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RESUMEN 

La presente investigación tiene la necesidad de contribuir mediante una propuesta 

antropológica social sobre el comportamiento urbano hoy en día en boga, y el capital 

económico social cultural en la región Puno. El propósito tuvo por objetivo analizar los 

elementos que configuran el comportamiento urbano de los pobladores y el capital 

Económico - Social - Cultural en los últimos cinco años de la región de Puno. Para ello se 

utilizó el diseño documental y el método cualitativo se analizó documentos relacionados con 

la temática de la investigación y seleccionados a criterio del investigador y así mismo se 

aplicó entrevistas semiestructuradas a 13 representantes de igual número de provincias de la 

región Puno. Los resultados revelaron que en la región Puno la dinámica poblacional tiende 

hacia el crecimiento de la urbe y el abandono del campo, el cual es ocasionado por las malas 

políticas gubernamentales con relación a los espacios rurales, también las autoridades 

diferencian las zonas rurales y las zonas de la urbe mediante el reconocimiento de la 

población en términos de acceso a la educación, a la participación económica. La 

contaminación y la falta de diversificación económica son las razones que ha terminado por 

configurar la imagen urbanística de la región de Puno, la respuesta ante estas problemáticas, 

siendo una región con los servicios centralizados y que redefinió de manera obligatoria, el 

desarrollo humano, tanto epistemológicamente como geográficamente y como consecuencia 

la reinterpretación de la convivencia, de los grupos sociales y de la percepción de las 

tradiciones y costumbres. 

Palabras clave: Capital económico-social-cultural, comportamiento rural, desarrollo 

humano, éxodo del campo-ciudad, políticas gubernamentales y urbano. 
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ABSTRACT 

The research needs to contribute through a social anthropological proposal to the urban 

behavior nowadays in vogue, and the economic-social-cultural capital in the Puno region. 

The purpose was to analyze the elements that make up the urban behavior of the 

inhabitants and the Economic - Social and cultural capital in the last five years in the 

region of Puno. For this purpose, the documentary design and the qualitative method were 

used. Documents related to the research topic and selected at the researcher's discretion 

were analyzed and semi-structured interviews were applied to 13 representatives of the 

same number of provinces of the Puno region. The results revealed that in the Puno 

region, the population dynamics tend towards the growth of the city and the abandonment 

of the countryside, which is caused by poor government policies about rural areas, also 

the authorities differentiate rural areas and urban areas through the recognition of the 

population in terms of access to education, economic participation. Pollution and lack of 

economic diversification are the reasons that have ended up shaping the urban image of 

the region of Puno, the response to these problems, being a region with centralized 

services and redefined in a mandatory way, human development, both epistemologically 

and geographically and as a consequence the reinterpretation of coexistence, social 

groups and the perception of traditions and customs. 

Keywords: Economic-social-cultural capital, rural behavior, human development, rural-

urban exodus, governmental and urban policies. 
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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación busca abordar el problema de la movilidad geográfica de los 

pobladores de la región de Puno y como está afecta en distintos aspectos políticos, 

sociales y económicos teniendo como conocimiento previo que poco más del 90% de 

pobladores, corresponden hoy en día a la estadística que conforma a la población de Puno 

que prefiere vivir en las urbes por diferentes factores, como el acceso a servicios y para 

poder estar cerca de las instituciones que pueden llevar a cabo el cumplimiento de los 

servicios sin tener en cuenta que la región de Puno, a pesar de que cuenta dentro de su 

plan de desarrollo concertado cuenta con un plan urbano que podría tener la capacidad de 

responder al acelerado proceso de crecimiento de la densidad poblacional en las urbes de 

Puno, convirtiéndolas en urbes sostenibles, aprovechando la participación de los espacios 

públicos y que fomenta una economía sostenible, la reconfiguración de la región no ha 

sido completamente posible tal y como veremos en el siguiente estudio. 

Así mismo se debe tener en cuenta la importancia de los terrenos que se dejan bajo ningún 

proyecto sostenible, que pueda asegurar que estos terrenos sigan siendo productivos ya 

que estos forman parte importante de la economía de la región. Esta movilidad geográfica 

que nace de una necesidad de la población, como veremos en la presente investigación es 

capaz de reconfigurar la economía y la fotografía social que presenta Puno dentro y fuera 

de sus necesidades siendo el colapso de las urbes y la falta de aprovechamiento del 

espacio rural los que causarían una inestabilidad económica.   

El presente trabajo está organizado de la siguiente forma: en el capítulo I se desarrolla el 

marco teórico se revisó los principales antecedentes bibliográficos; en el capítulo II se 

discute el planteamiento del problema, se trazan los objetivos y se plantean las hipótesis 

de investigación; en el capítulo III se explica los materiales y métodos utilizados, en el 

capítulo IV se desarrolla el análisis de resultados y finalmente se derivan las principales 

conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

REVISIÓN DE LITERATURA 

1.1. Contexto y marco teórico 

El desarrollo regional debe responder a los indicadores socioeconómicos de la región para 

el cual fue concebido, asentando políticas serias capaces de responder a las necesidades 

de la población y garantizar la recuperación y el desarrollo sostenible con visión de futuro. 

En atención a esta premisa, el Plan de Desarrollo Regional Concertado Puno 2008-2021, 

propone mejorar el nivel de calidad de vida de sus pobladores, superando las carencias y 

limitaciones de la región el Plan se constituye como un eje geopolítico con interacción en 

lo territorial, productivo, comercial, social, cultural, científico y turístico para acceder a 

un posicionamiento nacional e internacional (Gobierno Regional de Puno, 2008). 

El acondicionamiento territorial, del cual parte el Plan Regional Puno, pone énfasis en 

acciones dirigidas al desarrollo urbano y rural sostenible como estrategia conducente al 

mejoramiento y aprovechamiento de los espacios territoriales, hábitat y calidad de vida, 

en vías de una economía sostenible, entre las políticas estaban previstas: el ordenamiento 

territorial atendiendo a lo rural y lo urbanístico, la estimulación pública y privada para la 

producción de bienes y servicios, y la promoción de nuevos puestos de trabajo (Gobierno 

Regional de Puno, 2008).  

En Puno la estructuración territorial es frágil y su formación no propicia las 

interrelaciones entre los centros urbanos, la aparición de ciudades trajo como 

consecuencia, urbanizaciones desorganizadas, las invasiones urbanas, el encarecimiento 

de la vivienda y el colapso en los servicios básicos, la jerarquización urbana presenta 6 

niveles con respecto al desarrollo urbano, siendo las más importantes Puno y Juliaca 

clasificadas en el rango 4 según la Política Nacional de Desarrollo Urbano (CEPAL, 
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2018). La ciudad de Juliaca es la que destaca en importancia, por albergar la mayor 

cantidad poblacional, 307.417 (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E 

INFORMÁTICA, 2020).  Y asumir el control principal de las actividades económicas de 

la región, dado a su posición geográfica estratégica, en Puno según información que 

aporta el INEI (2020), el sector económico más relevante de la región es la agricultura, 

ganadería, caza y silvicultura. Y según, el Banco Central de Reserva del Perú (2020), 

aporta a la nación el 2.3% del Valor Agregado Bruto (VAB), tal como puede observarse 

en la tabla 1. 

Tabla 1 

Actividades económicas Región Puno 

Puno: Valor Agregado Bruto 2020 

Valores a Precios Constantes de 2007 

(Miles de soles) 

Actividades VAB 
Estructura 

% 

Crecimiento 

promedio anual 

2011-2020 

Agricultura, Ganadería, Caza y 

Silvicultura 
1 605 703 18,5 3,7 

Pesca y Acuicultura 47 540 0,5 10,6 

Extracción de Petróleo, Gas y 

Minerales 
484 857 5,6 -2,0 

Manufactura 627 088 7,2 -0,8 

Electricidad, Gas y Agua 161 831 1,9 4,9 

Construcción 704 065 8,1 1,9 

Comercio 976 671 11,2 2,1 

Transporte, Almacén, Correo y 

Mensajería 
588 768 6,8 2,1 

Alojamiento y Restaurantes 104 866 1,2 -0,5 

Telecom. y otros serv. de 

información 
449 956 5,2 11,1 

Administración Pública y 

Defensa 
802 887 9,2 4,5 

Otros servicios 2 136 708 24,6 3,3 

Valor Agregado Bruto 8 690 940 100,0 2,3 

Fuente: INEI (2020). 
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En la sociedad global, lo conceptual y operacional de las nociones de urbano y rural han 

cambiado, donde la dinámica del campo está subordinada a la ciudad. Si bien, vemos que 

la complejidad le ha aportado una nueva estructura laboral con los avances tecnológicos 

a las zonas rurales; también, visualizamos un nuevo comportamiento urbano, definido por 

el éxodo rural, sin embargo el rápido crecimiento de la población urbana, le ha ocasionado 

problemas a la ciudad, inestabilidad en el trabajo por la creciente competencia entre los 

trabajadores, esto parece influir en el campo, que ahora empieza a modificar el sector 

ocupacional-laboral y mira hacia la oportunidad de vincularlo con las tecnologías, este 

escenario cambia la relación entre el campo-ciudad (Ávila, 2005). 

La teoría de la modernización establece que el progreso es un paso ordenado, progresista, 

alterador, homogéneo y "americanizado" inevitable, también sustenta que se lograra un 

desarrollo político y social cuando las personas cambian en la racionalidad social ya que 

dichas sociedades se encuentran inmersas en base a los afectos en la cual deberán de 

basarse en el logro individual (Vargas, 2008). 

No hay duda que la urbe es uno de los fenómenos con mayor importancia en la sociedad 

contemporánea, las ciudades expanden sus límites, integran o absorben pueblos rurales y 

estos, se asimilan a su lógica de funcionamiento y trabajo. Sin embargo, existen espacios 

rurales que aún se resisten y preservan, su dinámica de vida, transformándolos en espacios 

rurales productivos y sostenibles (CEPAL, 2018). 

La teoría del sistema mundial refiere a las formas de producción capitalista en el cual 

dichos sistemas sociales, culturales, económicos y políticos se encuentran entrelazados 

en un espacio-tiempo que están integrados y que las instituciones obedecen a diferentes 

reglas que el sistema regula, así mismo las relaciones entre centro y periferia en la cual 

se transfiere del primero al segundo formas y visiones del manejo sistema mundo 

(Wallerstein, 2005).  

Mirar al campo frente a la ciudad plantea necesariamente analizar el crecimiento de la 

ciudad y de los espacios rurales. Las ciudades adquirieron concentración demográfica de 

los movimientos poblacionales provenientes del campo, en la región Sur del Perú, la 

emigración departamental del período 1988-1993, contribuyó con el éxodo del campo a 

ciudad, donde 295.7 mil personas se desplazaron y el 72.6% de inmigrantes se radicaron 

en Puno, Cusco y Arequipa (INEI, 1995). La región de Puno puntea la condición de 

expulsor con el 74.1% de pobladores del campo a la ciudad y radicación en zonas urbanas 
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de la misma región. Esta corriente migratoria, procedente de la zona norte de Puno (valles 

de Tambo y Víctor) y de la parte Sur, se movilizaron hacia Puno y Juliaca, convirtiéndose 

en área de gran dinamismo en la recepción migratoria (INEI, 1995) 

En Puno, informa la Municipalidad Provincial de Puno (2007), que el área urbana 

corresponde a 1566.64 Hectáreas y una densidad poblacional de 78 Hab/Ha. El trazo 

urbanístico se puede observar en la figura 1.  

  

Figura 1. Trazo urbanístico de Puno 

Fuente: Municipalidad Provincial de Puno (2007).  

En su toponimia urbana, Puno, posee 123 drenes y lechos fluviales que atraviesan a la 

ciudad,  

Estas microcuencas han condicionado el proceso de crecimiento de la ciudad de 

manera ordenada, en la actualidad circulan por debajo del pavimento y ocurre 

que muchas viviendas aledañas a las microcuencas han instalado sus desagües 

haciendo que se contamine inclusive hasta el Lago  (Rodriguez et al., 2020, p.13). 

Del lado se presenta el Lago Titicaca, siendo el limitante natural del crecimiento urbano 

de la ciudad de Puno, dado que en época de lluvia representa el colapso de las vías al 

crecer, pero también, les proporciona a los ductos su limpieza interior mediante la fuerza 

y el volumen de su caudal, el segundo elemento, además, del hídrico y que condiciona el 

crecimiento topográfico de Puno es el relieve, ya que la cadena montañosa de cerros 

protege a Puno de la velocidad de los vientos y el cual es motivante para los pobladores, 

a pesar de que Puno cuenta con estos dos excelentes elementos, el crecimiento de la urbe, 
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carece de un control adecuado por parte de las autoridades municipales y regionales 

(Butrón, 2012). 

La información aportada por el INEI (2020), respecto a la zona rural y urbana de Puno, 

muestra el predominio de la zona urbana con un 96.16% de asentamientos de viviendas. 

Puede observarse en la tabla 2. 

Tabla 2 

Asentamientos urbanos y rurales en Ciudad Puno 

Nº Localidad Zona        % de asentamientos  

1 Puno Urbano 96.16 

2 Totorani Urbano 1.23 

3 Jayllhuaya Urbano 1.81 

4 Isla Esteves Rural 0.03 

5 Uros Chulluni Rural 0.47 

6 Yanamayo Rural 0.19 

7 Huerta Apacheta Rural 0.04 

8 Chimu Rural 0.04 

9 Aziruni Rural 0.03 

 Total  100% 

Fuente: INEI (2020). 

La nueva figura de lo urbano se expresan comportamientos diferentes y que están 

adquiriendo relevancia en los últimos 20 años; siendo este la producción de alimentos en 

los espacios de la urbe. La agricultura urbana es una alternativa para el desarrollo 

sostenible de las ciudades y como estrategia de supervivencia en la metrópoli, tales 

prácticas requieren de políticas de ordenamiento territorial, regionales y municipales; en 

la medida que requieren del uso del agua y tierras que son recursos públicos (Jordán et 

al., 2017).   En la parte sur del Perú, el proceso de urbanización acelerado en 1980, según 

el INEI (1995), incrementó el flujo de actividades agropecuarias hacia las zonas urbanas; 

esta variante aceleró el proceso de concentración demográfica y el rápido surgimiento de 

ciudades como Arequipa, Moquegua, Tacna, Cusco, Juliaca, Puno y Abancay. 
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La teoría de la globalización destaca el vínculo global entre los aspectos económicos, 

financiero y político realizado en busca del tan ansiado desarrollo y con ayuda del 

crecimiento tecnológico, comunicación e información, esto se evidencia en las políticas 

aplicadas por el gobierno central donde se ciñen en modelos de gobierno en el cual no se 

comprende a cabalidad su diversidad del ámbito rural (Vargas, 2008).  Esto hace denotar 

la complejidad que existe entre lo global y lo local, así como refiere Robertson (1995), 

que acuño la palabra “glocalización” que está relacionado con el tema de la globalización, 

pero también se refiere a la localización que existe entra las diversas relaciones tanto 

políticas y económicas procedentes de un gobierno nacional a un gobierno local, en las 

cual dichas instituciones no cumplen con los acuerdos institucionales y/o transacciones 

establecidas en un periodo de tiempo establecido así mismo también porque dichos 

acuerdos no encajan en los contextos y condiciones para el desarrollo local sistémico en 

la cual orillan adaptarse a un modelo global planteado por organizaciones de orden 

multilateral.  

En Puno, lo rural camina hacia lo urbano, desarrolla relaciones sociales, económicas y 

culturales en la ciudad para acceder a mejores condiciones de vida y para 

profesionalizarse.  En este escenario se debate el paradigma de la modernidad y del buen 

vivir, así la población indígena se hace más vulnerable al deterioro ecológico y la escasez 

de servicios básicos al no ser mirados ni atendidos por los entes gubernamentales; y 

buscan ir a los escenarios urbanos en busca de otros esquemas de vida, afectando su 

identidad como sujetos migrantes (Román, 2020).  

El modernismo manifiesta como las grandes élites vienen teniendo interferencia en 

fabricar un proyecto integral en el cual se puede evidenciar la separación, unión y cruce 

de prácticas indígenas en especial en el área andina, mesoamericana y sus diversas 

acciones educativas, políticas y comunicativas modernas, la cultura hegemónica 

moderna, aprisiona ha lo indígena y postcolonial en las secciones populares, existe una 

mezcla interclasista que se ha producido formaciones híbridas alrededor de todas las 

esferas sociales, así mismo busco la sustitución del aspecto tradicional que esto fue siendo 

provocado por el progreso industrial y el proceso de urbanización de lo rural a lo urbano 

(García, 1990). De manera vivencial y existencial, los paradigmas del modernismo se 

orientan hacia lo humano y toman en cuenta la riqueza cultural de los pueblos; estos 

lineamientos están basados en la teoría de las migraciones, complejos epistemológicos de 
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las Ciencias Sociales, orientan el fenómeno migratorio y hacen posible el abordaje de los 

factores expulsivos, estimulantes del bienestar económico (Abad, 2005). 

Mientras en lo urbano se reconfigura la comunidad campesina que no se ha quedado 

estática ni marginada, en ella suceden acontecimientos que le otorga presencia 

significativa al adecuarse al dinamismo de la modernización y se incorporan a la 

economía de mercado, al utilizar mejor sus recursos naturales (Matos, 2010).  Por lo tanto, 

siguiendo la perspectiva de Nieuwland & Mamani (2017), es pertinente decir que las 

ciudades han evolucionado, se han regenerado desde el proceso de descentralización 

poblacional y de la actividad económica a través de proyectos de desarrollo que le aportan 

trascendencia al atender sus necesidades. 

La procedencia social del migrante en la cual no pertenecen a una élite señorial al deberse 

que no vivían en las importantes capitales del Perú, en las últimas 3 décadas hubo un 

notable desplazamiento de los andes y del campo a la capital limeña en especial a los 

contextos urbanos del Perú. El proceso de la migración desde la configuración subjetiva 

del migrante tiene un significado de abandono, éxodo y descubrimiento hacia lo 

desconocido dejando así su seguridad de su lugar de origen dejando atrás su pasado sino 

pensando en su presente y futuro inmediato lo indiscutible es que al escoger por ellos 

mismos su futuro, lo inexplorado, el cambio y la idea de progreso, muchos jóvenes de 

provincia, comunidades y campesinos en estos últimos años se definieron por sí mismos 

“modernos” en ese entender se liberaron de esa subjetividad y entrelazamiento de lo 

tradicional, de su pasado, tierras, sangre y servidumbre en la cual se convirtieron y 

consideraron hombres libres (Franco et al., 2014). 

El humanismo como factor de desarrollo humano está integrado al contexto sociocultural 

de la nación, región o localidad. En este sentido, Bunge (2006), hace mención que el 

humanismo crítico es una construcción que se conecta con lo epistemológico en el sentido 

que busca el perfeccionamiento del hombre mediante el proceso de intercambio social. 

Por otra parte, Berger & Luckmann (2003), reflejan una realidad interna de un quehacer 

social, del hombre y lo traslada a la explicación de su conducta desde el interior de su 

propia mente, en perfecta interacción social como individuo y el medio. Durante el 

proceso de éxodo del campo a la ciudad se presentan diversos resultados en estas 

poblaciones como es el caso del proceso de transculturización en el cual ocurren cambios 

de patrones culturales a la de la cultura primigenia (Herskovits, 1995). En la actualidad 
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se manifiesta con mayor frecuencia que en el pasado debido a que se vive en un constante 

cambio, transformación que acarrea sus propias particularidades y esto es constatable y 

amplificado por la tecnología, internet que viene evidenciando un mundo más entrelazado 

(Aguirre, 2018). En el mismo modo ocurre un proceso aculturación cuando se da la 

migración interna como menciona Herskovits (1995), el proceso de aculturación se 

presenta de diferentes formas puesto que en muchas realidades no se presenta con la 

parecida fuerza debido a que esto cambia a medida que se van integrando rasgos que 

vienen de otra cultura acorde a los eventos, circunstancias nuevas que se les presenta, así 

también para el inmigrante el transcurso de la aculturación se da una suerte asimilación 

que perdiendo paulatinamente su identidad de su lugar de origen y va tomando como suya 

la nueva identidad del lugar que lo acoge y en ese entender va tomando elementos de la 

otra cultura para así poder vivir en sintonía con su nueva cultura.  

La economía en Puno, según cifras del Banco Central de Reserva del Perú (2020), el 

crecimiento en el sector pesquero con el 18,1 % producto de la cría de trucha y luego le 

sigue el sector agrícola con el 13,9%, donde destaca un indicador importante, la inversión 

pública realizada fue la menor en años al ser reducida en un 10.9% en los gobiernos 

locales. En la tabla 3 que se presenta a continuación se muestran los porcentajes de 

crecimiento de las actividades económicas de Puno (Banco Central de Reserva del Perú, 

2020). 

Tabla 3 

Actividades económicas en Puno 

Actividad económica               % Crecimiento 

Producción pecuaria 18,1% 

Producción agrícola 13,9% 

Producción pecuaria 0,4% 

Producción minera 1,6% 

Turismo 19,6% 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (2020). 

