

http:2,500.00
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y la natilla a S/. 2,000 ($0.91). No ocurre lo mismo con

las dem&s marcas que se distribuyen ampliamente en la ciu

dad de Piura y cuyos precios son variables. Es asi que la 

natilla La Peruanita fluct~a entre S/.1,500.00 ($0.68) y 

S/.2,000.00 en algunos restaurantes de la ciudad. Lo mis

mo ocurre con el manjarblanco, cuyo precio fluctua entre 

S1.2,000.00 y S/. 2,500.00. La natilla la Piuranita osci

la entre S/. 19600 ($0.72) y S/. 1,800.00 ($0.82), mien 

tras que las dem&s marcas de natilla igualan o son inferio
 

res a SI. 1,500.00.
 

Finalmente, la producci6n de los derivados lcteos de la
 

cabra se encuentra a un nivel artesanal y bastante deecui

dada. Seria importante (a) establecer un control sanita 

rio y de calidad, y (b) ampliar su distribuci6n a nivel na
 

cional e internacional.
 

Sin embargo, todo est& ligado al mejoramiento del manejo 

de los caprinos, lo que aumentarfa la producci6n lechera y
 

las posibilidades de fabricaci6n de quesillos y natillas.
 

http:1,500.00
http:1,800.00
http:2,500.00
http:S1.2,000.00
http:S/.2,000.00
http:S/.1,500.00
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LAS PIELES
 

Las pieles conforman uno de los subproductos animales. No
 

son siempreaprovechadas por el campesino. Sin embargo, pa
 

ralelamente a una producci6n artesanal antigua e irregular
 

de cuero caprino, se han creado en Piura desde finales del
 

siglo pasado establecimientos manufactureros de curtidurfas.
 

Estos eran en 1897: Galup y Cia; en 1909: Curtiembre Ame
 

ricana y Sixto Castro; en 1910: Nestor Huamln; y en 1911:
 

Antonio Cfceres (Jimfnez, C., 1922: 181).
 

En aquella 6poca m~s de la mitad de las pieles de caprino

tratadas era destinada a la exportaci6n. De alli un dffi

cit nacional porcentualmente mrs importante que el dfficit
 

de los cueros de res y el de los cueros de carneros.
 

(Cuadro 60).
 

CUADRO 60. DEFICIT DE CUEROS CAPRINOS EN 1918
 

Cuero RequerimientOs Dsprnbiidi Deficit 

Reses 168,000 108,557 -59,443 

Chivos 388,000 85,000 -303,000 

Carneros 155,000 80,000 -75,000 

Total 711,000 273,557 -437,443 

Fuente: Feryrdez y Figueroa, 1982:30
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Fernandez y Figueroa (1982:30) observan aue las Xmitaciones
 

para exportar cuerc8 sin curtir estuvieron referidas bAsica
 

mente a los cueros de res, no ocurriendo lo mismo con otros
 

cueros, tales como la piel de chivo, que era exportada por

la casa Duncan Fox en Paita, y que al mismo tiempo se 
busca
 

ba mayores faci.idades para importar cueros de res, indis 
-


pensables en la fabricaci6n del calzado.
 

A fines del afio 1983, las condiciones de tratamiento y de 
-


comercializaci6n de las pieles de caprinos se hablan dete 
-


riorado no s6lo debido a la disminuci6n del ganado caprino

y al fuerte aumrnnto del precio de la sal (S/.10,000.00 el 
sc.co 
en diciembre de 1983) sino tambien a las condiciones 

del mercado internacional. El 
Pera sufre una competencia 

dura y tiene hoy en dia dificultades para vender sus pieles
 

de chivo cuyos precios son altos, en compiraci6n con las 
 -


pieles de chivo chino y de chivo mejicano, mucho mhs bajos.
 

Por esta raz6n, la Sociedad An6nima Mercantil de Lima
 

(S.A.M.L.), antigua Duncan Fox, ya no trabaja con los cueros
 

de caprinos desde febrero de 1983. 
 Ellos tenfan en los ca

males de Piura y de Sullana los abastecedores Iijos y perma
 

nentes. 
 Ademls, tenian clientes fijos en Chul:canas, Morro
 

p6n, Sullana y lumles. Se acostumbraban viajet de Tumbes a
 

Chiclayo para recoger las pieles.
 

http:S/.10,000.00
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En los Cltimos 10 aflos (1972-1982), la sequla:oblig6 al 

agricultor a vender sus caprinos y las pieles abundaron.-


El Grupo de la F~brica de Tejidos La Uni6n di6 a is 3.A.-


M.L. el servicio de pieles de chivo. Sin embargo, hoy en
 

dia este negocio no es rentable (1 )  Quedan los procesos

de transformaci6n de las pieles muy rudimentarios, y exis
 

te una m6ltiple competencia a nivel de la comercializa 

ci6n.
 

