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P R E S E N T A C I O N 

El presente documento lo someto a consideración 
del Jurado designado por el Programa Académico de Ec2 · 
nomía, con el objeto de optar el TITULO de INGENIERO-

. 

. 

ECONOMISTA, de acuerdo a lo establecido en las Dispos1 
cione� aprobadas en sesiones del Consejo Ejecutivo Pl� 
no del 12 de jwiio de 1978 y del 14 de julio de 1982. 

Este Documento fue realizado por encargo del T� 
ller de Desarrollo y Promoción Andina ( TADEPA) , Centro 
de Investigación y Extensión socio-económico, con sede 
en la ciudad de Ayacucho, financiado por varias funda_
ciones en el exterior. El estudio se efectuó en el año  
1981 dentro de un Plan de Proyectos complementarios , 
que TADE�A ha venido realizando.hasta la fecha, con el  
objeto de contribuir al mejoramiento de la situación - 
de empleo del poblador ayacuchano y de incrementar el 
valor agregado regional. 

El objetivo específico del estudio, fue hacer un 
diagnostico.de las líneas de curtiembre, peletería y 
talabartería en Ayacucho, con el proposito de implemen 
tar un proyecto, en la línea que resultare con mayores· 
perspectivas de absorción de mano de obra. 

·Debo señalar que el pres.ente trabajo fue realiza

do en 1981, antes que las acciones del grupo "Sendero 

Luminoso" repercutiera significativamente en la dinám1 
ca interna de la economía Ayacuchana. 
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I N T R o D u e e I o N

El presente trabajo se centra en el �lisis de 
la curtiembre, peletería y talabartería en Ayacucho., 
relacionándolos, además con la situación general de 
estas actividades en el resto del país. 

La curtiembre, peletería y talabartei:,ía han sido 
actividades artesanales, tradicionales enlAyacucho , 
cuyo origen se remontó a la ,poca de la colonia. 

Las hipótesis, _guías iniciales del estudio fueron 

La curtiembre, peletería y talabartería son act1 
vidades emi�entemente artes�ales y por tanto i.!!, 
tenRivas en mano de obra. 
El Desarrollo de estas actividades podría contri 
buir a aliviar el problema �e empleo en la ciu
dad, originado entre otras causas, por la migr_§ 
ción campesina, que se incrementó significativa-. 
mente por el prnlongado período de sequía �970-
1980. +

El apoyo Técnico-financiern, que permita el des_§ 
rrollo de estas actividades puede ser factible , 
por la relativa escaces de inversión que requi-
rió. TADEPA estaría dispuesta a financiar un_ pr� 
yecto dentro de estas líneas. 

"Evaluación de Doris Kosinds. por la región 1970-1980" 
MAA. 

+ GIMN Shaefer: La Sequía y la productividad agrícola
en la región de Ayacucho.



La metodología empleada para el desarrollo del e_§! 

tudio, fue de 2 tipos: La investigación directa, .:� 

diante la realización de una+encuesta a una muestra r� 

presentativa de artesanos-productores Ayacuchanos en � 

sus respectivos centros de producción; y la recolección 

sistematización y análisis de estadísticas relacionadas 

a la curtiembre, peletería y tabalartería, proporciona

dos por distintas entidades del gobierno central. En r� 

lación a las estadísticas disponi�les, la limitación 
más grande ha sido su desfase en el período analizado. 

La ·sístesis de los resultados del estudio los exp2 

nemos en el acápite de las conclusiones. 

+ %de encuestados



I. G ErJ t:AA LIO;¡í)(S

1.1 OOJETIVCS 

1.- Diagnosticar la actividad de los l.tnaas artesanill9s rJe curtiembN>,

peleter!a y talabarter!� en HIXÍmanga. 

2.- Particularizar al comportnmianto de las for�as artesanalos de pr,2_ 

ducci"n en astas actividacias ecan6raicas, estudiando sus posibilid!!_ 

des da promoción. 

1 .2 i-iCT.'\S 

formular al diagnóstico de la actividad económica de la curtiem 

bre, pelatar!a y talabarter!a en Uuamanga. 