Con relación a la inversión pública de 2021 al 2022, el Banco Central de Reserva del Perú 

(2020), señala una reducción del valor real de -10.9%, pudiéndose visualizar en la figura 

2.  
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Figura 2. Evolución de la inversión pública  

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (2020). 

De los proyectos para la región de Puno, el Banco Central de Reserva del Perú (2020), da 

cuenta de 13 proyectos que se señalan en la tabla 4.  
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Tabla 4 

Programas y proyectos de la Región Puno (2021-2022) 

Programa o Proyecto Descripción 

Banda Ancha Instalación de la conectividad por banda ancha en región 

Puno (ejecutada 5,2 S/ millones) 

Creación vía Ollachea y corredor 

vial interoceánico 

Creación de la vía de evitamiento accesos al sector Km 

232 al 700 Km, tramo 04 (ejecutada 4,5 S/ millones) 

Mejoramiento de la vía de acceso a 

Pacaje- Huanutuyo 

Mejoramiento de la vía de acceso a las localidades de 

Pacaje-Huanutuyo (ejecutada 3,3 S/ millones)  

Creación Túnel Ollachea Km 231 al 

232 Km, tramo 04. 

Túnel Ollachea en la carretera IIRSA Sur Tramo 04 

(ejecutada 3,2 S/ millones) 

Construcción vía a la ciudad de 

Juliaca 

Construcción de la vía de Evitamiento de la ciudad de 

Juliaca (ejecutada 3,3 S/ millones) 

Proyecto de mejoramiento de 

viviendas eco saludable en la zona 

rural de Puno 

Proyecto en idea 

Proyecto de ampliación para la 

atención de mujeres, niños y adultos 

víctimas de la violencia y/o en 

estado de abandono. 

Proyecto en idea 

Proyecto de capacitación para la 

mejora de resolución de problemas 

en niños y adolescentes de la Región 

Puno. 

Proyecto en idea 

Proyecto de instalación de un 

Instituto de medicina física y de 

rehabilitación para personas 

discapacitadas 

Proyecto en idea 

Ampliación y mejoramiento de la 

Institución de salud en zonas 

vulnerables de la Región de Puno 

Proyecto en idea 

Capacitación técnica para pequeños Proyecto en idea 
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productores agropecuarios 

Mejoramiento de las capacidades 

reproductivas en animales en 

Región Puno. 

Proyecto en idea 

Programa de apoyo directo a los 

más pobres 

Se crearon aldeas para niños abandonados, se realizan 

ayudas económicas, sociales a mujeres, adolescentes, 

niños y adultos mayores, se ejecutó un plan de mercado 

industrial nacional e internacional. 

Programa de seguridad pública Creación y funcionamiento de comités de seguridad 

ciudadana, existencia de cámaras y GPS. 

Total 2 programas en funcionamiento, 5 proyectos ejecutados 

y 7 en idea. 

Fuente: Gobierno Regional de Puno (2008). 

Las políticas establecidas en el Plan Estratégico del Gobierno regional de Puno al 2021 

el Gobierno Regional de Puno (2008), está concebido con la finalidad de dar respuestas 

a las necesidades de la región, las cuales están definidas por tres líneas de acción que 

pueden evidenciarse en la figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Líneas de acción del Gobierno Regional Puno 

Fuente: Elaboración propia con datos del PRGP (2021). 

Figura 3. Líneas de acción del Gobierno Regional Puno 

Fuente: Gobierno Regional de Puno (2008). 
 

• 1. Reducir los índices de pobreza

• 2. Establecer mecanismos para combatir la inequidad
social, económica y territorial

• 3. Generar oportunidades de empleo

• 4. Establecer mecanismos paa aprovechar el bono
demográfico

Línea 1.

Población

• 1.    Promover la igualdad de género

• 2.    Combatir la discriminación hacia la mujer

• 3.    Establecer medidas de protección hacia las personas 
no aseguradas, niños y adultos mayores.

Línea 2.

Desarrollo social e igualdad de 
oportunidades

• 1.    Protección para los niños que trabajan o estan en   
estado de abandono

• 2.    Promover la acreditación e identificación de las 
personas indocumentadas

• 3.    Promover la garantía de los derchos humanos

Línea 3.

Protección social y derechos humanos
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En el comportamiento poblacional de la población de Puno destaca una marcada 

desigualdad socioeconómica en las dos expresiones demográficas de la región, estas dos 

disparidades presentan patrones reproductivos y de supervivencia, bien diferenciados en 

especial está la inequidad y pobreza que refleja la expresión demográfica menos 

favorecida (Coasaca, 2021). Además, la dispersión de la población y el crecimiento de 

los asentamientos urbanos afectan de forma negativa al desarrollo territorial. Por lo que 

urge, el establecimiento de políticas coherentes para el ordenamiento territorial y que 

estén encaminadas hacia la ocupación territorial ordenada, el uso sostenible del territorio, 

bienestar y calidad de vida de sus pobladores. 

Los indicadores socioeconómicos de la Región de Puno, apuntan en que existen factores 

con grandes deficiencias que precisan ser superados con urgencia para generar bienestar 

y calidad a la población (Guzmán, 2021). La estructura económica de Puno a 2019 no ha 

variado significativamente, las actividades productivas de la región son la agricultura, 

caza, ganadería y silvicultura y estas aportan el 14,9% del valor total agregado a la región; 

mientras que en un 11,8% corresponden al comercio, extracción petrolera, actividades 

mecánicas, actividad gasífera y minera aporta un 10,4% (Leyton et al., 2019). 

1.2. Antecedentes 

1.2.1. A nivel internacional 

Peinado (2022), en su trabajo de nivel doctoral presenta una evaluación sobre la 

sustentabilidad ambiental partiendo del modelo ciudad-región en el municipio de 

Montería, Colombia. La investigadora aborda el estudio desde el método mixto 

de razonamiento inductivo, con el propósito de realizar una propuesta de gestión 

y organización espacial con parámetros de sustentabilidad que se proyecta desde 

lo urbano con alcance de lo rural. El estudio arrojó como resultados que en la 

modernidad la estructura de la ciudad y en campo debe adoptar otra 

conceptualización y operacionalización, donde sus estructuras como formas de 

organización espacial aporte un desarrollo sostenible que permitan transitar a la 

ciudad-región de Montería hacia la sustentabilidad ambiental. 

Flores (2022), presenta un estudio sobre la dinámica de la política 

socioeconómica y ambiental de Taxco como un determinante en la gestión 

integral del municipio, el estudio se basa en un diseño documental para el análisis 
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de la gestión pública y la dirección de estrategias apropiadas para enfrentar la 

realidad del municipio de Taxco. Por lo tanto, en la investigación para la 

construcción de la propuesta se recurrió inicialmente al estudio del municipio de 

Taxco desde las necesidades que plantea la era postmoderna para armar las 

estrategias que generen las transformaciones socio-económicas y territoriales 

vinculadas con las políticas de desarrollo rural y urbano. Los resultados del 

estudio ponen en evidencia que en el municipio de Taxco existe ausencia de 

políticas y estrategias públicas encausadas a mitigar las necesidades de la 

comunidad y su no atención, derivan en altos costos que son difíciles de resarcir, 

la falta de inversión en servicios para las comunidades rurales y las urbanas frenan 

el desarrollo poblacional y merma la evolución de nuevas cadenas de valor; por 

lo que la calidad de vida de los pobladores de Taxco se muestra en decadencia.  

Vanoli (2022), presenta en su trabajo: ¿Qué puede un espacio? Sacrificio 

ambiental y subjetividades disidentes en Ituzaingó: Córdova, Argentina, el 

problema de la expansión de las ciudades. En el estudio señala que la 

industrialización y el crecimiento poblacional entra en conflictividad a través de 

la mezcla de funciones y usos de lo que por superposición se entiende hoy, como 

urbano y como rural; y a su vez, se presenta fragmentado al generar alarmantes 

problemas sociales, económicos y ambientales. En este sentido, el investigador 

propone desde la lógica y la teoría de las relaciones complejas profundizar esta 

particularidad que se presenta en la postmodernidad, donde lo urbano y lo rural 

deben ser redimensionados desde otra dimensión espacial, que aporte rentabilidad 

económica y que los reconfigure como nuevos espacios de vitalidad. 

Uribe & Mansilla (2022), en su estudio sobre el despoblamiento rural en Chile: 

aproximaciones hacia un marco analítico desde la ecología política 

latinoamericana; a través de una revisión documental de visiones y antecedentes 

del éxodo rural en Latinoamérica, exponen un análisis integral donde señalan 

como unas de las causas del despoblamiento rural los planes de ordenamiento 

territorial, la urbanización, la industrialización, la estructura agraria, entre otras. 

Los investigadores constataron que el proceso de despoblamiento rural en 

Latinoamérica está vinculado con la sustentabilidad producto de los planes de 

ordenamiento territorial.  
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Suárez & Salazar (2021), en su artículo que enfoca la vivienda social y su 

correspondencia con la sostenibilidad ambiental, presentan un panorama 

recopilatorio y analítico desde el paradigma de la complejidad, donde proponen 

cómo atender la relación vivienda-naturaleza con sostenibilidad. Los resultados 

arrojaron teóricamente que la habitabilidad humana no es totalmente determinada 

por la naturaleza, en su conformación participan de modo dinámico determinante 

para el logro de una satisfacción y un bienestar adquirido por el individuo; siendo 

un determinante importante el tratamiento dado en los planes de desarrollo 

municipal al tratamiento de lo urbano y lo rural.  

Zárate (2021), en su tesis de investigación sobre los espacios de transición 

urbano-rural Amazónicos, el objetivo fue comprender el proceso de la 

modernización y como este simbolizo en un cambio cultural en el estilo de vida, 

formas de ocupación del espacio urbano. La investigación utilizo los métodos de 

análisis socioespacial y cualitativo que coadyuvara a verificar dos espacios 

territoriales de análisis tanto de lo local y micro local. Los resultados evidencian 

que el esparcimiento urbano direcciona hacia formas de invadir el espacio en el 

pasar del tiempo, en el cual existe un crecimiento urbano que influencia en la 

conformación de los espacios y los cambios que surgen en lo urbano-rural como 

un crecimiento esparcido e indefinido, la ocupación de áreas agropecuarias y 

zonas protegidas, tensión en los asentamientos, frágil y limitada gestión para la 

categorización del territorio. 

Fernández et al. (2019), en su estudio sobre enfoque territorial y análisis dinámico 

de la ruralidad: alcances y límites para el diseño de políticas de desarrollo rural 

innovadoras en América Latina y el Caribe, plantearon una comprensión de lo 

rural en estos tiempos, con la intención de promover un cambio que apunte a la 

equidad y cohesión territorial en América Latina. El estudio hizo uso del método 

reflexivo sistemático aplicado a las propuestas de desarrollo territorial rural para 

entender y transformar lo rural. Del estudio se obtuvo que el término rural debe 

ser enfocado en términos de desarrollo, progreso humano y bienestar; este nuevo 

contexto demarca la necesidad de considerar estas zonas como potencias eco 

sistémicas, por lo tanto, lo rural hoy día se hace más necesario que nunca. 
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Horbath & Gracia (2019), en su estudio sobre indígenas en las ciudades, realizan 

un análisis de las condiciones de vida, el proceso de discriminación y la lucha que 

llevan a cabo los indígenas cuando salen de sus espacios geográficos hacia la urbe 

en busca de mejores condiciones económicas y desarrollo personal. A través de 

un recorrido documental por las experiencias vividas por diferentes grupos de 

indígenas americanos, los autores concluyen que al visibilizar los contextos 

urbanos donde se han establecido diferentes indígenas provenientes de espacios 

rurales encontraron que, el proceso de desruralización voluntaria por parte de la 

población campesina que ha emigrado hacia la ciudad no ha resultado 

satisfactoria. Además, resaltan que entre las causas que ha conllevado el éxodo 

del campo a la ciudad, la que más resalta es la falta de políticas públicas acordes 

para ofrecer a los pobladores del campo un sistema de vida digno; y, en 

consecuencia, se observa extrema pobreza, carencia de los servicios básicos. Por 

lo tanto, a la interrogante planteada, ¿Qué hace un indígena en la ciudad, sí ese no 

es su espacio? La dicotomía rural-urbano, en la mayoría de los casos donde se 

observa, buena convivencia en su nuevo hábitat y no resulta ser una 

transformación significativa en la realidad económico-laboral. Sin embargo, en 

los espacios donde las políticas gubernamentales han apoyado a los indígenas que 

hacen presencia en la ciudad con incentivos económicos y sociales; se aprecia 

nuevas cosmovisiones producto de la segregación. 

Ramos (2014), realizó un estudio doctoral sobre la arquitectura de los espacios 

públicos patrimoniales, un salto a la ciudad, en ciudad Sucre, Bolivia. La 

investigación pone en evidencia la aparición de problemáticas sociales con la 

aparición de la urbanidad, la privatización del espacio y la tecnología en ciudad 

Sucre, al surgir la interacción hombre-espacio rural y urbano. La metodología 

empleada fue el enfoque cualitativo y el método hipotético-deductivo. La 

investigación arrojó como resultado que las interacciones sociales entre los del 

campo y la ciudad han generado el fenómeno de arraigo social por identidades 

foráneas cuando los del campo se establecen por largo tiempo en la urbe, lo que 

trae como consecuencia ámbitos complejos de transformación abierta e inacabada 

en la urbe. 

Lalander & Lenza (2018), publicaron en su artículo la transmodernidad y el 

tiempo sociohistórico, donde enfocan como objetivo principal la complejidad en 
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los pobladores de Bolivia de una sociedad con tradiciones epistemológicas y 

ontológicas de raíces indígenas asociados a los valores de la vida del campo y que 

sobrevive silenciosamente, resistiéndose a transformarse. A pesar de la 

interacción armónica campo-ciudad y el modernismo tecnológico, prevalece en 

los pobladores del campo su valor por el contacto del hombre con la naturaleza. 

La metodología abordada fue el estudio etnográfico de diseño documental y 

crítico. 

Otero (2017), en su trabajo investigativo referido a, el sistema urbano intermedio 

para un nuevo orden territorial, analiza haciendo uso del enfoque cualitativo de 

tipo documental-descriptivo la demografía urbana atendiendo al crecimiento 

poblacional y la morfología del territorio de la región Caribe. Desde el enfoque 

cualitativo y la concepción hermenéutica se obtuvo que la existencia de una red 

subregional de cabeceras urbanas que pueden preverse de equipamientos para la 

prestación de un servicio de calidad a los asentamientos poblacionales urbanos y 

rurales; deja como tarea el replanteamiento de la construcción de políticas 

públicas encaminadas a una gestión económica y ecológica a la orden del 

ciudadano urbano y rural. 

García (2017), presenta un estudio sobre significados de la ruralidad y apego al 

lugar, donde el objetivo fue comprender cómo inciden en las personas del medio 

rural el éxodo hacia el medio urbano. La investigación usó el método cualitativo 

y estudio de caso del modelo bosque de Palencia, en donde se empleó la entrevista 

en sujetos pobladores del bosque de Palencia. Los resultados muestran que las 

políticas para frenar el éxodo a la ciudad de las autoridades de Palencia, 

enfatizando la actividad económica y la multifuncionalidad del medio rural, han 

frenado la fuga de capital humano en el medio rural. 

1.2.2. A nivel nacional 

Castillo (2022), en su investigación premiada en el XXIII Concurso CIES 2021-

I, titulada Desarrollo Rural, plantea como objetivo central del estudio una revisión 

bibliográfica de los cambios en la concepción de la ruralidad y la relación con el 

espacio urbano que se han ido presentando como consecuencia de las políticas 

públicas para la promoción del desarrollo sustentable en el medio rural. Como 

resultados del estudio, el investigador sugiere el diseño de un nuevo paradigma 
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que atienda la comprensión de la ruralidad desde el mejoramiento del desarrollo 

económico y social del campesino a través de la planificación y ejecución de 

políticas públicas de impacto socioeconómico como el manejo de recursos 

hídricos y la agro exportación. 

Castillo (2019), en el tiempo histórico y la ruralidad en el Perú, presenta un 

análisis sobre los factores claves de lo rural, donde expone que el principal 

determinante de la denominativa ruralidad no es una cantidad poblacional 

establecida en menos de dos mil habitantes; porque el principal elemento que lo 

constituye es el espacio con condiciones favorables para incorporar procesos de 

producción agrícola o pecuaria, su cultura, costumbres y reproducción social. 

Considera, también, de gran complejidad demostrar la relación entre lo rural y lo 

urbano. De la investigación social y documental realizada el autor, concluye que 

entre lo rural y lo urbano existen elementos que condicionan y se articulan: el 

territorio, la población, la división del trabajo, comunicación y cultura; donde es 

preciso entender lo rural para comprender lo urbano y en la nueva dinámica; es 

necesario repensar el término rural, como aquel espacio que se redimensiona de 

lo tradicional a lo moderno, con nuevas perspectivas de vida que involucra 

avances tecnológicos para su sostenibilidad. Esto significa nuevas relaciones y 

modos de vida en el campo y la ciudad, donde los pobladores del campo que 

migran a la ciudad logran la resiliencia, tejiendo vínculos entre lo rural y lo 

urbano, construyendo esquemas de asimilación vivencial y marcando como 

propósito fundamental un proyecto de vida de superación profesional como 

necesidad, sin olvidar lo rural. 

1.2.3. A nivel local 

Incacutipa & Puma (2022), en el articulado publicado sobre trayectorias 

migratorias de los Aymaras del altiplano peruano, analiza el problema 

circunlacustre que se evidencia en el espacio geográfico del altiplano de Puno. La 

metodología empleada fue el enfoque cualitativo. Los resultados muestran que la 

alta sensibilidad que vive el pueblo Aymaras por el cambio climático resaltan la 

importancia de la diversidad biológica de la zona del lago Titicaca. Los Aymaras 

por largas sequías se han visto en la necesidad de emigrar, resultando experiencias 

no gratificantes en el escenario urbano. 
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Coasaca (2021), en su tesis doctoral acerca del patrimonio y desarrollo territorial 

en la Región de Puno, analiza las potencialidades en la región de Puno, enfocado 

hacia el desarrollo territorial. El estudio se desarrolló a través del enfoque 

cualitativo y fue orientado hacia el pragmatismo social con la intención de 

prospectar el desarrollo territorial. Los resultados muestran que entre las 

posibilidades potenciales de la Región Puno se encuentra como actividad 

económica el turismo, el cual basado en la riqueza patrimonial de la zona, resulta 

apropiada y viable desde la perspectiva antropológica como actividad para obtener 

un desarrollo económico sostenible. 

Morales (2020), analiza en su investigación de nivel doctoral, las expectativas de 

futuro en pobladores que viven en situación de pobreza en Puno. El trabajo 

investigativo es producto de un estudio cualitativo fenomenológico en 54 

pobladores que se encuentran en situación de pobreza, los cuales fueron 

entrevistados para obtener los datos del estudio. Como resultados, la investigadora 

muestra que los pobladores manejan como expectativas poder ir a estudiar en la 

ciudad y ser profesionales, para poder obtener un trabajo de remuneración segura 

y fija; además, indican que de esta manera tendrán acceso a un mejor ambiente de 

vida y una vivienda propia. 

El estudio de Tumi & Escobar (2018), titulado: Incidencia de factores sociales y 

políticos en la inversión ambiental del Gobierno Regional de Puno-Perú, presenta 

un análisis de los factores sociales y políticos que inciden en la priorización de las 

políticas públicas del gobierno de Puno para la inversión ambiental. El trabajo 

investigativo es de corte cuantitativo, documental y no experimental-transversal. 

La población seleccionada fueron 160 ciudadanos que ejercen como directivos de 

las organizaciones civiles, autoridades y funcionarios públicos que hacen vida en 

la Región de Puno, a quienes se les aplicó una encuesta y de la cual se obtuvo 

como resultados que la inversión pública de la Región de Puno en materia 

ambiental está condicionada al plan estratégico de desarrollo regional y el 

ministerio del ambiente; y a pesar de las demandas de la sociedad civil y la 

voluntad política de las autoridades locales, la inversión en proyectos estratégicos 

ambientalistas ha sido mínima y poco significativa y puede ser evidenciado a 

través del presupuesto participativo. 
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Negrillo (2018), en su tesis doctoral sobre los proyectos de desarrollo rural como 

proceso a través de sus protagonistas, plantea como objetivo central del estudio la 

idea de un proyecto como un enfoque basado en el desarrollo integral de la 

persona, con un elevado nivel de incertidumbre en los actores humanos que 

interactúan durante el proceso. La metodología empleada fue la investigación-

acción para la intervención, la misma se desarrolló en la organización de mujeres 

Aymaras en la Región de Puno. Como resultados del proyecto se obtuvo la mejora 

en la sostenibilidad artesanal en un grupo de mujeres Aymaras que conviven en el 

espacio rural como una evolución permanente en el fortalecimiento de las 

capacidades de las mujeres y la sostenibilidad de la organización. 