Los procesos de transformaci6n de las pieles siguen dife

rentes etapas segfin se trate de un ganadero aislado o de

un comisionista que estg encargado de recolectar pieles 
-


para una curtiembr,. En el primer caso, el ganadero o el 

campesino aislado trate de evitar la putrefacci6n de las

pieles sal~ndolas y sec~ndolas al aire libre. 
 Los inter

mediarios recogen per16dicamente esas pieles para luego 
-


venderlas a los comisionistas, quienes trabajan directamen
 

te con las curtiembres.
 

En diciembre de 1983, el campesino recibia un promedio de
 

S/.500.00 ($0.22) por pieza de cabra grande. 
En El Cin 

cuenta, la 6nica familia que trataba las pieles recibia 

hasta agosto unos S/.500.00 por pieza de parte de los in

termediarios. Luego, el precio de la sal le oblig6 a aban
 

(1) Informaci6n oral del Gerente de la S.A.M.L.
 

http:S/.500.00
http:S/.500.00


donar este comercio. Esti familia cuyos ancestros son de la
 

regi6n, tenla el semi-tratamiento y comercio de las pieles 
-

como un ingreso adicional. Antes de las lluvias de 1983, 

cuando habia came, trataba y vendia tres a cuatro pieles 
 -

por semana, entregfndolas a intermediarios de Piura o a un 
-


comerciante de Chulucanas que suele recolectar las pielee de
 

caprinos. Sin embargo, segGn lo mencionado por el comer 

ciantede El Cincuenta, nadie alli quiere pieles, por lo que

los comerciantes tienen que ir a recolectarlas en los sitios
 

alejados. En Chulucanas, seis personas se dedican a la com

pra de pieles, cuyo precio es de S/. 600.00 ($0.27) la de ca
 

brito y S/. 
900.00 ($0.41) la de caprino adulto. Estos co 

merciantes venden los cueros pre-tratados hasta San Pedro de-


Lioc y Trujillo.
 

El corercio de las pieles ha bajado comp. 'ado con afSos ante

riores. Uno de los mejores aflos fue 1969. 
 Es un comercio 

estrechamente ligado al consumo de camne y al poder econ6mi

co de la poblaci6n.
 

En la ciudad de Piura se encuentran tres curtiembres. Algu

nas recolectan s6lo las pieles de chivo pre-tratadas para 

venderlas a Chiclayo o a Lima. Los precios de compra en Piu
 

ra son de S/. 1,000.00 a S/. 1,400.00. Algunas emprosas son
 

s6lo recolectoras y no procesan tales como la Compaflia Indus
 

trial Verrando y M. Serrano Quispe. Otras en cambios proce

http:1,400.00
http:1,000.00
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san los cueros antes de comercializarlos, tales como Curti

duria Piura, Mercantil de Piura SCRL, etc., 
 Esto 1o hacen

a pesar que el agua salada de Piura no es muy apropiada pa

ra la curtiembre. Las empresas que se dedican a la curtiem
 

bre compran un promedio de 30 a 50 cueros quincenales en la
 

zona del Bajo Piura (Catacaos, Vice, La Arena) en el Medio-


Alto Piura (Chulucanas, Morrop6n) como en los mismos cama 
-


lea. La sequia prolonzada de la dfcada del 70 ha permitido
 

el incremento de las pieles de chivo, y si a principios del
 

70, no habla compctencia, ahora existe, debido en parte a 

la instelaci6n de nuevas empresas. 
Es asi que la curtiem 

bre ubicada en la Av. Country, se instal6 en Piura desde ha
 

ce unos ocho aflos, siendo los duefios chiclayanos. La Cur 
-
tiembre Peruana C.P. se acaba de implementar y esth lista 
-


para abrir. 
A excepci6n de la S.A.M.L. que comercializa di 

rectamente a Lima, las demos curtiembres comercializan con-

Chiclayo o con Trujillo donde la demanda industrial de pro

ductos de cueros derivados de las pieles de chivo es grande.
 
Esos productos son genex.almente: cuero cabritilla, badana,
 

softy, wet blue y napa. 
Una vez mhs, cabe suli ayar la fal

ta de articulaci6n entre el sector agropecuario y el sector
 

industrial piurano. Finalmente, .dbe mencionar una cur 
 -


tiembre en el Distrito de Suyo que recolecta las pieles de

chivo a nivel departamental para pasarlas clandestinamente

al Ecuador.
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Una i,!ea generalizada del proceso de comercializaci6 de pie
 

lee se presenta en el gr~fico siguiente. Actualmente se es
 

t& dando mayor importancia a las pieles de vacunos, pero en
 

tre los rumiantes menores, las de caprin:s le siguen en im

portancia. Tal vez sean los bajos precioslos que originan

desabastecimientos de pieles caprinas; pues los campesinos

y los carniceros informales guardan estas pieles para usos

domfsticos en vista que el valor del mercado es 
tan bajo.
 