1.3 JUSTIFICRCICN 

En al sector agrario -principal actividad aconóraica da la regi�n-

se ha observado, on los Oltimos diez años, una tendencia al estanco 

miw11tu de la producción y un deterioro c!a la produc_tividad. A sus pr.2, 

blamas es:;ructurales (ausenci� de tierrzs de riego, cr�ditos, precios-: .-,� 

adecuados, etc.), so han su�ado los generados por un prolongado par.to-

do de sequ!o. Los indicadores ��s significativos de esta tendencia· �: 

son la reduccidn de.la frontera agrf�ola y el b�Jo nivol de ingresó� 

La migracidn campes!m1 del cm;ipo a la ciudad se presenta como una 

alternativa de mejo:a y/o complemento de sus ingresos. Los centros U!_

banas, dado ou incipiente dooarrollo industrial se encuontran incopac¿ 

tados de absorver ts� flujo poblacional,. gener�ndose problor.tes de em 

pleo en las ciudades. 

De lo anterior se desprende la urgente necesidad de implementar -

proyectos que_permitan el incremento da·lá producci&l y productividad, 
a fin d� red�ir los problemas ontes mencionüdcs. En este contexto , 

las actividades artasanelos _se convior�an en la principal fuente de cb 

sorcidn.de oono de-obra por la pace invorsi�n que utiliza en su produ.e_ 

ci""· 

El precinte proyecto "Diognc.1stico de la Actividad de la curtiambre, 
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paleterfa y teL:ibarter.ta en ,,y�cucilo� oo muestra on oste marco y

día el desarrollo de las mismas en Ayocucho. 

1.4 cor-,c::PTU,1LlZ;\CJft!. 

estu 

En econom!ao atrazadas no es f�cil delimitar fronteras entre la 

produccidn artasan.:,l e industrial, motivo por el cual her.,os cra.!do .E,

portuno definir que entendomos por artesan!a. En el dmbito intorncci.2, 

nal no exiet.e aón consonsc acerca de este concepto. 

En al presente informe definiremos los productos artesanales d.!_ 

ciando que son aquellos fabricados total o parcialmonta a mano, ccn .!:!. 

nas inversiones cJe capital modestas, que tienen un diserio que se insp!_ 

ran a menudo en factores culturales, !ocalea y en ganer�l est�n confe� 

cionados con materiales existentas. 

La artesnnfa dentro da una porsp�ctiva de divisidn oocial del tr!!_ 

bajo est� definida como activida·d manufacturero dada la transformaci6n 

de loo materias prifl13s para la obtencidn del producto final. 

Laa caracterfsticas �ds relevantes de la artesonfo son: 

-Uso intensivo de la mano de obra;

-Uso de materias primas locales;

-La propiedad del artesano sobre los medios de produccidn; y

-Uso de tecnologfoa propias.

De otro !cuo, ios productos artesanalss al convartir,e en merca!!. 

c!a pierden la rtlstico y creativo. La produccidn astar'1 orien.tado por 

el marcado, de ah! que el producto artesanal de utilitorio daviona en 

�untuario. 

Pero el problem.l no termina aquf, pues los estudiosos sobre art,!_ 

sanfa muostron qua �st3 os uno actividad histdrico�cnte ligad� y co.m, 
 . 

�lemantaria ,Jal campasinodo que con el deoorrollo da la sociedad logro 

su indepenuancia da lo agricultura, es asf que es neces�rio establecer 

loe tipos da artesonas �ue existen; al roapecto Josd Sabogal hnca un 

importante 9port.e distinguiondo los siguientes tipos da artasanos: 

a.- Artesano indfgena u�ilitario 

b.- Obraje 11artesnno-obrero" 
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c.- Soudo artesano 

d.- Artiata verr.acular 

a.- El artes�no ind!�ena utilitario.- conatltu!do por el c�mpcsin,!!_ 

do, que ocupa su tiempo er. los '.)er!odc:; r.1uertos de la .:J')ricul

tura (despu�s de cosecha y pravio � la sieabr�) en producir 

bienes cor.10 utensilics, vostimonta, herranient�s, etc., gene 

ralr.1ente ocupa el JO ;� de su tiam;:,o. 

b.- Obraje "artes�no-cbrero=• .- surge con l.!! producci�n pé!ra el r.ie.t 

cado, generalr.1anta lo conctituyen ax-c�npesinos (o descendi�n

tes) asentados en las ciudcdes, con una produccidn qua se basa 

en reiteraciOn de diseílos previamente establecidos aOn cuando-

conservan las materias primas, la tecnolog!a y las concepcio

nes propiós de su cul�ura. 

c.- Seudo artesano.- esta ti�o dE artesano surge como una respues

ta al incremento de la demanda de artfculos artesanales y se 

caractariza porque sus productos son burdas imitaciones, en el 

que prima el af�n merccntilista, sin preocuparse del uso da me 

teries primas, dise�os y tecnologfa adecuada en su fabricacidn. 

d.- Artista vernacular.- se considera en este grupo a aquellos ar

tesanos creadores de disef:os inspiradcs en factoros culturales . 

locales. 