Gutiérrez et al. (2018), presentaron un artículo titulado: planeamiento estratégico 

para la región Puno. El objetivo del estudio fue obtener una visión al 2027 de la 

Región de Puno como líder en el desarrollo del país. Para la construcción 

prospectiva, los investigadores realizaron un estudio de las potencialidades con 

las que cuenta la región, y a través de ella determinaron que la región de Puno 

cuenta con una riqueza altiplánica que aún no ha sido totalmente explotada, con 

relación a las actividades de desarrollo económico se encuentran la elaboración 

de la fibra de la alpaca, la cría de truchas, el cultivo de la papa y el turismo. Por lo 

que los investigadores, concluyen que en visión 2027 Puno cuenta con grandes 

potenciales para convertirse en la Región líder del Perú y del mundo; a través del 

desarrollo de la industria de la alpaca, exportación de truchas y papa y la oferta 

del turismo en la reserva nacional del Titicaca; sin embargo, para esto se requiere 

de inversión tecnología para mejorar y fortalecer las actividades económicas 

mencionadas a través de un Plan Estratégico adecuado. 

Tumi (2016), en su artículo publicado Actitudes y prácticas ambientales de la 

población de la ciudad de Puno, estuvo orientado hacia la caracterización de las 

actitudes y prácticas ambientales del sector urbano de Puno. La investigación 

empleó una metodología de diseño no experimental, correlacional, transversal y 

descriptiva; donde se les aplicó el cuestionario a 79.818 pobladores para obtener 

los datos de la investigación. Los resultados arrojaron que en la urbe se observa 

una tasa poblacional creciente, una incipiente conciencia ambientalista y sanitaria 

en sus pobladores; la cual se agudiza en la bahía del Lago Titicaca por las 

inadecuadas prácticas de los pobladores en el depósito y reciclaje de los desechos, 
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falta de una gestión y respuestas adecuadas a los problemas por parte de EMSA 

con respecto al desarrollo urbano y la falta de una planta de tratamiento para los 

residuos sólidos en el sector urbano: esto ha traído, como consecuencia, problemas 

de salud humana por la creciente contaminación ambiental, ocasionada por el 

comportamiento de los pobladores e instituciones gubernamentales. 
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1.  Identificación del problema 

El ser humano se comporta con ropajes que están tejidos con el diario del vivir existencial 

del siglo XX, momento que se observa en los países del mundo el aumento de los 

desplazamientos migratorios y con una tendencia hacia el paso de lo rural a lo urbano. El 

comunicado de la Organización de las Naciones Unidas (2017), da cuenta que cada vez 

más, las personas abandonan las áreas rurales para vivir en la ciudad; tanto en sus propios 

países como en otros. Estas personas van en busca de mejores condiciones y 

oportunidades de vida.  

El flujo poblacional convierte a pequeñas poblaciones en ciudades medias, y a estas, en 

grandes urbes, en ocasiones con una gran densidad demográfica. Para los años 50, el 70% 

de la población vivía en zonas rurales, y para el año 2000, solo el 47% de la población 

habitaba en el campo (Martínez & Alcalá, 2013). A lo anterior, se puede agregar con 

respecto al crecimiento urbano lo expresado por Macaya & Jereissati (2018), quienes 

señalan que en el 2015 alrededor de 4000 millones de individuos habitaban en las zonas 

urbanas y se estima que para el año 2030 aumente a 5000 millones, de esta manera se 

evidencia un incremento sin precedentes. 

Bajo este contexto, la dinámica de la urbanización en relación al crecimiento y 

comportamiento de las ciudades en Latinoamérica obedece a factores, tales como lo 

geográfico, social, cultural, político y económico. Respecto al entorno de la sostenibilidad 

urbana, sus mercados, la estructuración de la expansión de la ciudad, la vocación 

industrial para la prestación de los servicios y políticas públicas son las que van a 

conformar la sustentabilidad del espacio urbano (Carreño & Alfonso, 2018). 
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Ahora, la cuerda que marca el camino en pleno siglo XXI nos indica que la urbe ha 

modificado sustancialmente su concepto. Pues en América Latina y el Caribe, se ha 

experimentado de forma vertiginosa el proceso de urbanización, generando nuevos 

patrones para planificar un desarrollo urbano en el contexto social, económico, ambiental 

y territorial, formando parte de la diversidad, complejidad y el dinamismo de las 

sociedades (Montero & García, 2017). 

Lo urbano es quizás, lo más predominante en los asentamientos humanos en los países de 

América del Sur y contrasta con la predominancia rural de los países de América Central 

y el Caribe, a día de hoy el 75% de los países de América Latina y Caribe viven en 

asentamientos urbanos. Al respecto, la CEPAL (2002), indica que “la urbanización ha 

tenido lugar, porque el crecimiento vegetativo se transfirió al medio urbano y esa 

transferencia neta rural-urbana se debió a la migración campo-ciudad” (p. 15). Por lo 

tanto, del crecimiento demográfico de lo urbano, el comportamiento de las zonas rurales 

determinó el grado de progreso y desarrollo de ellas. 

Entonces, de acuerdo a lo expuesto, es preciso señalar que el proceso de urbanización 

territorial está sujeto a un factor socioeconómico de transformación del uso del suelo y 

que produce modificaciones del ambiente, encontrándose ligado directamente a riesgos y 

problemas. Lo que puede entenderse, como un modo de utilización de la tierra diferente 

a la del campo y que, a su vez, está asociado con menos áreas verdes y la articulación de 

políticas públicas urbanas y la normalización de una producción sostenible (Merlotto, et 

al., 2012). De esta manera se concibe, que los terrenos que pertenecían a los espacios de 

la naturaleza o relacionados a las actividades agrarias, ahora concierne al contexto urbano, 

de modo que fueron desapareciendo los usos rurales debido a la expansión sin control de 

la urbe.  

En el Perú, la migración es un fenómeno social que pone de manifiesto la postergación 

de políticas públicas en las zonas rurales y en especial en los espacios andinos, donde el 

alcance de la inversión pública y la distribución del ingreso es escaso. Con relación a la 

estructura económica de la sociedad peruana, sobre los sectores productivos y su forma 

de articulación, se tiene que: es posible distinguir los espacios socio – productivos muy 

diferenciados: el sector industrial moderno, lo cual, ocupa un lugar esencial en la 

economía del país, por otro lado, se encuentra el sector informal urbano, pues surge como 

elemento diferenciador discriminatorio integrado en la dinámica de los mercados (Idrobo, 
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2015). Referente al sector rural moderno, surgen las nuevas modalidades económicas y 

organizativas; por último, el sector rural andino, depende directamente de los recursos 

naturales, caracterizándose muchas veces por la escasez de activos productivos. 

En consecuencia, la complejidad de la estructura productiva y de la elaboración de planes 

y programas que no se adaptan a las condiciones de los productores que residen en lo 

rural y lo urbano en la Región Puno, ha dificultado la dinámica poblacional en Puno, 

donde estos dos contextos compiten para mejorar sus condiciones de vida. Esta situación 

nos lleva a plantearnos como interrogante central: 

2.2.  Definición del problema 

El problema puede definirse en  términos de los efectos o el impacto que el proceso de 

migración tiene en los factores del desarrollo de una ciudad determinada, ya que al 

centralizarse los servicios y la atención de los requerimientos sociales, la población opta 

por la movilización  geográfica sin un plan de urbanización por falta de la inversión 

pública y la distribución de la misma, específicamente en la región de Puno; ello produce 

un notable impacto, que se origina en la desruralización, y en la posterior urbanización, 

que consta en la inmigración de los pobladores de sectores de un territorio que era 

utilizado, cultural y económicamente para unos fines distintos de cómo son usados ahora. 

Básicamente como parte de un plan urbano que cambia de manera significativa el 

panorama rural convirtiendo al sector en uno improductivo, ocasionando escasez de 

activos productivos, de producción y con un impacto negativo en los recursos naturales. 

Estos últimos presentes en el espacio rural, pero que no así dentro del plan urbano, o solo 

en caso de que se pretenda dar respuesta a una problemática de dinámica poblacional y a 

la falta de un plan urbanístico que se adecue y acompañe de manera eficaz a las 

actividades económicas y a las demandas de la población que seguirá optando por la 

movilidad geográfica en la región. 

2.3.  Intención de la investigación 

La región de Puno presenta una estructura productiva compleja. En general, se han 

desarrollado pocas aproximaciones que permitan comprender su configuración y el 

comportamiento de los grupos sociales que habitan la región. Este déficit en el 

conocimiento resulta en una inadecuada elaboración de planes y programas públicos y 
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privados que, al desconocer las realidades sociales locales, no logran adaptarse a las 

condiciones de los productores que residen en lo rural y lo urbano en la región de Puno. 

Las tensiones entre las zonas rurales y urbanas, así como sus transiciones, intercambios e 

influencias comprenden todo un complejo que configura la dinámica poblacional en 

Puno. De manera general, podemos intuir que la relación de ambas áreas es de 

competencia, ya que, ambas se proponen mejorar sus condiciones de vida. Por otro lado, 

desde la perspectiva antropológica es posible abordar esta situación y evaluar el panorama 

desde nuevas perspectivas que permita comprender qué dinámicas realmente tienen lugar 

entre las zonas rurales y urbanas en la región de Puno.  

Así, la intención de esta indagación es reconocer los elementos históricos, culturales, 

sociales, étnicos y económicos que han ido configurando los comportamientos urbanos 

en la región de Puno. También se propone identificarlos en relación a cómo estos han ido 

constituyendo y consolidando el capital económico-social-cultural de la región. 

Ahora bien, se mencionó que hay cierta inadecuación de los programas públicos en la 

región y que ello impide tener un impacto positivo para los habitantes de la región de 

Puno. Al respecto, la investigación exige una evaluación de las políticas gubernamentales 

en la Región de Puno respecto a las relaciones entre lo urbano y lo rural. Nuestro objetivo 

es conocer cuál es la perspectiva del Estado peruano a través de su política regional 

respecto a la interacción entre estas dos esferas y la intención es ofrecer resultados que 

inspiran cambios significativos respecto a la aproximación estatal para las comunidades.  

Por último, al identificar los elementos de desarrollo humano “rurales” que afectan a los 

pobladores de la urbe, se espera hallar algún esquema de convivencia y reconocimiento 

cultural que pueda estar consolidándose en las zonas urbanas. En suma, el desarrollo de 

esta investigación pretende determinar cómo y por qué las personas se ven forzadas o 

motivadas a abandonar los espacios que habitan y cuál es la recepción que tienen en un 

espacio urbano que a la vez que juzga o segrega a los “otros”.  

2.4. Justificación  

La tesis doctoral que se presenta puede aportar material útil para los ámbitos de gestión 

pública y políticas gubernamentales, gestión del territorio, desarrollo regional de Puno, 

comportamiento y desarrollo humano, urbanismo, migraciones ruralidad, y éxodo rural. 
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Respecto al área de gestión pública y política gubernamentales, se espera que esta 

indagación permita enmarcar o direccionar una nueva perspectiva en términos de gestión 

pública de manera general en todas las regiones del Perú. El problema respecto a la 

eficacia de las políticas gubernamentales se observa en varias de las problemáticas 

regionales. Diversas investigaciones coinciden en que la gestión pública precisa 

fortalecerse a partir de una re- conceptualización y conceptualización de nuevos 

paradigmas que permitan diseñar nuevas soluciones a problemáticas que lejos de 

solucionarse en el tiempo, se fortalecen y multiplican. 

La información y esquematización del estado actual de la gestión del territorio y el 

desarrollo regional de Puno que presenta esta indagación es suficiente para poner en 

discusión las fortalezas de la región. Se considera menester que la comunidad académica, 

la sociedad y sus gestores, identifiquen un panorama más alentador a partir de una 

adecuada gestión que puede partir bien de cualquiera de estas esferas por separado o 

idealmente articulados. La región de Puno cuenta con riqueza territorial y cultural que 

puede derivar en el desarrollo económico de sus localidades; sin embargo, ello también 

exige un adecuado manejo del territorio sin el cual la oportunidad sería más difícil de 

desarrollar. 

En el área de Antropología y las Ciencias Sociales, más específico en el ámbito del 

comportamiento y desarrollo humano, la tesis ofrece un registro de comportamiento de 

los habitantes que permite comprender cómo este comportamiento constituye un recurso 

específico de adaptación y configuración de sus capitales económico, social y cultural. A 

nivel metodológico, es la primera propuesta de análisis de estos aspectos en la región 

desde una aproximación hermenéutica; por lo cual se espera que este recurso analítico 

permita acceder a nuevos registros y sobre todo a la identificación de dinámicas 

desconocidas hasta el momento.  De igual manera, el proyecto ha sido diseñado con el 

propósito de constituir un recurso que facilite los análisis regionales y de las variables 

propuestas, por lo cual se espera que una vez en disposición de la comunidad científica 

los investigadores de diversas áreas puedan continuar realizando investigaciones en las 

mismas dimensiones analíticas o en la región de Puno. 

En la región varios de los análisis previos del estado de la cuestión han pasado por alto 

las interrelaciones que pueden desarrollarse en el entramado social de las urbes. Hay hasta 

tres posturas respecto al éxodo rural en las urbes. Este análisis permite comprender la 
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magnitud del problema desde una mirada institucional, es decir desde la política pública; 

y desde la mirada de los significados de este éxodo para los actores. 

Por lo expuesto anteriormente, se espera que este estudio trascienda en el tiempo como 

un antecedente que propone una renovación de perspectiva para diseñar y gestionar tanto 

para funcionarios públicos, empresas, ONG, comunidades académicas y sectores de la 

sociedad en común. La región de Puno tiene gran cantidad de recursos naturales, capitales 

sociales y culturales que esperan ser tratados de la manera óptima a partir de gestiones 

públicas o privadas. Algunos estudios previos han demostrado la efectividad de una 

adecuada preparación y acompañamiento en proyectos locales con actividades como la 

artesanía y el turismo. Se espera que esta investigación siembre el interés por renovar 

paradigmas, problemas, aproximaciones y soluciones respecto a la planificación y 

convivencia urbana. 

2.5.  Objetivos 

2.5.1.  Objetivo general 

Analizar los elementos que configuran el comportamiento urbano de los 

pobladores y el capital Económico - Social - Cultural en los últimos cinco años de 

la región de Puno. 

2.5.2.  Objetivos específicos 

- Describir las relaciones entre lo urbano y lo rural prescritas en las políticas 

gubernamentales en los últimos cinco años de la Región de Puno. 

- Conocer los factores que generan el éxodo del campo hacia el medio 

urbano, en los últimos cinco años de la región de Puno. 

- Identificar las acciones y significados del desarrollo humano y social en 

los pobladores de la urbe, producto del éxodo rural, en los últimos cinco 

años de la región Puno. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1.  Acceso al campo 

3.1.1.  Lugar de estudio 

El escenario de estudio se corresponde con la Región de Puno, ubicada al sureste 

de Perú, es el quinto departamento con mayor extensión territorial, su superficie 

de 71 999,0 Km2 representan el 6% del territorio nacional. En la figura 4, se 

muestra la localización de la Región de Puno. 

Figura 4. Evolución de la inversión pública 

Fuente: INEI (2020). 
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La región de Puno, según datos del Gobierno Regional de Puno (2008), concentra 

1.415.608 habitantes en una superficie de 71.999 Km2. El departamento de Puno 

presenta una región natural con vegetación de selva y sierra; dispuesta en 13 

provincias, tal como puede observarse en la tabla 5.  

Tabla 5 

Región Puno 

Superficie y región natural de las provincias de la región Puno 

Provincia 
Superficie 

Región Natural 
Km2. Porcentaje 

Total * 71 999,00* 100% Sierra/ Selva 

Puno 6 492,60 9,69% Sierra 

Azángaro 4 970,01 7,42% Sierra 

Carabaya 12 266,40 18,31% Sierra y selva 

Chucuito 3 978,13 5,94% Sierra 

El Collao 5 600,51 8,36% Sierra 

Huancané 2 805,85 4,19% Sierra 

Lampa 5 791,73 8,65% Sierra 

Melgar 6 446,85 9,62% Sierra 

Moho 1 000,41 1,49% Sierra 

San Antonio de 

Putina 
3 207,38 4,79% Sierra 

San Román 2 277,63 3,40% Sierra 

Sandia 11 862,41 17,71% Sierra y selva 

Yunguyo 288,31 0,43% Sierra 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (2022). 

La sierra es la formación geográfica predominante y ocupa el 76.9% de la 

extensión territorial de la región. Sus características fisiográficas propias hacen de 

esta unidad un área con particular vocación productiva, agrícola y pecuaria; dado 

que el clima y la calidad de las tierras se lo permiten. La selva ocupa el 23.1% 

restante del territorio de Puno y la fisiografía que presenta es accidentada, con 
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colinas bajas y una llanura aluvial; cuyos ríos transportan arenas auríferas. La 

Selva alta permite a pesar de su accidentado relieve, la producción forestal y el 

cultivo de árboles frutales y cafetaleros; la selva baja presenta un relieve plano y 

de densa vegetación (Banco Central de Reserva del Perú, 2022).  

La población del territorio de Puno representa el 4.6% del territorio nacional, 

distribuida en un 50.8% la urbe y un 49.2% en campo; en este punto apuntan un 

porcentaje acelerado de crecimiento poblacional urbano de 2.1%, mientras que la 

de la población rural marca en 0.7% anual (INEI, 2018). 

En Puno existe una realidad encubierta, donde sus habitantes se mueven entre 

diversas y variadas formas de vida que van más allá de su geografía; que avista un 

potencial desarrollo económico, pero aún persisten limitantes para el avance de 

una mejor calidad de vida de sus ciudadanos.  

3.2.  Selección de informantes y situaciones observadas 

3.2.1.  Población 

La población es definida como el conjunto de objetos, registros o personas de 

quienes se busca estudiar y conocer el comportamiento o efecto de un fenómeno 

en específico. En investigaciones cualitativas la población en estudio “no sólo está 

conformada por personas sino también videos, películas, artículos, documentos, 

programas de radio, programas de televisión, cartillas informativas y otros” 

(López, 2004). En ese entender se consideró como población a la región Puno.  

3.2.2.  Muestra 

La muestra en los estudios cualitativos no tiene la misma significación que los 

cuantitativos; ya que lo cualitativo basa más su tema de interés en la 

profundización y análisis del caso, sin que ello signifique pérdida de validez y 

rigurosidad científica. Según, Hernández et al. (2014), en la investigación 

cualitativa: 

El tamaño de la muestra no es importante desde una perspectiva 

probabilística, pues el interés del investigador no es generalizar los 

resultados del estudio a una población más amplia (p. 394).  
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3.3.  Estrategias de recogida y registro de datos 

3.3.1.  Diseño de muestreo  

La muestra del presente trabajo investigativo fue seleccionada mediante un 

muestreo no probabilístico intencionado, estuvo integrada por 13 participantes en 

representación de cada uno de las provincias. Además, se realizó el análisis 

documental de documentos relacionados con la temática de investigación, 

artículos, documentos institucionales e informes estadísticos; los cuales fueron 

seleccionados a criterio del investigador. 

3.3.2.  Descripción detallada del uso de materiales, equipos, insumos, entre 

otros 

Al ser la investigación de carácter cualitativa, en un primer momento, se optó por 

la revisión documental de diferentes textos, que incluyeron: artículos, documentos 

institucionales e informes estadísticos. Tal como lo afirma Rivera (2017), la 

revisión de documentos permite la identificación precisa de los problemas que 

están relacionados con problemas sociales y territoriales y políticas públicas que 

se implementan para hacerles frente, se realizó una entrevista a representantes de 

los ciudadanos de las 13 provincias de la región de Puno. Para ello se elaboró un 

cuestionario de preguntas abiertas, de 8 ítems, en el cual se indagó sobre las 

categorías y las categorías secundarias tal se explica en la tabla 6.  

a) Descripción de categorías /variables analizadas en el objetivo 

específico  

Tabla 6 

Descripción de las categorías 

Categorías Primarias Categorías secundarias 

 

Comportamiento Urbano 

Lo rural 

Lo urbano 

Éxodo campo-ciudad 

 

Capital Económico-Social-Cultural, 

Región Puno 

Factor desarrollo humano 

Tradiciones y cultura de los pobladores 

Puno 

Políticas gubernamentales 

b) Aplicación de prueba estadística inferencial 

No aplica. 
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Tabla 7 

Recolección de datos por objetivos específicos 

Problema Objetivos 
Categoría 

Primaria 

Categoría 

Secundaria 

Problema General 

¿Qué elementos 

configuran el 

comportamiento 

urbano de los 

pobladores y el 

capital Económico - 

Social - Cultural en 

los últimos cinco 

años de la región de 

Puno? 

Problemas 

Específicos 

¿Cuáles son las 

relaciones entre lo 

urbano y lo rural 

prescritas en las 

políticas 

gubernamentales, en 

los últimos cinco 

años de la Región de 

Puno? 

¿Cuáles son los 

factores que generan 

el éxodo del campo 

hacia el medio 

urbano, en los 

últimos cinco años de 

la región de Puno? 

¿Cuáles son las 

acciones y 

significados del 

desarrollo humano y 

social en los 

pobladores de la urbe, 

producto del éxodo 

rural, en los últimos 

cinco años de la 

región Puno? 

