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II. Resumen 

Este proyecto de investigación intenta explicar el apogeo de un modelo de producción agrario, 

en el sistema tradicional de hacienda y, a su vez, el ocaso o ruina de este de este modelo, tan 

mentado en aquellos años. Al parecer, fueron varias las causas que originaron este fracaso, entre 

las que destacan: a) los reiterados movimientos campesinos ocurridos en las primeras décadas 

del siglo pasado, b) la aplicación de la reforma agraria y c) la burocracia estatal que se impuso a 

partir de los años 60, hasta nuestros días. Uno de los objetivos básicos que se proponen es: 

“explicar el ocaso y ruina de un modelo de producción exitoso para la región sur del Perú, 

describiendo las causas principales como: los levantamientos campesinos, la aplicación de la 

reforma agraria y la burocracia e ineficiente gestión al frente de la hacienda, hasta nuestros 

días”. 

Desde la metodología de investigación se trabaja el método histórico y la etnografía, a fin de 

comprobar la situación real del objeto de investigación. Al término del proyecto se proponen las 

conclusiones y recomendaciones, para su utilidad práctica, si el caso amerita. 

 

III. Palabras Clave 
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IV. Justificación 

La hacienda ha sido, en el Perú, una unidad agrícola de producción, según la cual se ha 

estructurado, delimitado y defendido el territorio tanto en Puno como en el territorio peruano, 

dentro de un marco jurídico. En este caso, Puno desde comienzos de la colonia, aun cuando ya 

en la época pre hispánica se tenía indicios de la gran “propiedad” con las tierras del inca, o de 

los propios mallku kuracas. Pero, qué duda cabe, la hacienda tiene un origen hispánico de viejo 

cuño. 

Chuquibambilla, al igual que muchas de las haciendas habidas en Puno, ha pasado de su origen 

colonial temprano con sus características cuasi feudales, a una moderna unidad de producción 

de gran perspectiva de desarrollo, al punto de constituirse en una “Granja Modelo”, para el sur 

del Perú, a comienzos de siglo XX. La pregunta es: ¿qué originó su ocaso o ruina? 

Explicar esta problemática, ayudará a conocer para no volver a cometer errores, no repetir la 

historia, aun cuando todo el campo puneño ha entrado en un túnel de ruina, del que nunca se 

podrá salir, ya que ello afecta la productividad agrícola y la propia competitividad, cualidades 

que se empezaron a ganar con esta hacienda y con la mayoría de las que existían en la región, 

incluyendo las de más allá de nuestras fronteras como las haciendas azucareras de Chucarapi y 

Pampa Blanca o la de Totora en Candarave.    



El proyecto se propone descubrir las causas que han generado la ruina de este modelo de 

desarrollo agrario: Granja Modelo de Chuquibambilla, de características territoriales y 

productivas sumamente ventajosas. 

 

V. Antecedentes 

En la actualidad, el sistema de hacienda como unidad de explotación agrario, en Puno, ya no 

existe. Después de más de cuatrocientos (473) años, la gran propiedad ha devenido en 

minúsculas parcelas, en posesión de los exsocios de las cooperativas agrarias de producción o 

de las sociedades agrícolas de interés social. Aquí no interesa apegos ideo políticos, sino 

reconocer la historia de estos desastres en la historia. En efecto, desde la acumulación de tierras 

a partir de la llegada de los españoles, se consolidaron grandes, medianas y pequeñas haciendas, 

inclusive en poder de hacendados nativos, por qué no. La hacienda es una forma de tenencia y 

explotación de la tierra, en poder de un posesionario llamado hacendado y, sobre la cual se erige 

todo un andamiaje, inclusive de poder político regional y nacional. En oposición a ésta, se halla 

el minifundio, extendido a lo largo y ancho del territorio, detentado por lo general por los 

campesinos. 

A propósito, Guevara Velasco (Apuntes de mi Tierra), escribe en este hermoso tratado de las 

haciendas, en sus tres voluminosos documentos, la totalidad de haciendas en Puno, incluyendo 

descripciones hidrográficas. Entonces, si ya no hay haciendas, ¿cuál es el interés de trabajar este 

proyecto? Como vengo explicando, se trata de una etnografía histórica, porque Chuquibambilla 

sigue en pie y con vida, a cargo a de la Universidad Nacional del Altiplano. El cómo funciona, lo 

desarrollaré en el transcurso de la investigación. 