FIQJRA 14. 1MDEI DE OCIRIALIZAION DE PI=l 

Pequehos ganadevos Camales 

Despoblado-Yaatere Chlons-iv iedo Fabricaci6n
Momp~-ulaade Lima de calzado. 

Prodtk,cion
de cueros 

El Circuenta i id j 
______(pieles salarls


PIPi .. to,___ _ _
 

_ I CURTttEJRIAS 

(1,3) =-iIPO 

______ZAIOdel Cuem 

Y SDCOS (ej.: SK 

ISal + CosevatIs Curtierrtm': 
+ gu Suvo 

Merxacbs de Vct laesti xrajroDprtacion:
San Pedro de loC F"na7 BjiA)I Cueros caprirxsaIca=(por 


y "A~rji-iD LJ w terv-io del to 
tal de los; cuenms 

(1) Pieles frescas o seccadas al aire. (2) Pieles sailadaso sea tratadas oon sal. 
(3) Pieles no, frmtdas: deben serbl antes de las 24 khrms despugs del sacrificijo, rparm evitar riergo de putz faci~n. 
(4) OCiclayo es el uis ixnpcrtmnte centro de onmrvi,-io~in de pieles del lkrte. 
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-.
Hemos visto a trav6s del lisis como ex*ste un estereoti

po acerca de los efectos de caprinos en el ecosistema. Pus
 

si bien se encontraron desajustes donde intervienen capri 
-


nos, lo. mismo ocurre con otros ganados, como vacunos, ovi

nos y equinos. Se ha dicho y nos reafirmamos en que el Des
 

poblado de Piura estA conformado por un ecosistema de equi

librio muy fr~gil. Las lluvias de verano afn cuando sean 
-


intensas, no son suficientes para pensar en una regeneraci6n
 

eatable del bosque. Pues siendo los suelos mayormente are

nosos, limosos y sueltos, cualquier perturbaci6n con el pa

so de animales produce erosiones, cuya gravedad depende del
 

peso del ani-ial. El ganado caprino ha disminuido notable 

mente en los Gltimos afios, pero en cambio es evidente un au
 

mento de vacunos, especialmente a ralz del Proyecto Ganade

ro del Norte d. !a Genadeva A:.-azonas (ex-EPSA). Los pastos
 

del Despoblado son pobres, y las gramine&j son tan frhgiles
 

que, una vez secas, nc resisten mantenerse en pie y caen an
 

te el empuje del viento. Cuando pasan los animales termi 

nan de tumbarlas, y en ese estado ya no son aprovechadas, 

especialmente por los vacunos. Es conocido que 6stos anima 

!es no gustan le recoger el pasto con tierra, y las pajas 

caidas se pudr~n rfpidamente ante los cambios violentos de

temperatura entCre el dia y la noche. 

Los anglisis en campo abierto y campo protegido no dicron 

diferencias significativas en cuanto a densidades de espe 
-
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cies &rbustivas, en cambiL si se nota un& mayor diversifi

caci6n de hierbas en campo abierto. Ello se explica por 

la mayor luz que tienen las hierbas aqui que lee permite 

crecer con facilidad.
 

Desde el punto de vista socio-econ6mico, se encontr6 que 

la poblaci6n rural del cector estudiado acusa indices de 
-


analfabetismo que se acercan al 5C%. Ellose refleja en 
 -


una fuerte dependencia del ecosistema para su superviven 
-

cia. La economia campc:sina funciona principalmente en tor
 

no a la agricultura, ganaderia y explotaciones de madera.-


An cuando los campesinos manifiestan preocupaci6n por la

desaparici6n de los bosques, piensan que no son los anima

lee los responsables, sino el hombre. Sin embargo, la fal
 

ta de campafias educacionales y de alternativas de ocupa 
-

ci6n impiden cualquier acci6n de conserv&ci6n de los boo 

ques. 

Los caprinos juegan un papel de primer orden en la econo 
-


mia campesina. Dado su f~cil manejo, y menor costo que 

animales mfs grandes, es el animal commn en las viviendas

rurales, y al cual puede recurrir ante cualquier urgencia

de dinero, o tambifn para las peonadas agricolas y fiestas.
 

La comercializaci6n de los productos caprinos se hace en 
-


los mercados locales y tambifn en Chulucanas y Piura, que
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sbn los mercados mayores del sector estudiado. La oferta

de came caprina varia, siendo mayor entre abril y junio.-


La red de comercializaci6n es local y no tiene importancia
 

en funci6n al resto de la regi6n. 
S61o las pieles escr.pan
 

a 6sta, cuya red se extiende a otras ciudades, incluyendo-


Lima y al oxtranjero.
 

Finalmente, ce 
ha detectado la existencia de un centro im

portante dc producci6n caprina en las vertientes andinas 
-


(sobretodo en Suyo), lo cual justificaria un estudio en es
 

tos sector-3 y mc%?ir su importancia en comparaci6n con los
 

ovinos.
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