Objetivo General 

Analizar los elementos 

que configuran el 

comportamiento urbano 

de los pobladores y el 

capital Económico - Social 

- Cultural en los últimos 

cinco años de la región de 

Puno. 

Objetivos Específicos 

Describir las relaciones 

entre lo urbano y lo rural 

prescritas en las políticas 

gubernamentales en los 

últimos cinco años de la 

Región de Puno. 

Conocer los factores que 

generan el éxodo del 

campo hacia el medio 

urbano, en los últimos 

cinco años de la región de 

Puno. 

Identificar las acciones y 

significados del desarrollo 

humano y social en los 

pobladores de las urbes, 

producto del éxodo rural, 

en los últimos cinco años 

de la región Puno. 

 

Comportamient

o Urbano 

Lo rural 

Lo urbano 

Éxodo del 

campo-

ciudad 

 

Capital 

Económico- 

Social- Cultural, 

Región Puno 

Factor 

desarrollo 

humano 

Pobladores 

de Puno 

Políticas 

gubernament

ales 

Metodología Instrumento 

Cuestionario 

de preguntas 

abiertas 
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3.4.  Análisis de datos y categorías 

a)  Categorías 

- Comportamiento Urbano 

- Capital Económico- Social- Cultural, Región Puno 

b)  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para Neill & Cortez (2018), las técnicas son:  

Aquellas que se emplean con el objeto de recolectar datos y hechos, para establecer 

generalizaciones empíricas; es decir, manifestar a través de generalizaciones teóricas 

(leyes, conceptos o principios) las características o propiedad de los fenómenos, asimismo 

como de los factores causales que lo determinan (p. 40).  En el estudio se empleó, además, 

la técnica de la entrevista mediante una guía de entrevista que fue respondido por un 

representante de cada provincia. En total se realizaron 13 entrevistas.   

c) Técnicas de análisis 

Con relación a las técnicas de análisis e interpretación de la información, se adopta el 

análisis cualitativo de manera amplia y específica, siguiendo la perspectiva de Sierra  

(2001), el análisis autónomo consciente encajar el problema de la investigación en el 

marco de la ciencia en categorías planteadas en función de descubrir lo que se había 

supuesto. El valor que aporta este tipo de investigaciones no está únicamente en la 

interpretación, crítica y análisis de la situación sino la nueva obra obtenida de las 

diferentes fuentes consultadas. 

Entre las técnicas utilizadas en esta investigación se encuentran: el análisis documental y 

el instrumento a utilizado para la recolección de datos fue una ficha de contenido o guía 

de análisis documental. Solis (s/f), define el análisis documental como un procedimiento 

que estriba en la selección de la información de las ideas relevantes de un documento para 

expresar sin ambigüedades el contenido. La otra técnica fue la entrevista 

semiestructurada, individual, de preguntas abiertas en cuanto a su concepción se 

desarrolló con una guía con las preguntas, con base en las categorías que se establecieron. 

Esta hizo posible una interacción directa con los sujetos de la investigación, quienes 
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forman parte de la sociedad civil de la región, en la que el investigador pudo recolectar la 

información. 

No obstante, la técnica que permitió la contrastación de los datos que se generaron fue la 

triangulación, cuyo valor se centra en darle validez a la investigación comparando la 

información que se ha producido. De este modo, con la triangulación de datos tal como 

afirman Aguilar & Barroso (2015), fue posible el uso de diferentes fuentes de información 

y su contrastación respetiva. Primero se realizó la revisión teórica para definir 

comprender el alcance de cada una de las categorías. Luego, desde una perspectiva 

empírica se tomaron otras investigaciones en las cuales se abordó el tema, como variable 

o categoría. Por último, a través de las entrevistas se pudo conocer la percepción y las 

opiniones de representantes de cada comunidad, quienes, con base en sus experiencias de 

vida en estas localidades, compartieron su comprensión y sentido en cuanto a 

comportamiento urbano y los aspectos culturales, sociales y económicos.    
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1.  Elementos que configuran el comportamiento urbano de los pobladores y el 

capital económico - social - cultural en los últimos cinco años de la región de 

Puno 

4.1.1. Comportamiento Urbano de los Pobladores de la Región Puno 

4.1.1.1. Las relaciones entre lo urbano y lo rural prescritas en las 

políticas gubernamentales, en los últimos cinco años de la 

Región de Puno 

Las relaciones entre lo urbano y lo rural prescritas en las políticas 

gubernamentales en los últimos 5 años de la Región de Puno. Se halló que 

en el caso del gobierno regional de Puno existe una política establecida 

que se conforma dentro de la teorización de lo que se requiere para la 

formulación de una política pública, es decir: el marco institucional 

(instancias de gobierno nacional, regional y local), la estructura política 

(sistema de partidos y régimen político) y los actores implicados en su 

concreción (autoridades y ciudadanos). El gobierno de la región de Puno 

ha elaborado el Plan de Desarrollo Concertado Regional al 2021 este posee 

lo que denomina “Líneas de acción”, específicamente tres: (1. población; 

2. desarrollo social e igualdad de oportunidades; y 3. protección social y 

derechos humanos), además, posee programas y planes que responden a 

las necesidades de sus comunidades y que se fijan en un periodo 

determinado (Gobierno Regional de Puno, 2008). 
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4.1.1.1.1. Descripción de las provincias y cambios producidos 

durante los últimos 5 años 

Según todo lo observado y vertido por los diferentes informantes 

que se pudo obtener, desde su contexto y de las problemáticas que 

pudieron presentar en los últimos acontecimientos como la 

pandemia, se puede considerar que en cada provincia de la región 

la población está lleno de aspectos negativos como positivos y de 

acuerdo a la experiencia propia que ellos tienen, logran resolver 

o adaptarse a cada situación que se pueda presentar dentro de su 

contexto, que claramente cada provincia son segmentos 

diferentes y varían según el género, edad, entre otros aspectos. 

Por lo que se logra entender según sus propios aspectos cada 

provincia ocurre un cambio urbano y afecta de un modo u otro a 

la rutina que ellos tenían anteriormente, llegando a modificar su 

propia conducta y cambios producidos en la actualidad en sus 

provincias, así como mencionan los diferentes pobladores de las 

diversas provincias de la región Puno: 

- Poblador de la Provincia de Sandia refiere lo siguiente: 

“Desde mi experiencia, desde los años que vivo allá yo y mi 

familia en la Provincia de Sandia en el jirón 2 de mayo a unas 

cuadras de la plaza de armas ya hace 7 años, nos fuimos porque 

mis padres emprendieron un negocio en lo cual yo ayudo, durante 

todo ese tiempo he percibido como una ciudad emprendedora en 

donde la población se siente orgulloso por el reconocimiento que 

tiene como como una ciudad del mejor café, las personas que 

conocí me contaron que en los años pasados desde que estuve, la 

provincia de Sandia era una ciudad que afrontaba carencias 

básicas y problemas sociales, como la falta de la instalación del 

agua potable y el desagüe, sobre todo en los barrios y jirones que 

están en constate crecimiento por personas de otros lugares, en 

si como en cualquier pueblo que está en constante desarrollo y 

que necesita nuevos proyectos para su buena imagen, 
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personalmente puedo describir a la provincia de Sandia como 

una ciudad agricultora, porque mayormente la población como 

sustento económico se dedica al cultivo de los productos andinos 

como el café, la pequeña papaya, la granadilla o entre otros 

productos.”. (Inf. N° 01: N.Z.M.C. 20 años). 

- Poblador de la Provincia del Collao-Ilave refiere lo 

siguiente: 

“Este pueblo no era así, ósea aquí bastante ha avanzado mucho, 

sinceramente han inmigrado otras personas, a lo que era antes 

este Ilave, era como un campo nomas, como ustedes están 

viniendo a visitarnos. Un cambio total durante los ultimo 5 años 

habido mucho cambio, el mismo movimiento comercial ha 

generado eso. Más que todo el comercio ha movido la gente. No 

sé si tú has tenido la oportunidad de venir los domingos, los 

domingos es full. Como Juliaca maso menos es. Tanto también la 

delincuencia ha crecido a veces ya noche es difícil salir ya”. (Inf. 

02: W.V.C. 48 años). 

- Poblador de la Provincia de San Antonio de Putina 

refiere lo siguiente: 

“Es un pueblo tranquilo, según lo que veo, ha cambiado mucho 

la vida, porque por aquí había muchos mineros. Solían venir de 

rinconada de pasada por aquí, y las piscinas o saunas terminales 

aumentaban la cantidad de personas, pero ahora no hay mucha 

gente, se nota cuando hay fiestas y no es lo que era antes. 

Además, la contaminación es mucha, la misma población 

contribuye a la contaminación, durante los últimos 5 años si ha 

cambiado, a decir verdad, se ha expandido, pero a la vez existe 

más contaminación”. (Inf. 03: D. H. C. 24 años). 
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- Poblador de la Provincia de Carabaya refiere lo 

siguiente: 

“Bueno, en este tiempo he lo que se ha visto es convivir con la 

sierra y la selva, porque literal se está pasando a una parte de la 

selva. esta es una zona emergente, no es igual como otros centros 

que ves. Sino es un lugar de acopio de los mineros que van a la 

ceja de selva donde se abastece, es una zona muy estrecha en la 

cual nos hemos acogido para vivir. Asimismo, el mismo hecho de 

la pandemia, durante los últimos años se ha visto la 

implementación de las carreteras, poniendo a otra cara de la 

moneda este lugar se caracteriza por la crianza de las alpacas, 

el cambio drástico que he podido ver es que la bajada de los 

nevados, se entiende que es normal, pero esta está siendo muy 

acelerado”. (Inf. 04: A.Q.H. 27 años). 

- Poblador de la Provincia de Lampa refiere lo siguiente: 

“Bajo mi experiencia de vivir aquí en Lampa, pues es que es 

tranquilo, particularmente me siento muy cómodo, es una ciudad 

vacía que solo se llena en festividades, cuando hay fechas 

importantes. Por lo que no veo cambios notorios en la ciudad, 

solo cambios mínimos”. (Inf. 05: Y.E.C.M. 22 años). 

- Poblador de la Provincia de Huancané refiere lo 

siguiente: 

“Vivir en Huancané es tranquilo porque tenemos libertad y no 

hay mucha delincuencia a diferencia de otras ciudades como en 

Juliaca, en los últimos 5 años hubo cambios en los servicios que 

presta la municipalidad como las duchas y baños para cada casa, 

cobertizo, la casita caliente, entre otros. Y eso ha cambiado 

nuestro estilo de vida”. (Inf. 06: K. V. B. Q. 28 años). 
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- Poblador de la Provincia de Moho refiere lo siguiente: 

“Moho es dominado como el jardín del altiplano, llegando ya se 

encuentran flores, arboles, las casas tienen sus propios jardines, 

moho tiene un clima templado, aunque ahora hay un poco de 

sequía. Moho tienes varias actividades costumbristas, hoy 4 de 

diciembre se está celebrando por gente que vive en el campo, 

sacan a la virgencita de Santa Bárbara, donde realizan una misa 

en la iglesia San Pedro de Moho traen del campo productos que 

con la bendición de nuestro todo poderoso han producido como 

habas, cebada, papa, etc. y todos esos productos lo hacen cargar 

a la virgencita, terminando la misa hacen una procesión que en 

estos momentos ha culminado y después ya cada uno se va a sus 

parcialidades o comunidades, si las personas pasaron esta 

costumbre como debe ser con fe, yo sé que mañana o durante esta 

semana ya caerá lluvia, y estas costumbres unen más a los 

moheños, es muy lindo vivir en Moho”. (Inf. 07: J.U.Q.M. 65 

años). 

- Poblador de la Provincia de San Román refiere lo 

siguiente: 

“Yo viví toda la vida en Juliaca, considero que es una ciudad 

criticada muchas veces por el tema de la basura, la delincuencia, 

pero personalmente yo nunca eh vivido de asaltos o robos, tal vez 

porque siempre tuve cuidado ya que mis padres siempre me 

decían de niña, tienes que cuidarte o estar al tanto. Considero 

que la ciudad de Juliaca también me ha enseñado a valorar el 

trabajo, la mayoría de las personas vive del comercio, hay 

muchas personas emprendedoras que migran de diferentes 

distritos o el campo y aquí de alguna manera progresan ya que 

todos tienen un negocio, todos están con esa mentalidad de 

generar dinero, de trabajar y salir en adelante, ha forjado mi 

carácter de querer emprender, luchar y salir en adelante”. (Inf. 

08: E. Y. A. 23 años). 
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- Poblador de la Provincia de Melgar refiere lo siguiente: 

“Desde mi perspectiva vivir en la ciudad de Puno ha sido un 

cambio de vida no tan radica, cuando entré en la universidad, 

tuve que alquilar cuarto, etc. como cualquier estudiante de 

provincia, pero me pude adaptar al entorno, ya que tuve que 

cocinarme, tenía más responsabilidades personales como 

estudiante. No puedo decir con certeza si cambio o no cambio, 

porque justo apareció la covid-19, mi persona y la mayoría que 

son de provincia se regresaron a sus tierras natales para poder 

cuidarse. Después de lo que paso esta epidemia, no solo Puno 

cambio si no todo el país”. (Inf. 09: F.U.H.M. 22 años). 

- Poblador de la Provincia de Chucuito – Juli refiere lo 

siguiente: 

“Yo creo que vivir en Juli es más calmado y ordenado ya que 

comparándolo con Juliaca allá la delincuencia es terrible, pero 

en Juli, es una ciudad más tranquila, considero que durante los 

últimos 5 años si cambio el ritmo de vida en Juli ya que las 

migraciones de los diferentes centros poblados y comunidades se 

ven, y así la población creció”. (Inf. 10: N.D.E. 46 años). 

- Poblador de la Provincia de Yunguyo refiere lo 

siguiente: 

“Que es una ciudad hospitalaria, bueno siempre también somos 

muy solidarios e como una provincia en línea de frontera somos 

personas como dice netamente abocados al negocio. No ha 

mejorado en los 5 últimos años por la gestión que esta no lo ha 

mejorado tampoco de repente sigue igual no”. (Inf. 11: J.C.M. 63 

años). 

- Poblador de la Provincia de Puno refiere lo siguiente: 

“La vida en Puno siendo la capital de la región altiplánica, es 

flexible y a la vez compleja tanto desde el acceso a los servicios 
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como la gestión pública y de las autoridades. Además de ser una 

ciudad tranquila y amigable para vivir sin tener en cuenta el nivel 

de desarrollo y acceso a las innovaciones tecnológicas que se dan 

a paso lento siendo así la vida urbana una mezcla de aptitudes 

del día a día entre la naturaleza y el ser humano sobre todo en 

las relaciones sociales jerarquizadas y de ciertas tendencias. El 

cambio más notable que se dio en los últimos 5 años fue el 

desarrollo urbano en infraestructura y acceso a ciertas 

tecnologías. Además de que también los movimientos 

comerciales y las fuentes de trabajo crecieron exponencialmente 

a razón de la evolución profesional y el aumento de mano de obra 

calificada surgiendo emprendimientos que ayudan a crear 

nuevas formas de vida en una ciudad que no parecía cambiar y 

mantenerse estática”. (Inf. 12: W. C. H. 29 años). 

- Poblador de la Provincia de Azángaro refiere lo 

siguiente: 

“La ciudad de Azángaro es una ciudad limpia y tranquila de la 

delincuencia, si ha cambiado a vida durante los últimos 5 años 

en algunas partes, más que toda la población ya ha crecido más 

y también hay escasez de agua ya que la población ha crecido a 

causa de eso o es suficiente el agua potable”. (Inf. 13: L. B. M. 

T. 30 años.) 

De las respuestas brindadas cada provincia tiene sus propias 

características y se evidencia los cambios constantes que han 

tenido en su mayoría de las provincias durante el transcurso del 

tiempo. También cada provincia muestra su desarrollo a través 

del comercio, agricultura que han sido la principal fuente de 

generar ingresos económicos y así todas las provincias lograron 

progresar y desarrollarse como ciudad y sociedad, esto también 

generó un crecimiento exponencial de la población en cada una 

de las jurisdicciones.  
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Las características positivas que se muestran en algunas ciudades 

es que son tranquilas, hospitalarias, solidarias y así mismo 

algunas provincias muestran un contexto de desarrollo 

tecnológico de manera lenta y esto viene a ser uno de los cambios 

positivos en las ciudades.  En cuanto a los cambios negativos 

producidos en las provincias se ha generado un incremento de la 

delincuencia, contaminación ambiental, escasez del agua, estos 

problemas vendrían a ser creados principalmente por el 

incremento poblacional que han tenido las provincias en el 

trascurrir del tiempo. Otro de los problemas sociales que se 

presenta por la generación de actividades ilícitas como el 

narcotráfico y esto ocurre en las provincias cercanas a la selva 

como es el caso de la provincia de sandía. 

La relación entre lo urbano y lo rural acerca de las políticas 

gubernamentales; respecto al desarrollo que han tenido las 

diferentes provincias en la región de Puno. Al realizar una 

comparación entre las provincias se puede evidenciar un 

desarrollo socioeconómico generado principalmente por el 

comercio y en el transcurrir de los últimos cinco se ha generado 

un progresivo desarrollo, crecimiento económico y poblacional. 

Según la información que cuenta el gobierno regional de Puno 

respecto al desarrollo socioeconómico de la región se afirma que 

se han desarrollado políticas serias capaces de responder a las 

necesidades de la población y garantizar la recuperación y el 

desarrollo sostenible con visión de futuro. En atención al Plan de 

Desarrollo Regional Concertado Puno 2008-2021, propone 

mejorar el nivel de calidad de vida de sus pobladores, superando 

las carencias y limitaciones de la región.  El Plan se constituye 

como un eje geopolítico con interacción en lo territorial, 

productivo, comercial, social, cultural, científico y turístico para 

acceder a un posicionamiento nacional e internacional (Gobierno 

Regional de Puno, 2008).  
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Pero el plan de desarrollo en cuestión no refleja lo trazado en su 

visión de futuro puesto que el cambio producido en la mayoría de 

provincias se debió con mayor frecuencia por el movimiento 

comercial y esta fue la principal actividad económica para el 

sustento de las personas, así mismo a medida que la población 

crecía, esto también fue generando un lado negativo como es el 

caso del incremento de la delincuencia que se fue dando en la 

mayoría de las provincias de la región de puno. El plan de 

crecimiento y desarrollo es importante, pero las provincias con el 

paso de los cinco años fueron teniendo un desarrollo 

socioeconómico lento en las diferentes provincias de la región de 

Puno. Según información que aporta el INEI (2020), el sector 

económico más relevante de la región Puno es la agricultura, 

ganadería, caza y silvicultura. 

La jerarquización urbana presenta que coexisten ciudades con 

mayor preponderancia que otras con respecto al desarrollo 

urbano, siendo las más importantes Puno y Juliaca clasificadas en 

el rango 4 según la Política Nacional de Desarrollo Urbano 

(CEPAL, 2018). Por lo que el desarrollo de cada ciudad es 

importante para la población que la habita, de modo que si se 

presenta un bajo nivel de crecimiento económico de las ciudades 

por falta de desarrollo productivo y un uso adecuado de las 

potencialidades de cada contexto.  

En la sociedad global, lo conceptual y operacional de las nociones 

de urbano y rural han cambiado, donde la dinámica del campo 

está subordinada a la ciudad, se visualiza un nuevo 

comportamiento urbano, definido por el éxodo rural. Sin 

embargo, el rápido crecimiento de la población urbana, ha 

ocasionado problemas a la ciudad, inestabilidad en el trabajo por 

la creciente competencia entre los trabajadores. Este escenario 

cambia la relación entre el campo-ciudad (Ávila, 2005). Como 

bien se conoce que cada provincia de la región Puno existe una 

diversidad sociocultural y esto hace que exista formas diferentes 
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de relacionarse y a la par esto evidencia todo el proceso de la 

migración interna por diferentes factores como es el aspecto 

laboral, educativo y mejores oportunidades de vida.  

Así mismo, el fenómeno de la inmigración ha cambiado la 

percepción en el imaginario de las tradiciones y en la forma en 

cómo estas se ejecutan. Tal y como se evidencia en la información 

obtenida por medio de las herramientas planteadas y como ya era 

de conocimiento en la bibliografía, en el estudio de Morales 

(2020), los pobladores de las distintas provincias de Puno, tienen 

a expectativas de desarrollo y el poder acceder a los servicios 

primordiales, como vivienda, salud y educación; con la intención 

de mejorar su calidad de vida. Inostroza (2016), refiere que los 

pobladores reconocen que la contaminación está mermando de 

manera significativa la posibilidad de seguir con el turismo, pues 

un recurso que puede ser utilizado en beneficio de la población se 

degrada debido a la falta de acciones concretas a favor del 

medioambiente, por el contrario está siendo utilizado de manera 

inapropiada y sin criterio de sostenibilidad por parte de la 

población.  