Sin duda ninguna, sobre la hacienda se han escrito infinidad de informes, libros y artículos, pero 

entre los años de 1970 al año dos mil, sobre todo para la afectación e implementación de la 

Reforma Agraria. El caso de la hacienda Vicos (1947 – 1969), en la que se empezó a desarrollar 

la antropología aplicada, es un tema clásico que, bien puede servir de ejemplo, claro demasiado 

tarde, para los aplicadores de la reforma agraria. Recientemente poco se ha escrito, creyendo 

que el tema está acabado. Me viene a la memoria el libro del profesor antropólogo José Matos 

Mar, tan leído en los años de estudios universitarios, “Hacienda, Comunidad y Campesinado en 

el Perú “(1976) y la Reforma Agraria en el Perú. Mariano Valderrama “la Reforma Agraria en el 

Perú”. Fioravanti y su Sindicalismo Agrario en el Perú, entre muchos otros, Enrique Flores Cano, 

con su monumental (compilación) “Haciendas, Latifundios y Plantaciones en América Latina, son 

referentes para la historia agraria y de las propias haciendas. 

La década del 70 del siglo XX ha sido el emporio para los estudios campesinos, muchos de los 

cuales han tenido una posición política que, hasta nuestros días ha dejado huella, mala huella 

diría yo. Porque al pobre campesino se lo ha utilizado, manipulado y engañado a tal punto que, 

hoy anda en la ruina, cuya única alternativa es la migración. Ciertamente, la antropología ha 

hecho de este fenómeno, una perspectiva de su objeto de estudio. 

Como se ha dicho, en los últimos años casi no ha habido estudios de esta naturaleza, por lo 

menos, no los conozco, salvo para otros contextos como México. Recientemente, Matos Mar 

(2015) publica “Estado Desbordado y Sociedad Nacional”, en el que resume los últimos 70 años, 

sobre todo con el desborde que se produce por la migración del campo a la ciudad y todos los 

problemas que se conocen. Es decir, hasta estos días no han tenido solución. En la misma línea, 

ha sido publicado “Desborde Popular y Crisis del Estado” una actualización a su publicación con 



la misma denominación ocurrida en los años 90. Una última mención haré a “La Hacienda en el 

Perú: historia y leyenda, publicada en 1997 por Garayar, Jochamowitz y Patrucco. Para 

comprender la lógica de la hacienda, nos puede ayudar la consulta de James Rilcy y otros con 

“Las Haciendas en México en los siglos XVII y XVIII.    

 

VI. Hipótesis 

El ocaso y ruina de la hacienda Chuquibambilla se debió a tres grandes causas: 

a- Los movimientos campesinos de los años 1920 – 1923. 

b- La ley de Reforma Agraria y, 

c- La instalación de la burocracia en el campo. 

 

VII. Objetivos Generales 

Explicar las causas del ocaso y ruina de Chuquibambilla como modelo de producción agrario en 

Puno. 

 

VIII. Objetivos Específicos 

a- Explicar los elementos básicos del apogeo de la hacienda Chuquibambilla. 

b- Describir las causas del ocaso y ruina de este modelo de producción en Puno. 

 

IX. Metodología 

Fase Histórica: Trabajo Archivístico con consulta de fuentes documentales: notariales y 

prefectura, subprefectura de Ayaviri. 

Fase Etnográfica: Observación participante y entrevistas a conocedores de las haciendas 

puneñas (dueños, trabajadores, administradores). 
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XI. Uso de los Resultados 

Sostener una memoria de los hechos ocurridos en la historia de Puno. 

 

XII. Impactos Esperados 

Apertura de discusiones prácticas y académicas sobre la situación del agro y el pasado de la 

hacienda. 

XIII. Recursos Necesarios 

Recursos humanos: un investigador, un ayudante de campo y asistentes de campo (participación 

de estudiantes, curso de Antropología Aplicada. 

 

XIV. Localización del Proyecto 

Distrito de Umachiri, Provincia de Melgar Ayaviri, Región Puno. 

XV. Cronograma de Actividades 

De enero a diciembre. Entrega de informe: 20 de diciembre. 

 

XVI. Presupuesto  