En contraste con la realidad, la falta de reconocimiento de las 

diferentes problemáticas dentro del Plan estratégico de desarrollo 

regional. No solo del presupuesto, de acuerdo con Gutiérrez et al. 

(2018), quien considera un plazo de desarrollo al año 2027 de la 

región de Puno, se señala que más allá de las actividades 

económicas presentes en la región, que resultan ser primordiales, 

como la ganadería, la agricultura, el turismo y el comercio; hay 

mucho más por explotar, como el fortalecimiento del turismo del 

lago Titicaca, además de la posibilidad de exportar recursos, tales 

como la papa, la lana de alpaca y truchas, no obstante, para ello 

se necesitaría el fortalecimiento de tecnología industrial lo cual 

por la falta de acceso y participación gubernamental sería 

complicado, más si se considera que nos situamos en una región 

centralizada en casi todos los términos.   
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4.1.1.2. Los factores que generan el éxodo del campo hacia el medio 

urbano, en los últimos cinco años de la región de Puno 

4.1.1.2.1. Características del comportamiento humano o 

conducta de los pobladores de las provincias de la 

Región de Puno      

Las conductas percibidas por la población fue la mala relación 

que existe entre los ciudadanos entre sí, así mismo las 

desigualdades que existentes entre pobladores y se señala una 

jerarquización entre las personas que cohabitan en una 

determinado territorio, donde principalmente se evidencia que un 

ciudadano se sienta superior debido a que cuenta con mayor 

recurso económico frente a otro, producto de las brechas y 

desigualdad de oportunidad generados por la pobreza existente 

dentro de cada provincia de la región Puno. Como se puede 

observar en las siguientes respuestas de los diversos entrevistados 

de las diferentes provincias:  

- Poblador de la Provincia de Sandia refiere lo siguiente: 

“Desde mi punto de vista como residente, el comportamiento de 

la personas se caracteriza de acuerdos a las actividades que se 

dedican cada uno de ellos, si una persona se dedica a las 

actividades de la agricultura, de esas personas se percibe como 

una persona emprendedora, luchadora que está dispuesto a 

sobresalir de la mejor manera teniendo las mejores actitudes por 

el bien de su provincia como también por el bienestar de sus 

familias, si las personas profesionales influyen desde sus 

despeñemos laborales ya sean positivos o negativos se le hace el 

reconcomiendo por sus capacidades de trabajo, pero también hay 

personas como ya lo dijimos se dedican a las malas actividades 

que hacen quedar mal y muestran mala imagen.” (Inf. N° 01: 

N.Z.M.C. 20 años). 
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- Poblador de la Provincia del Collao Ilave refiere lo 

siguiente: 

“Aquí generalmente las personas vienen del medio rural sus hijos 

migran a la ciudad, ya no quieren ir al campo. Las personas de 

Ilave generalmente no son malos, te cobijan, te alojan esa es la 

gran verdad. No son “jactanciocios” yo por ejemplo “n” veces, 

yo tengo mi canchita, gras sintético. Vamos a jugar hay normal, 

tengo mis 5 tiendas. Tipos de ciudadano según sus actitudes: 

Pero a ves no falta las personas de mal vivir eso es lo que sucede. 

Eso es lo que a veces malogra la convivencia de aquí de la 

cuidad, sinceramente malogra. De donde vendrán, hasta los 

“venecos venían”. (Inf. 02: W.V.C. 48 años).  

- Poblador de la Provincia de San Antonio de Putina 

refiere lo siguiente: 

“Ah, se podría decir que desde el lugar donde vivo, existen 

personas que son más afectuosas, o suelen recibir a las personas 

de manera más acogedora. Pero, para describirlos desde otras 

formas, creo que no se podría identificar si es que hay tipos de 

ciudadanos.” (Inf. 03: D. H. C. 24 años). 

- Poblador de la Provincia de Carabaya refiere lo 

siguiente: 

“Si, hay dos sectores en Coasa una que se dedica exclusivamente 

a la crianza de las alpacas y otra a temas mineros. No hablemos 

de una minería formal, sino una minería informal, todos estos 

aspectos tiene que ver con los caracteres y como también 

encontramos a personas que hacen negocios”. (Inf. 04: A.Q.H. 

27 años). 

- Poblador de la Provincia de Lampa refiere lo siguiente: 

“Las personas que habitan la ciudad de Lampa son tranquilos, 

respetuosos y se nota siempre el cariño entre la población, todos 



47 

 

o la mayoría se conocen, pasas por la calle y te saludan. Por esto 

creo que si hay distintos tipos de ciudadanos en Lampa.” (Inf. 05: 

Y.E.C.M. 22 años). 

- Poblador de la Provincia de Huancané refiere lo 

siguiente: 

“Allá las personas tienen un carácter fuerte que nos caracteriza 

como aimaras desde años pasados por eso siempre están unidos 

en la marchas y huelgas que hay para solucionar cualquier 

conflicto. Hay personas malas y buenas como en todo lugar”. 

(Inf. 06: K. V. B. Q. 28 años). 

- Poblador de la Provincia de Moho refiere lo siguiente: 

“Nosotros los moheños, por decir llega un foráneo nosotros le 

damos la bienvenida, nos pueden preguntar y nosotros con 

sinceridad tenemos que responder, no con rodeos, somos muy 

amables y mi persona más que todo.” (Inf. 07: J.U.Q.M. 65 años). 

- Poblador de la Provincia de San Román refiere lo 

siguiente: 

“Lo que caracteriza a los juliaqueños es el sentido de 

emprendimiento, de generar comercio… siempre vas a ver un 

juliaqueño que tenga un negocio, todos los juliaqueños tiene un 

negocio, viven de ello. Son muy pocos los profesionales, pero 

estos profesionales tienen su negocio, no se quedan ahí. Ahora si 

podría clasificar a los ciudadanos de Juliaca podría ser personas 

formales e informales más en el sentido comercial. En Juliaca 

pueden ver personas que son bastante empáticas porque al ser 

Juliaca una ciudad donde han migrado varias personas de 

diferentes lugares, normalmente yo no veo que discriminen, 

siempre veo que abrazan a la gente y los aceptan”. (Inf. 08: E. Y. 

A. 23 años). 
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- Poblador de la Provincia de Melgar refiere lo siguiente: 

“Teniendo en cuenta las actitudes, yo puedo definirlo en dos; 1) 

buenas, 2) malas, estas actitudes dependen de cada persona, ya 

que persona o individuo es libre de escoger ser bueno o malo, 

entre las personas buenas, están los que trabajan y se esfuerzan 

por ser mejores. Y las personas con actitudes malas, son las no 

hacen nada para progresar y quieren todo a lo fácil”. (Inf. 09: 

F.U.H.M. 22 años). 

- Poblador de la Provincia de Chucuito Juli refiere lo 

siguiente: 

“Considero que los habitantes de Juli son buenos, amables 

respetuosos y que siempre estamos para apoyarnos entre 

nosotros mismos ya que venimos de diferentes comunidades y 

estamos establecidos en la ciudad nosotros mismos practicamos 

la ayuda mutua como se lo práctica en las comunidades que todos 

tenemos nuestro campo por más que vivamos en la ciudad y 

somos muy orgullosos de nuestra vestimenta. La única diferencia 

que se puede observar es que ya los jóvenes visten ropa más 

moderna y han dejado de utilizar la ropa tradicional”. (Inf. 10: 

N.D.E. 46 años). 

- Poblador de la Provincia de Yunguyo refiere lo 

siguiente: 

“Como le dijo no son muy caritativos, muy buenas bueno al 

menos lo que yo percibo son muy buenos y tampoco bueno de un 

modo, la otra parte negativa es que haya mucha delincuencia 

antes eso no había. Has personas malas y buenos, la 

delincuencia, hace un atraso hace que muchas visitantes o 

muchas personas de repente puedan salir de acá bueno de 

repente no estar acá porque hay mucha situación de repente de 

que uno no se desenvuelve normalmente con seguridad”. (Inf. 11: 

J.C.M. 63 años). 
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- Poblador de la Provincia de Puno refiere lo siguiente: 

“Referente a la conducta si bien es cierto existe una comparación 

en las formas en que los ciudadanos de puno viven a diferencia 

del resto de provincias sobre todo de Juliaca se dice que el 

puneños está formado en valores y es más responsables además 

de mantener el orden y sus lineamientos frente a la misma 

construcción social encontrando varios tipos de interacción y 

conductas desde los más jóvenes hasta los más adultos sobre todo 

resaltando las conductas conservadoras, que entran en conflicto 

con los más jóvenes al no comprender ni relacionarse con las 

nuevas tendencias y modas por los cuales surgen grados de 

superioridad e inferioridad entre jóvenes y adultos”. (Inf. 12: W. 

C. H. 29 años). 

- Poblador de la Provincia de Azángaro refiere lo 

siguiente: 

“Las personas de la provincia de Azángaro en su conducta son 

solidarias, te ayudan son empáticos, en cualquier parte del Perú, 

provincia o región siempre hay personas malos y buenos”. (Inf. 

13: L. B. M. T. 30 años). 

Así mismo las diferentes formas de pensar con relación al 

desarrollo de sus ciudades, la pésima gestión municipal que se 

viene dando durante muchos años, cambios de perspectiva por 

parte de los jóvenes en relación a la idea de familia por efecto de 

la migración interna en las diversas provincias, factores externos 

que condicionan y determinan las conductas de los ciudadanos 

como es el caso de los fenómenos socioeconómicos, territoriales, 

culturales y problemas estructurales que existen dentro de sus 

lugares de procedencia engloban las diferentes características y 

comportamientos de los ciudadanos de la región Puno. En el 

comportamiento de la población de Puno destaca una marcada 

desigualdad socioeconómica en las dos expresiones demográficas 

de la región, estas dos disparidades presentan patrones 



50 

 

reproductivos y de supervivencia, bien diferenciados; y en 

especial está la inequidad y pobreza que refleja la expresión 

demográfica menos favorecida (Coasaca, 2021). 

4.1.1.2.2.  Aspectos para la mejora de la relación de los 

ciudadanos y cambios surgidos durante los últimos 

5 años de la población de las diferentes provincias 

de la Región Puno 

Los diferentes problemas, suscitados en sus contextos para la 

mejora de la relación de los ciudadanos, en las cuales resaltan que 

la estructura política de las localidades, la administración de 

justicia, educación y de la misma sociedad, son problemas que 

están perjudicando a las diferentes provincias, debido a que sus 

autoridades son corruptas y no velan por las necesidades y 

falencias de la población. “En esa partecita, sinceramente las 

autoridades tienen la culpa. La autoridad que ha salido antes, en 

el sentido de infraestructura, las calles un desastre. Así como se 

tiene la percepción de los pobladores de las diversas entrevistas 

de las diferentes provincias: 

- Poblador de la Provincia de Sandia refiere lo siguiente: 

“Personalmente sugiero o me gustaría desarrollar trabajos en 

equipos, organizaciones ya sean desde distintos aspectos como 

comerciantes, barrios, asociaciones, los problemas sociales 

siempre estarán frecuente en el desarrollo de cualquier actividad 

no solamente económico, por el cual incentivar el liderazgo para 

confrontar a cualquier situación problemática es importante, así 

si poder lograr grandes cambios que beneficien a la población, 

que para eso se necesita de personas de buena voluntad, 

capacidad profesional personas con capacidad de gestión y 

capacidad de emprendimiento y organización, que con todo eso 

se puede mejorar las relaciones sociales desde las convivencias 

familiares y sociales.” (Inf. N° 001 N.Z.M.C 20 años). 



51 

 

- Poblador de la Provincia de Collao – Ilave refiere lo 

siguiente: 

“En esa partecita, sinceramente las autoridades tienen la culpa. 

La autoridad que ha salido antes, en el sentido de infraestructura, 

las calles un desastre. En los últimos 5 años: no ha mejorado 

nada, (cuenta una experiencia familiar de muerte) hasta en el 

cementerio ni conviene morir, aquí en el cementerio nosotros 

hemos pagado por un hueco, 3800 soles, eso ya es corrupción. 

Por ejemplo, a mi papá me lo hubiera enterrado en Puno, me ha 

cobrado 1700 nomas”. (Inf. 02: W.V.C. 48 años). 

- Poblador de la Provincia de San Antonio de Putina 

refiere lo siguiente: 

“Existe muchas formas entre ellas la información brindada de los 

medios de comunicación sea más veraz y objetiva, durante la 

pandemia se ha alterado mucho generando temor y confusión, 

según yo la convivencia no ha mejorado, debido a que la 

tecnología y se están perdiendo los valores en la población joven. 

Eso mismo hace que pareciera que no somos un pueblo unido, se 

ve mal que los más jóvenes estén cambiando los valores” (Inf. 

03: D. H. C. 24 años). 

- Poblador de la Provincia de Carabaya refiere lo 

siguiente: 

“La unión, entre los pobladores la convivencia armoniosa si bien 

el distrito de coasa recibe buen cano minero, esto se ha visto en 

las obras que se realiza. pero, nosotros queremos más en la unión 

y preocuparnos por el ambiente, yaqué que no hay agua. y los 

pastos se encuentran secos y eso perjudica por ello, que desde el 

estado se puede hacer políticas públicas para revertir esta 

situación”. (Inf. 04: A.Q.H. 27 años). 
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- Poblador de la Provincia de Lampa refiere lo siguiente: 

“Lo que podría mejorar es que haya un poco más de orden, en 

ese aspecto no pude ver aun que se hayan dado cambios para 

mejorar la convivencia.” (Inf. 05: Y.E.C.M. 22 años). 

- Poblador de la Provincia de Huancané refiere lo 

siguiente:  

“Sería bueno modificar su administración de justicia porque solo 

existe el gobernador y tenientes, pero sería bueno que exista 

subprefectos como en otras comunidades. También sería bueno 

que exista más Maranis y ellos se encargan del control de las 

chacras quien es considerado como un apu y se encarga de que 

en todo el año haya buenos cultivos y solo se encarga de las 

chacras. Y eso ayudaría mucho a que haya una mejor convivencia 

entre todos. La convivencia sigue igual como antes”. (Inf. 06: K. 

V. B. Q. 28 años). 

- Poblador de la Provincia de Moho refiere lo siguiente: 

“Para salir adelante la provincia de Moho tendría que tener un 

alcalde, que sea de la provincia que conozca la realidad de 

Moho, no personas que vienen de lejos se presentan como 

alcaldes y ganan pagando con víveres, ropa; ganan y no hacen 

nada el alcalde que tenemos una obra que vi es solo un rompe 

muelles y nada más y por ello los transportistas también se 

molestaron. He escucho como comentarios que más como 

provincia llegaría hacer como distrito, en todas las elecciones los 

candidatos siempre se traen gente de Ilave, Juliaca, de los 

alrededores pagando y así entran. Desde que nací yo vi como los 

moheños daban dinero de su bolsillo y teníamos algo, pero ahora 

aprovechan solo los alcaldes. Hay profesionales de Moho, pero 

los actuales alcaldes solo jalan a personas que ellos conocen, 

pero nadie en Moho los conoce, tienen sus títulos, pero nadie les 

da trabajo.”. (Inf. 07: J.U.Q.M. 65 años). 
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- Poblador de la Provincia de San Román refiere lo 

siguiente: 

“Me gustaría fomentar el respeto desde el estado o la 

municipalidad el respeto a la diversidad, fomentar concursos 

donde se trate de unificar a las personas donde se presenten 

propuestas de todas las comunidades e incluso en los centros 

comerciales porque no poner mensajes que incentiven el respeto 

hacia los demás, ahora en el tema de la delincuencia también me 

gustaría que la municipalidad tome acciones para erradicar la 

delincuencia y que muestre un trabajo más dedicado, muchas 

veces parece que nos les importa… no hay empatía de la 

municipalidad o de las autoridades que han sido escogidas para 

que protejan o luchen por la ciudad de Juliaca, sin embargo, 

muchas veces de dedican a la corrupción… entonces me gustaría 

que cambie eso” (Inf. 08: E. Y. A. 23 años). 

- Poblador de la Provincia de Melgar refiere lo siguiente: 

“Para mi principalmente me gustaría que las personas sean 

equitativas, que no vean a otras personas como diferentes a ellos, 

todos somos iguales y tenemos que empezar de nosotros para que 

podamos cambiar nuestra sociedad. Yo creo que no cambio si no 

que ha ido aumentando la población paulatinamente en el 

trascurso de los años”. (Inf. 09: F.U.H.M. 22 años). 

- Poblador de la Provincia de Chucuito Juli refiere lo 

siguiente: 

“Que entre ciudadanos de nuestro pueblo haya mayor 

comprensión entre nosotros mismos porque no podemos 

ponernos de acuerdo para las diferentes temas de organización 

ya que hay bastante miramiento entre barrios, como es el tema 

cunado se quieren dar obras de igual  manera ya están criticando 

a nuestros hijos todo lo que hacen si hacen bien o mal también 

cuando mandamos a nuestros hijos a estudiar fuera de Juli ya 
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vienen nuestros hijos con otro forma de pensamiento, vestimenta 

y se están dejando de lado nuestras músicas, vestimenta y 

tradiciones que tenemos en mi pueblo” (Inf. 10: N.D.E. 46 años).  

- Poblador de la Provincia de Yunguyo refiere lo 

siguiente: 

“Que haya bastante díganos mayor sensibilidad de parte de las 

autoridades no, que haya sensibilización de parte de las 

autoridades en el aspecto como no uno comportarse porque de 

repente no practicar los malos hábitos especialmente que hablan 

a sus hijos de muchos valores que se pierden hasta hora ya”. (Inf. 

11: J.C.M. 63 años). 

- Poblador de la Provincia de Puno refiere lo siguiente: 

“Para modificar el comportamiento frente a la interacción social 

en Puno es necesaria la formación en valores y deberes desde la 

familia misma tanto la responsabilidad como el respeto es lo que 

define. La convivencia social y está no puede ser impuesta por 

alguna ley o nombra sino que parte desde la educación mismas y 

como se van integrando los niños a la sociedad como también los 

jóvenes para tener adulto de buena conducta, asimismo cabe 

fortalecer la educación desde la manera más innovadora posible 

y reflejar las realidades que compartimos como seres humanos 

por el cual nuestra función depende de no solo relacionarse sino 

que prima la aptitud de servicio para poder empatizar con los 

demás y forjar buenas relaciones sin caer en jerarquías y sesgos 

por el cual depende de cada uno fomentar los lazos de confianza 

siendo el factor de cambio cada uno. En los últimos 5 años la 

convivencia se hace más notoria gracias a la expansión 

comercial y el acceso de los servicios de consumo por el cual se 

denota una cantidad de normalización en las relaciones sociales 

dejando de lado sesgos o clasificaciones que si se dan por el 

desarrollo este no es suficiente ya que faltan aún más educación 

en valores y deberes.”. (Inf. 12: W. C. H. 29 años). 
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- Poblador de la Provincia de Azángaro refiere lo 

siguiente: 

“Me gustaría modificar varios aspectos uno ellos serían en lo 

académico también lo cultural, en el aspecto cultural podemos 

decir que los distritos de Azángaro tienen varias danzas, en la 

convivencia se tendría que mejorar invitando a los distritos con 

eso lograr una buena relación entre distritos de esta provincia”. 

(Inf. 13: L. B. M. T. 30 años.) 

Según las respuestas dadas por los entrevistados de las diferentes 

localidades, narran los diferentes problemas, suscitados en sus 

contextos para la mejora de la relación de los ciudadanos, en las 

cuales resaltan que la estructura política de las localidades, la 

administración de justicia, educación y de la misma sociedad, son 

problemas que están perjudicando a las diferentes provincias, 

debido a que sus autoridades son corruptas y no velan por las 

necesidades y falencias de la población. Los ciudadanos de las 

distintas localidades piden el cambio, donde el estado debe 

intervenir mediante sus políticas públicas, para así mejorar la 

relación entre los pobladores de cada localidad y por ende entre 

las diferentes provincias de la región Puno. Así mismo se debe 

contar con la participación de las autoridades, que si conozcan la 

realidad de las localidades y sean más empáticos con la población. 

Pero a su vez también señalan que el problema también radica en 

la misma población por su falta de compromiso y ciudadanía para 

que esto cambie, la educación es el mejor camino hacia una 

verdadera transformación y desarrollo de las provincias, pero 

hacen hincapié todo esto deberá ser acompañado por los valores 

y deberes como ciudadanos, para así generar un verdadero 

dialogo, comunicación, organización y formar objetivos en 

común, que coadyuven a tener una convivencia armoniosa y 

desarrollo integral. 
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Según la CEPAL (2018), las provincias de la región Puno su 

estructuración territorial es endeble y su formación no favorece 

las interrelaciones entre los centros urbanos, el crecimiento 

urbano ha resultado en los efectos de la interrupción de la 

urbanización, la invasión urbana, el aumento de los precios de la 

vivienda y el colapso de los servicios básicos. Lo que afirma la 

molestia y desaprobación de los ciudadanos de las diversas 

provincias en relación a la mala gestión por parte de las 

autoridades locales que están inmersos en actos de corrupción, 

baja capacidad de gasto público, que no generan desarrollo, poca 

articulación por parte de los gobiernos locales entre la urbe y lo 

rural donde se evidencie un desarrollo integral, mas no solamente 

en las urbes de las localidades. 

Tal es el caso que los pobladores desean que se realicen políticas 

inclusivas, capaces de responder a las necesidades de la población 

en su totalidad y garantizar la recuperación económica a 

consecuencia de la pandemia. Así también incluyendo, el enfoque 

de desarrollo sostenible con visión del futuro para sus localidades, 

y se dé cumplimiento al Plan de Desarrollo Regional Concertado 

Puno 2008-2021, elaborado por el (Gobierno Regional de Puno, 

2008). Afirman también que el problema está en la misma 

población, que no trabaja en conjunto, existe incomprensión, falta 

empatía por los pobladores, así como menciona Coasaca (2021), 

el comportamiento demográfico de la población de Puno destaca 

la marcada desigualdad socioeconómica en las dos 

representaciones demográficas de la región, las cuales presentan 

patrones de reproducción y supervivencia diferentes; 

especialmente la desigualdad y la pobreza.  

En cuanto a los cambios surgidos durante los últimos 5 años los 

cambios surgidos en las provincias al respecto de las actividades 

económicas que realizan dejaron ver que las transformaciones de 

los territorios que dan paso a cambios en el comportamiento 

orientado hacia lo urbano. Con respecto a lo anterior Flores 
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(2022), destaca que el Estado y sus representaciones locales o 

regionales no poseen políticas públicas destinadas a atender a las 

comunidades rurales en sus necesidades de tal manera que se 

creen condiciones para que sea sostenible su permanencia en 

dichas comunidades, mediante en diseño de estrategias orientadas 

a las transformaciones sociales, económicas y territoriales.  

Por su parte, Vanoli (2022), explica lo que denomina sentido vital 

del espacio, que en el contexto de la investigación propia se puede 

relacionar con la percepción del habitante de estas provincias de 

su comportamiento como ciudadano, vecino, agente social y 

representante de una territorialidad. El estudio desarrollado por 

Uribe & Mansilla (2022), se enfocó en las evidencias de la 

pérdida o el despoblamiento de las zonas rurales debido a 

diferentes causas, y como ello incide en la desconfiguración 

cultural, económica y social de las regiones y deja ver la falta de 

previsión de los Estados en lo que respecta al proceso y sus 

consecuencias en el tiempo.  

Así mismo los factores que generan el éxodo del campo hacia el 

medio urbano, en los últimos cinco años de la región de Puno, al 

respecto Sanchez (2015), explica que en el escenario nacional las 

migraciones internas se originan por intencionalidades muy 

variadas desde entidades político administrativas menores 

(distritos) hacia las mayores (departamentos), reconfigurando la 

realidad de este país. En los últimos cinco años tal como ha 

ocurrido en años anteriores, las migraciones internas son 

regulares y sostenidas, y se evidencia al momento de revisar los 

flujos migratorios que señalan que tres cuartas partes de la 

población peruana residen en las ciudades, pero proviene de las 

provincias, entre las que se encuentra Puno.  

A lo anterior, de manera complementaria Vanoli (2022), señala 

que parte de la caracterización de los fenómenos asociados a los 

desplazamientos o movimientos de grandes grupos humanos. Se 
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ha relacionado históricamente con la postura dicotómica en la 

cual se marca una distinción por oposición un tanto reduccionista 

entre lo rural y lo urbano. Sin analizar que se trata de la 

comprensión de estas formas de representación espacial, como 

estructura y procesos sociales (Vanoli, 2022).  

4.1.2. Capital Económico - Social - Cultural en los últimos cinco años de la 

región de Puno 

4.1.2.1.  Las acciones y significados del desarrollo humano y social en 

los pobladores de la urbe, producto del éxodo rural, en los 

últimos cinco años de la región Puno 

4.1.2.1.1. Actividades económicas a las que se han dedicado 

durante los últimos cinco años 

En las diferentes localidades, la diversidad de actividades 

económicas, más relevantes que se presentan en la región Puno 

son: la ganadería, agricultura, turismo y el comercio, que se 

practica en toda la región de Puno, la gran mayoría de las distintas 

provincias del sector rural se dedican a una cierta actividad 

específica como es el caso de la ganadería, agricultura a 

diferencia del sector urbano que existe mayor diversidad de 

actividades económicas, como el comercio, las 

telecomunicaciones y entre otras actividades profesionales. La 

migración de pobladores de las zonas rurales a las ciudades ha 

ocasionado un crecimiento demográfico y esto a su vez, afecta en 

la estructura sociocultural de las zonas rurales, ocasionado un 

despoblamiento y cambios sociales en sus actividades 

económicas. Así como se evidencia en las respuestas de los 

pobladores de las diferentes provincias: 

- Poblador de la Provincia de Sandia refiere lo siguiente: 

“En realidad vivo allá hace siete años mis padres me llevaron 

desde cuando tenía los catorce años culmine la secundaria allá y 

me dedique ayudar al negocio de artefactos que emprendieron 
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mis padres porque aquí en la ciudad de puno tuvieron problemas 

familiares, el cual todo este tiempo estuve viviendo allá, mis 

actividades diarias hasta el momento es vender emprendiendo un 

propio negocio del mismo de mis padres y pues actualmente estoy 

pensando dedicarme a estudiar aquí en la cuidad de puno porque 

me parece que ya es momento de estudiar pienso que lo que 

emprendí me va ayudar para poder solventar mis gastos en todo 

el proceso de mis estudios (Inf. N° 01: N.Z.M.C. 20 años). 

- Poblador de la Provincia de Collao Ilave refiere lo 

siguiente: 

“Yo me dedico al comercio, nosotros todo traemos. Antes era 

Juliaca. Ahora todo traemos nosotros de Lima, directo, para ello 

tenemos un almacén. Lamentablemente no he acabado la U, eso 

lo único me hubiera gustado retornar. Todos mis hermanos han 

acabado en la universidad del altiplano. Lo que me impidió fue 

la falta de economía, además me gustaría volver, pero ya no hay 

cabeza pues. (Inf. 02: W.V.C. 48 años). 

- Poblador de la Provincia de San Antonio de Putina 

refiere lo siguiente: 

“Pues…como trabajador independiente, dentro del pueblo, pude 

trabajar en varias cosas, trabajé en la municipalidad, como 

asistente y fotocopiadora; en la piscina municipal como 

cuidadora. Y muchas cosas más… pero más me gustaría 

desenvolverme en mi carrera, pero no existe una red 

independiente de salud por ese motivo migre”. (Inf. 03: D. H. C. 

24 años). 

- Poblador de la Provincia de Carabaya refiere lo 

siguiente: 

“Haber, como estudiante lo que se ha visto son las limitaciones, 

me hubiera gustado bastante que salgan de aquí porque tiene 

aptitudes, yaqué no tiene la posibilidad económica, a mí me 
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hubiera gustado bastante estudiar en otra universidad, pero el 

costo de vida nos lo ha impedido muchos se quedan en la crianza 

y la chacra. por ello se debería apoyar de parte del estado”. (Inf. 

04: A.Q.H. 27 años). 

- Poblador de la Provincia de Lampa refiere lo siguiente: 

“En lampa los pobladores se dedican más a la ganadería, en el 

turismo, comercio y el sector agropecuario, particularmente yo 

me dedique al turismo. Por otra parte, me hubiera gustado 

dedicarme al folklore y la promoción de la cultura, lo que me 

impidió lograrlo es pues la falta de apoyo y también la carencia 

económica, hay las ganas y la de hacerlo, pero no contamos con 

el apoyo necesario.” (Inf. 05: Y.E.C.M. 22 años). 

- Poblador de la Provincia de Huancané refiere lo 

siguiente: 

“Me dedico a la ganadería, tengo 50 cabezas de ovejas, 10 de 

toros y 15 vacas y a la venta de queso y leche, me hubiera gustado 

a ver puesto mi tienda de ropas, pero en Huancané no hay mucho 

comercio porque que en Huancané no hay mucha gente que 

compra mayormente se van a Juliaca”. (Inf. 06: K. V. B. Q. 28 

años). 

- Poblador de la Provincia de Moho refiere lo siguiente: 

“Las personas de Moho se dedican a las actividades económicas 

como agricultura, ganadería, ahora ya se escucha un poco el 

narcotráfico. Pero como mencione creo que debería de haber en 

Moho un tecnológico, en el que se enseñe carpintería, mecánica 

automotriz las mujeres ya desde la secundaria empiezan a soldar 

e industria del vestido, aquí las mujeres hacen ropitas, mandíles, 

etc.” (Inf. 07: J.U.Q.M. 65 años). 
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- Poblador de la Provincia de San Román refiere lo 

siguiente:   

“Yo me he dedicado al negocio de la lavandería, eso es 

principalmente a lo que me dedico brindar servicio de lavado a 

las personas, profesionales, Juliaca se caracteriza bástate por las 

fiestas que tiene, cada sábado hay una actividad y eso es lo que 

genera mayor movimiento. También eh apostado por otras 

actividades como venta de ropa y comida, pero me ha ido mejor 

en la lavandería ya que hay muchas personas que requieren de 

este servicio. Lo que me impidió en la venta de ropas fue por el 

tema de la pandemia se empezaron a cerrar todas las fronteras”. 

(Inf. 08: E. Y. A. 23 años). 

- Poblador de la Provincia de Melgar refiere lo siguiente: 

“Yo ayudo a mi mama a vender comida, sacamos en triciclo a 

vender los días sábado, que aquí es feria los sábados y ahí 

vendemos. No realizo actividades distintas solo hago eso ayudo 

a mi mama y estudio. Si quisiera hacer algo yo creo que el tiempo 

o la disposición del tiempo no me permitiría lograrlo”. (Inf. 09: 

F.U.H.M. 22 años). 

- Poblador de la Provincia de Chucuito – Juli refiere lo 

siguiente: 

“Yo me dedico al comercio durante estos años y si me gustaría 

realizar otras actividades, pero lamentablemente esto de lo 

económico que últimamente subió todo me lo impide”. (Inf. 10: 

N.D.E. 46 años). 

- Poblador de la Provincia de Yunguyo refiere lo 

siguiente: 

“Nosotros tenemos una, un restaurante más antes yo pertenecía 

al sector de educación y un poco he renunciado a esto porque 

casi no me genera mucha esto situación de comodidad para mi 
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familia y he optado por la situación del negocio como es un 

restauran” (Inf. 11: J.C.M. 63 años). 

- Poblador de la Provincia de Puno refiere lo siguiente: 

“En cuanto actividades económicas realizadas durante los 

últimos cinco años trabajé en el sector de telecomunicaciones 

para la empresa claro en el área de servicio y atención por el 

cual tuve la oportunidad de acceder al mercado y ver una 

realidad diferente en cuanto al trabajo y prestaciones que se dan 

y sobre todo ver las oportunidades que brinda el sector privado 

en la ciudad de puno y 3l crecimiento industrial” (Inf. 12: W. C. 

H. 29 años). 

- Poblador de la Provincia de Azángaro refiere lo 

siguiente: 

“En los últimos 5 años me dedique a la actividad de vender los 

productos lácteos como yogurt, queso y leche, si también me 

gustaría realizar actividades distintas como traer los productos 

de las zonas rurales lo que son la papa, chuño, oca todos los 

productos, no hay trasportes para trasladar a la ciudad desde las 

zonas rurales” (Inf. 13: L. B. M. T. 30 años.) 

La información recabada de los ciudadanos de las diferentes 

provincias, dan a conocer sus diferentes actividades económicas. 

En la gran mayoría de las provincias están caracterizadas por 

dedicarse a la ganadería, agricultura, turismo, agropecuario y el 

comercio, dichas actividades son las principales pero a su vez la 

percepción de la población hacen mención que estas son clásicas 

esto por la falta de desarrollo e implementación de otras 

actividades, así mismo refieren que no hay instituciones que 

promuevan la diversificación y potencialización de nuevas 

actividades económicas diferentes a las ya conocidas y en 

especial las carreras técnicas, también la falta de instituciones 

educativas de formación superior, ha impedido que las 
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localidades se desenvuelvan en otras actividades en las zonas 

rurales, todo lo contrario a lo que ocurre en las ciudades, que 

existen mayor diversidad de actividades económicas,  diferentes 

a las ya realizadas en el contexto rural con excepción de las 

provincias de Puno y San Román que son las que concentran la 

gran mayoría de la actividades económicas importantes. Esto ha 

ocasionado que las personas de las zonas rurales vean a las 

ciudades, lugares con mayor oportunidad económica y así mismo 

en la educación. 

Según el informe de INEI (2020), las actividades económicas más 

relevantes en las diferentes provincias de la región Puno son la 

agricultura, la ganadería, la caza y la silvicultura. Román (2020), 

en la región Puno, con la migración del campo a la ciudad, se 

forman relaciones sociales, económicas y culturales para asegurar 

mejores condiciones de vida y como profesionales. En este 

contexto, los paradigmas de la modernidad y el buen vivir 

suscitan un debate. Como resultado, los pueblos indígenas son 

más vulnerables a la degradación ecológica y la falta de servicios 

básicos si no se les brinda la atención y cuidado de las autoridades 

públicas; y tratan de trasladarse a las ciudades para buscar 

opciones alternativas de vida, afectando su condición de sujetos 

migrantes y su cultura. Según el Gobierno Regional de Puno 

(2008), el Plan Regional Puno, pone énfasis en acciones dirigidas 

al desarrollo urbano y rural sostenible como estrategia 

conducente al mejoramiento y aprovechamiento de los espacios 

territoriales, hábitat y calidad de vida, en vías de una economía 

sostenible. La estimulación pública y privada para la producción 

de bienes, servicios y la promoción de nuevos puestos de trabajo, 

lo que se observa el crecimiento de las ciudades, esto afecta en la 

estructura laboral en el área rural y la incorporación de 

tecnologías. 

Las actividades económicas que predominan son la agricultura, la 

ganadería de bovinos, en lo que serían los rubros tradicionales; no 
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obstante, en los últimos años, el turismo ha venido 

desarrollándose alrededor de las tradiciones de los pueblos 

ancestrales, de los recursos naturales de las diferentes zonas, y de 

las festividades y celebraciones propias de su cultura; otra de las 

actividades es el comercio de diferentes productos, bienes y 

servicios; por su parte, la minería es otra de las actividades 

productivas, que en opinión de los entrevistados está generando 

un daño significativo en el medioambiente. Según Peinado 

(2022), presentan resultados asociados a las necesidades de estas 

comunidades (Colombia y México) en la gestión de la política 

ambiental de estos territorios, sin embargo por las implicaciones 

económicas, culturales y sociales que trae consigo el deterioro de 

las condiciones del medioambiente y como ello incide en la vida 

de las personas.  

4.1.2.1.2. Costumbres o valores que han aprendido de su 

comunidad local y su familia 

En las provincias de la región Puno las costumbres y valores están 

estrechamente relacionados, ya que las costumbres, conductas a 

menudo reflejan los valores que los pobladores cuentan por el 

proceso de endoculturación. Así también por la transmisión 

cultural que se da mediante el proceso de expresar y practicar los 

valores que se consideran importantes en una cultura o en 

comunidad local, familia. Todos estos vínculos que se trasmiten 

y fortalecen mediante la participación en festividades y 

celebraciones tradicionales, como los carnavales, donde la danza 

y la música desempeñan un papel importante, el pago a la tierra 

como una forma de agradecimiento y retribución a la naturaleza 

por sus beneficios. Además de la importancia de los valores 

transmitidos en el seno familiar, destacando la relación cercana 

con la tierra, la participación en festividades tradicionales, 

promoción de valores como el respeto y la solidaridad. Como así 

evidencian en sus diferentes respuestas los pobladores de las 13 

provincias de la región Puno: 
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- Poblador de la Provincia de Sandia refiere lo siguiente: 

“Unas de las costumbres más resaltantes que he aprendido en 

mis años de convivencia es estar presente en los carnavales de 

Patambuco que hoy en día es conocido como el patrimonio 

cultural, en si por la importancia que se da se revalora las 

costumbres andinas, he percibido como una danza significante 

que de esa manera se retribuye a la pachamama todo ello 

organizado por los tenientes gobernadores, en realidad me 

parece muy bonito porque gran parte de la población asiste a esta 

festividad significativa. Una de las costumbres que también he 

aprendido es ser partícipes en las actividades de 

confraternización organizados por la municipalidad o la 

parroquia como la chocolatada en navidad, considero que mi 

familia es organizada por el cual siempre hacemos presente con 

algunos apoyos a las personas que necesitan, lo que aprendí 

también es la preparación de café que lo hacen de la mejor 

manera con los productos propios.” (Inf. N° 01: N.Z.M.C. 20 

años). 

- Poblador de la Provincia de Collao Ilave refiere lo 

siguiente: 

“En aquí nuestra costumbres y valores, generalmente nos 

bailamos en carnavales. Por ejemplo, estos días llega aniversario 

de Ilave, ha corrida de toros, atletismo también sabio haber”. 

(Inf. 02: W.V.C. 48 años). 

- Poblador de la Provincia de San Antonio de Putina 

refiere lo siguiente: 

“En mi comunidad las diferentes danzas, los valores en mi 

familia, la responsabilidad, la honestidad, el respeto y la 

empatía.” (Inf. 03: D. H. C. 24 años). 
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- Poblador de la Provincia de Carabaya refiere lo 

siguiente: 

“Ser consciente de las limitaciones que tiene y como también 

revalorar muestra tradición y como el idioma se está yendo por 

segundo plano. y más que todo aprender como cuando se hace 

cosecha es un trabajo en equipo que se realiza por ello, eso se 

espera cuando se sale al exterior en nuestras relaciones y 

demás”. (Inf. 04: A.Q.H. 27 años). 

- Poblador de la Provincia de Lampa refiere lo siguiente: 

“En costumbres primero seria las festividades, los carnavales, 

pago a la tierra, y mi familia siempre me ha inculcado el respeto, 

la honestidad, ser sociable con los demás, etc.” (Inf. 05: Y.E.C.M. 

22 años). 

- Poblador de la Provincia de Huancané refiere lo 

siguiente: 

“Al armar la tómbola ponemos la caña de azúcar en forma de 

arco, tenemos la costumbre de siempre hacer un pago a la tierra 

para iniciar cualquier siembra o construir nuestra casa. Algunos 

valores que mi familia siempre me dijo que tenga es la 

honestidad, la responsabilidad, la empatía y el respeto por las 

otras personas y hacia mis tierras y cultivos”. (Inf. 06: K. V. B. 

Q. 28 años). 

- Poblador de la Provincia de Moho refiere lo siguiente: 

“Los valores en la familia desde que hemos nacido niños, siempre 

nos han inculcado el respeto, la solidaridad, cooperación entre 

hermanos, vecinos y más que todo el saludo de menos a mayor 

por más que la persona sea pobre. Nosotros también como 

mamás y papás a los hijos y nietos debemos educar muchos dicen 

los docentes educan, pero la educación viene desde la barriga. 

Primero este enero, año nuevo y también el primero de enero 
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cuando una autoridad o por ejemplo ahora el alcalde si hubiera 

hecho buenas obras para la población lo sacan los compadres 

con su poncho de panes, con sombrero colocan cervezas, vinos, 

etc. En febrero la candelaria la virgencita de Puno lo festejamos 

y lo organiza la gobernación, los cuatro suyos, el inca que 

significa el dinero, el colla que significa los productos, del uro 

que significa de los peces y cuyawa que significa los animales.”. 

(Inf. 07: J.U.Q.M. 65 años). 

- Poblador de la Provincia de San Román refiere lo 

siguiente: 

“En si las costumbres de Juliaca no tienen muchas como son en 

los pueblos originarios o comunidades, por ejemplo, ellos 

challan su primera cosecha y cosas así, en Juliaca hemos perdido 

bastante ese valor a la agricultura, lo que nos mueve más es el 

dinero pero lo que no se ha perdido es 1 de agosto donde se 

challan a las piedras, eso supuestamente si challas te da más 

dinero; cuando era chiquita teníamos costumbre de ir en navidad 

al campo, mi mama tenia ovejitas hacíamos la challa, no 

recuerdo bien y por fechas de carnavales les poníamos flores a 

sus orejitas, adornaban a las ovejitas e incluso los hacían casar, 

ahora ya no vamos hemos perdido esas costumbres, nos 

dedicamos más al negocio”. (Inf. 08: E. Y. A. 23 años). 

- Poblador de la Provincia de Melgar refiere lo siguiente: 

“La principal costumbre que aprendí dentro de mi familia es el 

pago a la tierra que realizamos en fechas importantes, por 

ejemplo, en navidad, año nuevo, en el año nuevo andino”. (Inf. 

09: F.U.H.M. 22 años). 

- Poblador de la Provincia de Chucuito – Juli refiere lo 

siguiente: 

“Sobre todo el agradecimiento a nuestra Pachamama, a la tierra, 

mediante el pago a la tierra es lo que más aprendí. Por ejemplo, 
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la fiesta de junio día del campesino el 21 junio siempre se realiza 

un pago a la tierra para que los animales estén bien y para que 

tengamos buenos cultivos, y tener buena cosecha”. Otra de las 

costumbres que practicamos es el día de la kusillada que se lleva 

a cabo cada 14 de septiembre donde el padre sol y la madre luna 

pelean y de acuerdo quien gane se ve la cosecha de la papa y si 

muere un kusillo es porque ese año será prospero o buen año (Inf. 

10: N.D.E. 46 años). 

- Poblador de la Provincia de Yunguyo refiere lo 

siguiente: 

“Las costumbres de mi familia es que somos bastante unidos y 

participamos en algún cumpleaños de un familiar no ósea y hay 

no nos expresamos lo que sentimos por esa persona ósea es lo 

que mayor mente hacemos muestra costumbre ose ya es una 

costumbre de la familia por siempre desde el más pequeño hasta 

el más grande. Lógicamente eso siempre estamos de la mano 

siempre cualquier cosita que vamos a hacer siempre tenemos que 

hacer el pago a la tierra servimiento a la tierra como dicen santa 

pachachamama como es la costumbre, es lo que mayor mente 

nosotros hacemos y practicamos eso también”. (Inf. 11: J.C.M. 

63 años). 

- Poblador de la Provincia de Puno refiere lo siguiente: 

“Sobre los que aprendí de mi familia es la responsabilidad y el 

respeto siempre se debe de tener en cuenta los valores y la 

formación que tienes como persona eso habla mucho de ti y en 

especial cuando trabajas y desarrollas línea de carrera”. (Inf. 

12: W. C. H. 29 años). 

- Poblador de la Provincia de Azángaro refiere lo 

siguiente: 

“Las costumbres que tiene la ciudad de Azángaro los más 

conocidos son de la Mamacha de Asunta del 15 de agosto, lo 
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octava del niño Jesús y los carnavales”. (Inf. 01 L. B. M. T edad 

30 años diciembre del 2022) (Inf. 13: L. B. M. T. 30 años.) 

Las diferentes provincias muestran la diversidad de costumbres, 

tradiciones y valores de la cultura andina que se trasmiten en el 

seno de sus comunidades. De acuerdo a sus respuestas, las 

festividades propias ocupan el primer lugar (carnavales, los 

aniversarios y fiestas patronales, el pago de Pachamama, los 

bailes, la gastronomía). A su vez en cuanto a los valores, 

reconocen el respeto como uno de los fundamentales, también la 

honestidad y la responsabilidad. Las heterogéneas provincias 

muestran la diversidad de costumbres y valores presentes en sus 

comunidades, ciudades y familias. En algunas provincias, las 

distintas festividades como los carnavales son eventos 

significativos en los que la comunidad local se reúne para celebrar 

sus costumbres. La danza y la participación en festividades 

demuestran el vínculo con la Pachamama y la solidaridad entre 

los habitantes. Estos elementos son los que configuran el 

comportamiento urbano de los pobladores y el capital económico 

en el contexto social y cultural en las diversas provincias de la 

región de Puno en las se mantienen costumbres más resaltantes 

de acuerdo al lugar de procedencia. Castillo (2022), debido a la 

política nacional de promoción del desarrollo rural sostenible, el 

concepto de lo rural y su relación con el espacio urbano ha 

cambiado, desarrollar nuevos paradigmas para aumentar la 

conciencia rural en la planificación e implementación de políticas 

públicas con implicaciones socioeconómicas como la gestión de 

los recursos hídricos y las exportaciones agrícolas para mejorar el 

desarrollo económico y social de los agricultores. 

4.1.2.1.3. Red de contactos dentro, fuera de la Provincia y el 

tipo de apoyo que comparten 

En cuanto a los contactos sociales y las redes de apoyo de los 

ciudadanos en las distintas provincias de la región Puno. Algunos 
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pobladores destacan la importancia de las relaciones sociales y la 

participación en actividades compartidas, tanto en el ámbito 

educativo como en el comunitario local. Así mismo resaltan en 

algunas provincias el apoyo emocional recibido por sus familiares 

en aquellos que han migrado por temas de estudio, laboral y/o 

mejores oportunidades de calidad de vida ha servido de ayuda 

para poder habituarse y lograr los objetivos trazados. Mientras 

que otros han tenido muchas dificultades para poder establecerse 

en los nuevos espacios socioculturales y una de las principales 

dificultades fue el aspecto económico. También, existe una 

variabilidad en las provincias en relación a los contactos que 

puedan tener los diferentes pobladores que migran de sus lugares 

de procedencia a otras ciudades o contextos que no son de ellos 

siendo esta una variable importante para poder establecerse y/o 

tener mejores oportunidades de habituarse a su nueva realidad y 

que el choque cultural no sea tan fuerte. Como así se puede 

evidenciar en las manifestaciones de las diferentes entrevistas en 

las diversas provincias: 

- Poblador de la Provincia de Sandia refiere lo siguiente: 

“La verdad es que si, desde los años que estuve en el colegio tuve 

la oportunidad de conocer a muchas personas de diferentes 

lugares quienes me invitaron a conocer y ser partícipe de 

diferentes actividades en la cual compartimos muchas 

experiencias en muchas ocasiones hemos organizado eventos 

deportivos en centros los centros educativos, como también 

actividades de recreación para los niños y todo eso gracias a mis 

padres, hasta el momento lo sigo haciendo el cual uno de mis 

motivos de viajes a puno y Juliaca fue eso ya que estamos cerca 

a la navidad viendo que tipos de apoyos se puede realizar como 

con regalos o algún paseo a otros lugares”. (Inf. N° 01: N.Z.M.C. 

20 años). 
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- Poblador de la Provincia de Collao Ilave refiere lo 

siguiente: 

“Si, tengo por el negocio más que todo, Tipo de apoyo que 

comparten: que me brindan apoyo emocional más que todo, como 

también se ha muerto mi papá. Pero pocas veces económico”. 

(Inf. 02: W.V.C. 48 años). 

- Poblador de la Provincia de San Antonio de Putina 

refiere lo siguiente: 

“No, no tengo mucho contacto por las personas por lo tanto no 

me comparten ni comparto nada. Antes solía ser unidos, pero 

cuando fui creciendo y estando en la universidad, poco a poco va 

siendo menos unido”. (Inf. 03: D. H. C. 24 años). 

- Poblador de la Provincia de Carabaya refiere lo 

siguiente: 

“Si, como ahora como estudiante universitario uno llega a 

muchos lugares, cuando uno se enmarca en una carrera te abre 

más posibilidades de conocer personas en que estas siempre en 

contacto de los especialistas y demás que te brindan información 

y demás”. (Inf. 04: A.Q.H. 27 años). 

- Poblador de la Provincia de Lampa refiere lo siguiente: 

“Si tengo bastantes contactos, y nos apoyamos más que todo en 

la parte económica, ya que con mis amigos y conocidos nos 

dedicamos a bailar, hacer música.” (Inf. 05: Y.E.C.M. 22 años). 

- Poblador de la Provincia de Huancané refiere lo 

siguiente: 

“Si tengo contactos fuera de Huancané, todos los sábados y 

domingo voy a vender a Juliaca al dominical y en ahí vendo mi 

leche y queso”. (Inf. 06: K. V. B. Q. 28 años). 
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- Poblador de la Provincia de Moho refiere lo siguiente: 

“Dentro de Moho ahora no tengo ya muchos familiares todos se 

fueron Arequipa, pero si tengo apoyo moral, pero apoyo 

económico no”. (Inf. 07: J.U.Q.M. 65 años). 

- Poblador de la Provincia de San Román refiere lo 

siguiente: 

“Red de contactos tengo dentro de Juliaca no tanto fuera de 

Juliaca, todos están dentro de Juliaca entonces aquí si tengo tíos 

que pueden hacer un préstamo económico, en el ámbito del 

trabajo tengo familiares, compañeros, amigos que me pueden 

apoyar, aquí es más fácil conseguir un trabajo, entonces las redes 

que tengo o los contactos es más por parte de mi mamá” (Inf. 08: 

E. Y. A. 23 años). 

- Poblador de la Provincia de Melgar refiere lo siguiente: 

“Personalmente no, solo amigos del distrito de Ayaviri que se 

encuentran dentro de Puno y fuera de Puno”. (Inf. 09: F.U.H.M. 

22 años). 

- Poblador de la Provincia de Chucuito – Juli refiere lo 

siguiente: 

“Bueno no poseo contacto alguno, aparte de mis familiares de 

mis vecinos dentro de la ciudad claro ya que algunos de mis 

familiares viven en la ciudad”. (Inf. 10: N.D.E. 46 años). 

- Poblador de la Provincia de Yunguyo refiere lo 

siguiente: 

“Si ósea tengo yo mi menor hija que estudia en Juliaca por ese 

lado salgo no intercambiamos algunas ideas pensamientos por 

ese lado ósea la situación que nos hace que podamos 

intercambiar las compresiones con algunas amistades y la misma 

universidad no”. (Inf. 11: J.C.M. 63 años). 
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- Poblador de la Provincia de Puno refiere lo siguiente: 

“Si en cuanto a la red de contactos en la ciudad beneficia en el 

tema laboral como conseguir nuevos puestos de trabajo o 

acceder a otras oportunidades como negocios, pero sobre todo 

se mantienen las relaciones profesionales para mejorar y 

capacitarte más en las nuevas tendencias”. (Inf. 12: W. C. H. 29 

años). 

- Poblador de la Provincia de Azángaro refiere lo 

siguiente: 

“Sí, tengo contactos dentro y fuera de la provincia es por ello 

estuve trabajando en las municipales de la región”. (Inf. 13: L. 

B. M. T. 30 años.) 

Según los diferentes testimonios de los habitantes de las distintas 

provincias con relación a la existencia de redes de comunicación, 

indican que estas redes están conformadas por sus familiares, 

amigos, compañeros y colegas. En cuanto, al apoyo que logran 

mediante estas, se destacan la búsqueda de información, 

conocimiento y mecanismos de crecimiento a través de 

programas formativos, que les permitan la resolución de 

problemas del área productiva a la que se dedican. También para 

los fines de hacer negocios e intercambios comerciales. Sin 

embargo, también hay testimonios que reflejan una menor 

conexión y apoyo entre personas algunos pobladores de algunas 

provincias al no contar con muchos familiares y no tener 

contactos dentro de su entorno carecen de esta ayuda.  

Según Estrella (1991), definitivamente, la persona humana sigue 

mostrando esa necesidad secundaria en términos de Maslow de 

“hacerse con los demás”, de comunicarse con ellos, de “tenerlos” 

para que nos sostengan y de sentirse queridos. Se requiere tener 

apoyo social porque en función de la amplitud del mismo estará 

el bienestar social e individual del sujeto humano. La existencia 
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y naturaleza de las redes de contactos varían entre los pobladores 

de estas provincias puneñas. Algunos disfrutan de una red activa 

que les brinda apoyo emocional, económico y oportunidades 

laborales, mientras que otros tienen contactos más limitados. 

Estas diferencias pueden deberse a factores como la ubicación 

geográfica, la disponibilidad de recursos y las circunstancias 

individuales de cada persona.  

4.1.2.1.4. Tradiciones de su localidad, familia, propias de la 

provincia y cuanto han cambiado en los últimos 5 

años 

En las distintas provincias de la región de Puno en la mayoría de 

la población ha ocurrido un proceso de deculturación en sus 

respectivas localidades ya que han sufrido pérdidas y 

transformaciones en sus tradiciones, costumbres dentro de su 

localidad, esto es debido a la migración, globalización debido al 

progreso de las culturas. De alguna forma han estado rescatando 

y revalorando sus tradiciones, el otro obstáculo para revalorar sus 

costumbres y tradiciones fue la pandemia ya que ha impedido que 

se realicen las actividades culturales propias de sus localidades, 

así también se han generado algunos cambios en las actividades 

propias de cada provincia como así lo referencian en las 

siguientes entrevistas: 

- Poblador de la Provincia de Sandia refiere lo siguiente: 

“Haber los mejores recuerdos como tradición propia considero 

la participación de mi persona y mi familia en las actividades 

deportivas y recreaciones navideñas junto a vecinos y niños en el 

barrio, actualmente pertenezco a una religión por el cual me 

gusta realizar apoyos sociales sobre todo en las fiestas 

navideñas, todos los años hacemos el amormado del nacimiento 

del niño Jesús y todo ello con el apoyo y la organización del 

presidente del barrio y los vecinos. En los últimos años he tomado 

importancia a mayor detalle todas las actividades sociales, como 
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la relaboración de las danzas, los platos típicos de la zona” (Inf. 

N° 01: N.Z.M.C. 20 años). 

- Poblador de la Provincia de Collao Ilave refiere lo 

siguiente: 

“Aquí nosotros tenemos el año nuevo andino, no sé si ustedes lo 

conocen, donde vienen las costumbres ancestrales, donde el 

campesino andaba con su “llucta” con su “corawa” es 

costumbre en mi familia más que todo, pero ya se ha ido Cambio 

en los último 5 años: como se ha poblado aquí, ya o hay campo 

ya, y ya no se practican esas costumbres. Prácticamente ya no se 

mantienen. Más religiosos están volviendo (Inf. 02: W.V.C. 48 

años). 

- Poblador de la Provincia de San Antonio de Putina 

refiere lo siguiente: 

“La fiesta en los carnavales, los platos típicos y sus aguas 

termales, tuve y tengo una familia no perfecta, pero si unida, si 

actualmente debido a la falta de oportunidades laborales se ha 

estado migrando o buscando trabajo en otros lugares. Por eso 

mismo me tuve que ir asimilando de trabajar en otras partes, 

quisiera trabajar mucho más tiempo cerca donde está mi familia, 

pero parece imposible cuando la cantidad de trabajos es poca, y 

más aún cuando se trata de mi carrera y trabajar por aquí” (Inf. 

03: D. H. C. 24 años). 

- Poblador de la Provincia de Carabaya refiere lo 

siguiente: 

Si, lo que bastante se valora es la familia y las tradiciones que se 

ve ahí, y como también los atractivos que se tiene, pero también 

se ve como la geografía es complicada. pero hay algunos 

aspectos que se deben mejorar y como también revalorar 

muestras tradiciones y también se tiene apus que solo son rocas 

y tierra nada más, pero no podemos ser dioses para revertir el 
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daño. hay muchos problemas que no se notan pero que aquí si lo 

sentimos, llevándolo a una parte ambiental. (Inf. 04: A.Q.H. 27 

años). 

- Poblador de la Provincia de Lampa refiere lo siguiente: 

“Los recuerdos que tendría son los carnavales, las vivencias, las 

cosas que compartimos, bailamos, en mi familia nos vamos al 

campo y hacemos diversas cosas, esas serían las características 

que más recuerdo y me gusta compartir. Su importancia creo que 

sigue permaneciendo hasta la actualidad, ya que al menos mis 

amigos y yo seguimos practicando de todo esto.” (Inf. 05: 

Y.E.C.M. 22 años). 

- Poblador de la Provincia de Huancané refiere lo 

siguiente: 

“Mis recuerdos más bonitos son de cada 2 de febrero porque mi 

papa cumplía una función muy importante de Marani y yo 

siempre le acompañaba y esa tradición era que el Marani pide a 

los Apus y a la tierra que haya producción en la chacra, en ahí 

se cocinan comparten toda la comunidad, van a los ojos de agua 

con sus claveles a pagar a la tierra. En vilquechico el 28 y 29 de 

junio celebran san pedro y san pablo la cual es una fiesta 

patronal y es la más grande de ese lugar, ahí vienen gente de 

diferentes lugares, de lima, Bolivia y todos los residentes de son 

de Vilquechico a bailar y celebrar.” (Inf. 06: K. V. B. Q. 28 años). 

- Poblador de la Provincia de Moho refiere lo siguiente: 

“Creo que uno de mis mejores recuerdos fueron los carnavales, 

nos íbamos a Paquisina donde los cuyaranis aunque no 

pertenecíamos a ningún grupo, nos pintaban con talco, nos 

echaban misturas, serpentinas, nos incluían en esta costumbre, 

también mi niñez y la secundaria los mejores recuerdos que 

tengo. Las tradiciones y costumbres de Moho ya no son como 

antes cambiaron bastante han bajado poco a poco, más bien la 



77 

 

borrachera no cambio en los habitantes de Moho, pero la 

Pachamama los jóvenes ya no creen, los alcaldes nada hacen 

para seguir con las costumbres por ejemplo debemos pagar cada 

cierto tiempo con una oveja o llama para que haya más agua, 

pero nada”. (Inf. 07: J.U.Q.M. 65 años). 

- Poblador de la Provincia de San Román refiere lo 

siguiente:   

“Los recuerdos que tengo de mi localidad son las costumbres, 

sobre todo es que solíamos bailar las danzas típicas en los 

barrios, en mi barrio por ejemplo solíamos bailar cada 28 de 

julio en honor al Perú, nos incluían a todos niños, jóvenes y 

adultos representábamos por cuadras y concursábamos e incluso 

el alcalde venia y nos daban regalos, era muy bonito ahora ya 

hemos perdido la costumbre. Otro también sería fegasur, es la 

feria más grande de la región, yo tenía la costumbre de ir mi 

mama siempre desde niña me llevaba a fegasur”. (Inf. 08: E. Y. 

A. 23 años). 

- Poblador de la Provincia de Melgar refiere lo siguiente: 

Para mí la principal tradición es la festividad de la virgen de Alta 

Gracia, donde hay una serie de costumbres o tradiciones como 

la corrida de toros, danzas que bailan para la virgen, el 

huacchaqaray, etc. los cuales son únicos dentro del distrito de 

Ayaviri. No cambio, ya que cada año se festeja dicha actividad, 

dentro del distrito de Ayaviri se revaloran las costumbres y 

tradiciones, por ejemplo, la danza Q’anchis, ya estaba extinto o 

ya no se bailaba en la festividad y la virgen de alta gracia, no 

recuerdo que fecha, hace pocos meses atrás fue declarado como 

patrimonio cultural de la nación. (Inf. 09: F.U.H.M. 22 años). 

 

 



78 

 

- Poblador de la Provincia de Chucuito – Juli refiere lo 

siguiente: 

“Las fiestas patronales es lo que más me llama la atención, bueno 

en la península de Chucuito el 30 de agosto se festeja a 

santarosita de lima y esta fiesta es la grande acá en la península 

de Chucuito. Y con respecto al cambio de su importancia, la 

misma gente antes la practicaba de manera más sana todos 

bailábamos por devoción y por fe por lo general casi la mayoría, 

pero ahora en la actualidad como la misma gente migro entonces 

esto se va perdiendo, y cuando ellos vuelven con su familia con 

sus hijos ellos ya no respetan, ellos solo vienen a bailar por 

diversión y más ya no por fe, ahora esas fiestas se pasa por 

quedar bien,”. (Inf. 10: N.D.E. 46 años). 

- Poblador de la Provincia de Yunguyo refiere lo 

siguiente: 

“Mira aquí lo que me gusta a mí son los concursos de las 

zampoñas y otro las tradiciones digamos eso de los celos 

sembríos en el campo que antes eran, las yuntas los toros que de 

repente hacían los surcos era un ritual único y eso para mí ósea 

quiero que de repente eso se retome por ejemplo antes de la 

situación del sembrío era un ritual y un respeto único no, las 

yuntas o las personas se adornaban con flores, con espejos y un 

respeto único para la tierra en ese entonces”. (Inf. 11: J.C.M. 63 

años). 

- Poblador de la Provincia de Puno refiere lo siguiente: 

Los mejores recuerdos que tengo son sobre la semana santa, la 

candelaria, la salida de manco Cápac y la navidad ya que son 

momentos de compartir y ver las tradiciones en la comuna 

puneña con las alasitas denotando una ciudad festiva por el cual 

la gente celebra y se alegra por todo además de consumir alcohol 

hasta por mínimas celebraciones (Inf. 12: W. C. H. 29 años). 
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- Poblador de la Provincia de Azángaro refiere lo 

siguiente: 

Los mejores recuerdos que tengo son las danzas que siempre 

bailamos en los carnavales la danza los Unucajas y también en 

la octava del Niño Jesús que también se baila la morenada, 

diablada entre otros, si de alguna otra manera nos ha dificultado 

ya que en los últimos años no se estaba practicando estas danzas 

a causa de la covid-19. (Inf. 13: L. B. M. T. 30 años.) 

Según la percepción de los entrevistados lo que ocurre en las 

diversas localidades en cuanto a su diversidad cultural que se 

presenta en las diferentes provincias las tradiciones, identidad 

cultural de la región Puno como son las festividades tradicionales 

como es el caso del año nuevo andino, carnavales, danzas 

ceremoniales, ofrendas a los Apus de agradecimiento y festividad 

de platos típicos. Otro elemento que da sentido de comunidad es 

la relación con el medioambiente “allin causac” como parte del 

proceso de endoculturación en la cual se incorpora todo el proceso 

de la cultura primigenia que forma parte de la cultura del 

ciudadano parte de su socialización y representaciones sociales 

de tales tradiciones sea el contexto en el que se encuentren. 

Siendo esta la concepción para con sus generaciones futuras y en 

especial todo lo referente a la cosmovisión andina propia de la 

región tanto quechua y aimara. La relación entre cultura y 

sociedad y la fusión paulatina de las culturas dominantes para 

formar una visión única del desarrollo, especialmente en las 

ciudades que promueven un único modelo cultural global, ha 

llevado a la desintegración de muchas culturas locales, 

especialmente los pueblos originarios que coexisten dentro del 

territorio de Puno dejándolos vacíos y en proceso de aculturación 

(Ghalioun, 1998).  

Todas las manifestaciones culturales vienen sufriendo una 

diversidad de transformaciones por la influencia de la 
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globalización y el proceso de influencia de una cultura 

hegemónica homogeneizadora representada de lo urbano a lo 

rural y la pérdida de identidad que todos los ciudadanos de las 

distintas provincias vienen presentando y en especial esto ocurre 

en las generaciones jóvenes que son los que sufren estos cambios 

y transformaciones. Restrepo (2012), las identidades son 

construcciones históricas y como tales solidifican, decantan y 

representan la experiencia y la imaginación colectiva. 

4.1.2.1.5. Facilidad para el acceso a conocimientos técnicos, 

profesionales y laborales con relación a sus 

familiares, pobladores de su provincia 

Los pobladores de las diferentes provincias no todos cuentan con 

acceso a formación profesional y técnica. Una de las 

determinantes principales es el aspecto económico que no 

contaron con la ayuda suficiente para así desarrollarse 

profesionalmente y por tal razón no pueden acceder a un trabajo 

formal con todas las prestaciones sociales. Esto se evidencia 

principalmente en las provincias con alto índice de pobreza y en 

la cual la principal actividad económica son la ganadería y 

agricultura puesto que no cuentan con el apoyo suficiente para su 

desarrollo de dichas actividades económicas. Todos estos 

aspectos conllevaron a que los pobladores se dediquen a otras 

actividades propias para subsistir y lograr generar capital 

económico para emprender negocios locales y así poder mejorar 

el progreso familiar de sus generaciones venideras. Según como 

se tiene las diferentes respuestas en las diferentes provincias por 

parte de sus pobladores: 

- Poblador de la Provincia de Sandia 

“Si, sobre todo desde el colegio la socialización con compañeros 

y amigos me ayudó mucho porque mediante el cual he podido 

desenvolverme con mayor amplitud, ya que actualmente no 

cuento con un estudio superior pero el negocio emprendido me 



81 

 

ayudó mucho en el aspecto laboral, el cual mi mayor objetivo hoy 

en día es culminar una carrera profesional y desenvolverme por 

mis conocimientos impartidos a diferencia de mis padres que no 

tuvieron la oportunidad de estudiar el nivel superior”. (Inf. N° 

01: N.Z.M.C. 20 años). 

- Poblador de la Provincia de Collao Ilave 

“Si eras de aquí de Ilave, tenías el acceso directo a los 

tecnológicos, pero como la andina estaba aquí eso lo ha 

cambiado y lamentablemente el tema del dinero no te deja 

acceder. No he tenido la facilidad otros siempre tienen más plata 

así”. (Inf. 02: W.V.C. 48 años). 

- Poblador de la Provincia de San Antonio de Putina 

“No, es de difícil acceso debido a las políticas de los gobiernos y 

por la inexperiencia no te brindan trabajo sin experiencia. Por 

eso tengo que estudiar y tener una carrera, porque por aquí, los 

mayores quieren que tengas un título. sin un título de profesional 

eres “nadie” por eso sigo trabajando en eso. Como estudio 

enfermería, básicamente todo lo que se, es en gran parte lo que 

me enseñaron en la universidad”. (Inf. 03: D. H. C. 24 años). 

- Poblador de la Provincia de Carabaya 

“Las facilidades en parte económico, nos ha ayudado mucho, y 

como también las habilidades y aptitudes que he aprendido. ha 

beneficiado en mucho a mi yaqué he podido llevar este 

aprendizaje a mi lugar de origen a ha beneficiado de gran 

manera”. (Inf. 04: A.Q.H. 27 años). 

- Poblador de la Provincia de Lampa 

Informante 01: Y.E.C.M. (22) “Si he tenido mayor facilidad que 

mis padres, ya que siempre yo soy universitario y he estado 

involucrado en diversas actividades, con diversas personas que 

son quizás más experimentadas, profesionales, etc. Todo esto si 
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me ha ayudado y me es de mucha importancia, me sirven en todas 

las actividades que hago yo realizo “. (Inf. 05: Y.E.C.M. 22 años). 

- Poblador de la Provincia de Huancané 

“Mis padres no pudieron estudiar toda su secundaria a 

diferencia mía que, si pude culminar mis estudios, en el 2015 

maso menos ingrese al pedagógico en Juliaca, pero como tenía, 

mi familia en Huancané no podía viajar todos días, en ese tiempo 

no tenía mucha economía por eso me dedique a la ganadería 

igual que mis padres”. (Inf. 06: K. V. B. Q. 28 años). 

- Poblador de la Provincia de Moho 

“Si, primaria y secundaria en Moho no hay inicial, mi padre 

decía que las mujercitas no tenían que estudiar, pero mi madre 

dijo todos van a estudiar y por eso también yo estudie nos atendía 

bien, pero al salir para seguir con nuestros estudios superiores 

ahí si nos costó mucho ya que nadie estaba con nosotros, en 

Moho no hay una institución superior ni un tecnológico para 

estudiar así que tenemos que salir si o si de Moho”. (Inf. 07: 

J.U.Q.M. 65 años). 

- Poblador de la Provincia de San Román  

“Considero que sí, e Juliaca al menos encuentras más colegios, 

escuelas entonces hay bastante, en esa parte si me he beneficiado 

bastante porque en las comunidades a ves solo tienen una escuela 

y es muy difícil para ellos, en caso de la cuidad de Juliaca es un 

punto a nuestro favor. Muchas veces eh tenido la oportunidad de 

trabajar en empresas comerciales que se dedican al área de 

ventas”. (Inf. 08: E. Y. A. 23 años). 

- Poblador de la Provincia de Melgar  

Sí, porque nuestros padres nos mandan a estudiar a una 

universidad o técnico, para que seamos algo y alguien en la vida, 

porque ahora el dinero es muy importante para poder sobrevivir, 
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y para generar dinero tenemos que tener un nivel de estudio 

superior. (Inf. 09: F.U.H.M. 22 años). 

- Poblador de la Provincia de Chucuito – Juli 

“Yo si tuve esa oportunidad de estudiar, pero en cambio mis 

papas no ya que ellos solo tienen primaria y no acabaron sus 

estudios, pero de otra manera a mí me apoyaron nos ayudaron. 

Si me sirve ya que ahora puedo trabajar con lo que aprendí”. 

(Inf. 10: N.D.E. 46 años). 

- Poblador de la Provincia de Yunguyo 

Claro para ser docente uno siempre debe haber estudiado la 

parte académica digamos una cuestión superior no y hacerse 

profesional pero en esos tiempos que yo le hablo se ha hecho por 

el lado que uno de repente ha ejercido la parte deportiva y por 

eso lado creo que uno lo inculcan o lo facilitan para que puedan 

trabajar como docente de educación física y ya luego e seguido 

como tener un organización como profesor de tercera, hora en la 

situación del negocio.” (Inf. 11: J.C.M. 63 años). 

- Poblador de la Provincia de Puno 

“Los tiempos cambian a diferencia a como vivía antes tuve más 

oportunidades que algunos no, sobre todo por mi perseverancia 

ya que muchos desaprovecharon sus estudios teniéndolos truncos 

además de que el crecimiento económico influenció más mi 

desarrollo profesional y mejora de oportunidades”. (Inf. 12: W. 

C. H. 29 años). 

- Poblador de la Provincia de Azángaro 

Claro, los estudiantes más que todo de la provincia de Azángaro 

que están estudiando en la Universidad Nacional de Puno, 

ayudaron dando charlas, también organizando los exámenes de 

tipo admisión ya que nuestros padres no tenían acceso a ello 

tampoco nadie les apoyaba así ni los estudiantes, nuestros padres 
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no han podido estudiar a causa de falta de apoyo más que todo 

esto se presenta en las mujeres antiguamente los padres decían 

que las mujeres no pueden estudiar que las mujeres simplemente 

son amas de casa a comparación de hoy en día las mujeres tanto 

los varones todos estudian”.(Inf. 13: L. B. M. T. 30 años.) 

Con relación al acceso a la formación técnica y profesional que 

les permita acceder a mejores puestos de trabajo, a diferencia de 

las posibilidades que tuvieron sus padres en su momento, algunos 

entrevistados señalan que ellos han tenido mayores medios para 

acceder a una educación más completa que incluye todos los 

niveles. De tal forma que la educación les ha dado la oportunidad 

de tener mejores trabajos. Sin embargo, para otros no ha sido fácil 

educarse, por ejemplo, la provincia de Moho incluso no contaba 

con educación inicial, hasta hace poco el nivel universitario era 

un privilegio y no todos tenían acceso. Otro factor que mencionan 

tiene que ver con algunas concepciones discriminatorias hacia el 

género femenino a quienes les negaban su posibilidad de la 

educación. Para algunos otra de las limitaciones que dificultan el 

ejercicio de su derecho a la educación y al acceso a un trabajo 

remunerado, es la lengua ya que el español es oficial, en el caso 

de hablantes del aimara, que se ven obligados a aprender español 

para desempeñarse en actividades como el comercio. 

Organización de las Naciones Unidas (2017), da cuenta de que 

cada vez más personas están dejando el contexto rural para vivir 

en ciudades, tanto en sus propios países como en otros países. 

Estas personas buscan mejores condiciones y oportunidades de 

vida. En la región Puno, lo rural camina hacia lo urbano, 

desarrolla relaciones sociales, económicas y culturales en la 

ciudad para acceder a mejores condiciones de vida y para 

profesionalizarse.  Y en este escenario se debate en el paradigma 

de la modernidad y del buen vivir. Así, la población indígena se 

hace más vulnerable al deterioro ecológico y la escasez de 

servicios básicos al no ser mirados ni atendidos por los entes 
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gubernamentales; y buscan ir a los escenarios urbanos en busca 

de otros esquemas de vida, afectando su identidad como sujetos 

migrantes (Román, 2020). De igual forma las acciones y 

significados del desarrollo humano y social en los pobladores de 

las urbes, producto del éxodo rural, en los últimos cinco años de 

la región Puno. Tal como se ha venido mencionando, con las 

entrevistas realizada a los representantes de trece provincias de la 

región de Puno, fue reconocer cuales han sido los impactos que 

ha tenido la movilidad geográfica de la población, desde las áreas 

rurales, hacia las ciudades, en primer lugar está el cambio del 

significado de lo que es la comunidad y como es que se representa 

en las urbes, en donde los entrevistados señalaron que a diferencia 

de cómo se representa en un contexto rural, la población en las 

urbes no presentan la empatía y la identificación con las 

problemáticas colectivas por lo que su identidad con la localidad 

es casi imperceptible.  

Así mismo se puede mostrar que la motivación del fenómeno de 

la des ruralización es el resultado de la búsqueda del 

reconocimiento y de la necesidad de los pobladores para acceder 

a los servicios que únicamente pueden encontrarse en donde 

perciben al progreso presente, que es contextualmente en la urbe; 

además, se evidencia el impacto en las actividades económicas, 

dejando atrás, actividades que aunque aún son consideradas 

primordiales para algunas provincias, en muchas de ellas está 

cobrando mayor importancia el comercio raíz de la ubicación 

geográfica de la región, sin embargo esta actividad económica es 

el resultado de la falta de diversificación económica a raíz del 

corto acceso a la educación, ya que la mayoría de los 

entrevistados, o tuvieron que movilizarse para poder recibir 

educación superior en la universidad del altiplano. 
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CONCLUSIONES 

-  En cuanto a las relaciones entre lo urbano y lo rural prescritas en las políticas 

gubernamentales en los últimos cinco años de la Región de Puno. Se debe indicar 

que efectivamente existen planes orientados a resolver los problemas de las 

provincias de la región de Puno. Estas formulaciones se ajustan a un esquema 

descentralizado de gobierno en el cual cada región dentro de unas líneas matrices 

de acuerdo a sus necesidades y recursos dispone de un cuerpo de acciones que 

fueron diseñadas para concretar la acción política. No obstante, por las 

características demográficas y de distribución de los recursos, las desigualdades 

sociales y económicas, la forma en que se distribuyen estas ha sido usadas como 

argumento para justificar la poca claridad y sentido de las políticas públicas.  

-  Sobre los factores que generan el éxodo del campo hacia el medio urbano, en los 

últimos cinco años de la región de Puno. En este sentido, se halló que los factores 

que provocan la movilización de la población de la zona rural hacia las urbes, más 

allá de las consideraciones teóricas sobre el espacio como acción social. Tiene que 

ver con la búsqueda de óptimas condiciones para acceder a los servicios y por 

ende a mejores condiciones de vida. Estos factores vienen dados por una serie de 

consecuencias que derivan entre otras de la centralización regional.  

-  En relación a las acciones y significados del desarrollo humano y social en los 

pobladores de la urbe, producto del éxodo rural, en los últimos cinco años de la 

región Puno.  Es así como el significado de desarrollo humano y social llega ser 

interpretado en el imaginario de los pobladores como un proceso que solo puede 

evidenciarse en el contexto de las urbes mas no en el contexto rural. El éxodo o 

movimiento humano implica que las personas se trasladan a las nuevas localidades 

con toda su carga organizativa, social y cultural, pero sublimando este contexto 

con respecto al de su origen. Ello se debe a que el entorno urbano representa la 

oportunidad, acceso y desarrollo no se encuentran configuradas en un contexto 

rural. Se produce de esta manera las acciones de movilización geográfica en busca 

de lo que se concibe como desarrollo, y se dejan atrás las prácticas tradicionales 

pues al ser tradiciones que se llevan a cabo en un contexto de ruralidad, no tienen 

cabida en escenarios urbanos que tienen toda su carga de sentido de la 

modernidad, la vigencia y la globalización. 
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RECOMENDACIONES 

- Ampliar la comprensión subjetiva de lo urbano y lo rural, ello implica ampliar la 

base institucional o política, la base epistemológica y la base axiológica, 

considerando que las posturas dicotómicas han perdido con el tiempo su vigencia. 

Es necesario para ello la creación y utilización de otras técnicas e instrumentos de 

recopilación de la información, dado que el tránsito de las movilizaciones 

humanas de un territorio a otro no solo impacta a las personas (familias o grupos) 

que se desplazan a nuevos escenarios. Pero que también se transforman las 

dinámicas de las localidades receptoras, en términos de que los recursos y 

condiciones de habitabilidad.  Por lo que es significativo tener mayor información.      

- Los entes encargados del diseño de políticas públicas, en las que se reconozcan 

las problemáticas que ocasionan las brechas entre los dos sectores, de tal manera 

de descentralizar los servicios y mantener un plan de desarrollo concertado que 

tome en cuenta de manera igualitaria a las personas de estas comunidades, sin 

diferenciar un grupo del otro; que promueva la diversificación económica, 

aprovechando los recursos naturales y culturales.  

- Se recomienda la necesaria reconceptualización de la idea de desarrollo cuyo 

referente sea la realidad de Latinoamérica a partir de una perspectiva más crítica, 

dado que el desarrollo se ha construido a partir de modelos económicos de Estados 

Unidos, Europa y Asia. El desarrollo para las comunidades locales de la región, 

debe ser otra ya que los resultados indican que el desarrollo ya no se encuentra en 

el acomodamiento rural, es más la atención a estas zonas, manteniendo su 

cosmovisión y haciéndolos participes de la economía regional debe ser política 

pública.   
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Anexo 1. Matriz de consistencia 

Problema Objetivos 
Categoría 

Primaria 

Categoría 

Secundaria 

Problema General 

¿Qué elementos configuran 

el comportamiento urbano 

de los pobladores y el 

capital Económico - Social - 

Cultural en los últimos 

cinco años de la región de 

Puno? 

Problemas Específicos 

¿Cuáles son las relaciones 

entre lo urbano y lo rural 

prescritas en las políticas 

gubernamentales, en los 

últimos cinco años de la 

Región de Puno? 

¿Cuáles son los factores que 

generan el éxodo del campo 

hacia el medio urbano, en 

los últimos cinco años de la 

región de Puno? 

¿Cuáles son las acciones y 

significados del desarrollo 

humano y social en los 

pobladores de la urbe, 

producto del éxodo rural, en 

los últimos cinco años de la 

región Puno? 

Objetivo General 

Analizar los elementos que 

configuran el 

comportamiento urbano de 

los pobladores y el capital 

Económico - Social - 

Cultural en los últimos 

cinco años de la región de 

Puno. 

Objetivos Específicos 

Describir las relaciones 

entre lo urbano y lo rural 

prescritas en las políticas 

gubernamentales en los 

últimos cinco años de la 

Región de Puno. 

Conocer los factores que 

generan el éxodo del campo 

hacia el medio urbano, en 

los últimos cinco años de la 

región de Puno. 

Identificar las acciones y 

significados del desarrollo 

humano y social en los 

pobladores de la urbe, 

producto del éxodo rural, en 

los últimos cinco años de la 

región Puno. 

 

Comportamiento 

Urbano 

Lo rural 

Lo urbano 

Éxodo del 

campo-ciudad 

 

Capital 

Económico- 

Social- Cultural, 

Región Puno 

Factor 

desarrollo 

humano 

Pobladores de 

Puno 

Políticas 

gubernamentales 

Metodología Instrumento 
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Anexo 2. Guía de análisis documental 

DOCUMENTO                   

TIPO Artículo: _______ 

Documento institucional: ______ 

Informe: _______ 

 

FUENTE  

CONTENIDO  

 

COMPORTAMIENTO 

POBLACIONAL 

 

 

 

VISIÓN 

EXISTENCIALISTA 

 

 

 

POLÍTICA 

GUBERNAMENTAL 

APLICADA 

 

 

 

RESPUESTA A LA 

POLÍTICA 

GUBERNAMENTAL 

APLICADA 

 

 

 

 

ELEMENTOS DE 

DESARROLLO EN LA 

REGIÓN 

 

 

 

RELACIÓN 

POBLACIÓN-CAPITAL-

ECONOMÍA-MEDIO 

SOCIAL Y CULTURAL 

 

 

 

 

PROSPECTIVA  
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Anexo 3. Guía de entrevista 

TÍTULO 

ESTUDIO SOBRE EL COMPORTAMIENTO URBANO Y EL CAPITAL 

ECONÓMICO-SOCIAL-CULTURAL DE LA REGIÓN DE PUNO. 

Guía de entrevista 

ESTUDIO SOBRE EL COMPORTAMIENTO URBANO Y EL CAPITAL 

ECONÓMICO-SOCIAL-CULTURAL DE LA REGIÓN DE PUNO. 

Estimado(a) participante, se le agradece su interés por participar en la investigación a 

realizar, su participación será clave para poder comprender la vida en la ciudad de Puno 

desde la opinión de los habitantes. Las respuestas que brinde son anónimas y se usarán 

solo con fines académicos, la duración de la entrevista será máximo de 12 minutos. A 

continuación, se le formularán algunas preguntas, las cuales se espera pueda responder 

con total confianza y libertad:    

I.  Comportamiento urbano 

1.  Desde su experiencia, ¿cómo describe vivir en la ciudad de Puno? ¿Usted 

considera que ha cambiado la vida en Puno durante los últimos 5 años? 

2.  ¿Qué caracteriza el comportamiento o la conducta de los habitantes de 

Puno? ¿Usted puede identificar que hay tipos de ciudadanos de acuerdo a 

sus actitudes? 

3.  ¿Qué cosas le gustaría modificar para mejorar la relación entre los 

ciudadanos en la ciudad de Puno? ¿Cree que esta convivencia ha mejorado 

durante los últimos cinco años? Detalle. 

II.  Capital económico-social-cultural de la Región de Puno 

4.  ¿Cuáles son las actividades económicas a las que se ha dedicado durante 

los últimos cinco años? Por favor, describir ¿Quería realizar actividades 

distintas? ¿Qué le impedía lograrlo? 

5.  ¿Qué costumbres o valores cree que ha aprendido de su comunidad local 

y su familia? 
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6.  ¿Tiene una amplia red de contactos dentro y fuera de la ciudad? ¿Qué tipo 

de apoyo comparten, por ejemplo, puede ser económico, de acceso a 

trabajo y otros grupos de personas, de apoyo emocional, etc.? 

7.  ¿Cuáles son los mejores recuerdos que tiene sobre las tradiciones en tu 

localidad o en tu familia que consideras características propias? ¿Crees que 

su importancia ha cambiado durante los últimos años, puede decir si le 

parece que en la ciudad se han revalorado las tradiciones? 

8.  ¿Considera que ha tenido mayor facilidad para acceder a conocimientos 

técnicos o profesionales o laborales, a comparación de sus padres u otros 

pobladores de dónde vive? Explique ¿Este conocimiento o actitudes 

diferentes que ha desarrollado le son reconocidas en sus labores actuales o 

en los lugares en los que se desenvuelve? 

Muchas gracias por su sincera y amable participación.  
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