El presente estudio trata de los obrajes artesano-obrero, as! co 

mo dol arte�ano ve�naculor, no inclufQos al carapasino artesano por su-

/, dificultad en ol estudio, asf corno por que la artesar.!a no os su acti 

·vidad principal, y de igual �ar.ara exclu!�os al soudo artesono por qua 

date tipo de artosanos no se encu9ntra �n el lugar. 

1. 5 RES e:ITA Hts·;oRICA

Una de los actividades m�s �ntigU.?s que coracteriza el puablo ªYl:. 

cuchano es la crtesan!a, en afecto, lo� pri�eros po�l0dorcs aldeanos -

de la zona los 11 :!:Jrp.:io" ·(200 a 60G D.C.), ccnocioror. diversos �ctividi!_ 

des ertosanoles, princip�lmonte: 1� csr�nico, toJidos, t�llodo er. pi.:!_ 

dra y orfebr�r!a. 

// . . .
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La aporicidn del Imperio i:ari, por los años 600 n.c. significo' el 

m-'ximo desarrollo de l:;t regiOn, constituy�ndcsa ar; al cer.tro polftico

y administrativo de un imperio andino anterior �l de lo� Incus, (600 -

1100 o.e.). Los tJaris contaban con una artosan!a floreciante, siondo

las l.tne8s m�s importontes: la cer�raica, textiler!o, orfabrer!a, talla 

en piedra y escultura. Los �Jaris establecieron diferenciaa sociales -

sobre _la base de la artesan!a, teniendo detorminados privilegios aqu.2, 

llos artesanos que se ubican en los alredodores de las ciudades. 

Desaparecido el Imperio �:ari surgen otras agrupaciones, dentro de 

las cuales se destacan los Pokras, los mismos que van a ser conquista

dos por los Incas en 1400. 

Los espa�oles conquistan el territori� por los años 1500, su pr!_ 

sencia modificc5, sustencialmente el panorama oocial; econ6mico·y po.r�

tico de la zona; particularmente la artesan.ta se ve reorientada por ia 

nueva pl!tica econc5mica que establecen los espaíloles en la regidn, ap� 

rece la produccic5n artesanl destinada al mercado y los trabajadores· -

son obligados a laborar en condiciones· de esclavitud, servidumbre y e� 

cepcionalmente venden su fuerza de trabajo. 
. 

La Colonia favorecid el desarrollo de las actividades artesar.2les-_. .. 

al convertirse Ayacucho en paso obligado hacia Cuzco y Charcas, as!. c.9. 

mo en lugar de residencia
1

de los ricos mineros huancavelicanos y parte_ 

de la aristocracia ospaüola, situacidn que permitiO el florecimiento -

del comercio en la zona. 

La artesanfa se impone en Huaoanga con fines de suntuosidad y n8't 

cesidad cotidiana e impulsada por la gran actividad co�ercial de la zo 

na, situaci"n que genera determinadas contradic.ciones a _la actividad -

artesanal·, ya que, de un lado, surgen nuevas oxprasiones artesanales y

da·otro lado, determinadas expresiones 8:rtesanales autdctonas, son de!_ 

plazadas por ''loo intoreses acon�r.,icos de los espaéíoles. Por cuanto se 

relaciona a los aspectos sociales, los nuevos artesanos surgidos en l� 

colonia, van a cer de or!gen mestizos, dedicadoo mayormente al tallodo 

Gn ::>iedra de Huamanga, pinturo, irnaginarfo, arquitectura, t.:ilabarter!c, 

curtiombre y poleter!a; los indio� se van D dedicar raoyornonto e trob.e_ 

. Jar on los diversos obrajes instalados on lo zona, dec.iicodos D 1� pr.2, 

// . ..
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duccidn textil (1). 

n ouge olc:-mzado por J,:J �rtes.:lr.!,:;: ayacuchélna durzinte la �poca c_g_ 

lonial, deviene a �enes a r�!z da lns guorrüs do indo�er.��r.cia nBcio -

nnl y, postoriorr.1oni:.e, en los prir.ieros aí"ios del prosente siglo con la 

construcc�C,n de la c.:irretera :',yacucho-Piscc, la cu�l desplazo determi

nadas activid.:1des artesan.-!les, prir.cipalr,ior.ta la talaiJarter!a, cu.tier:i 
.-

bre, peleter!a, cer�rnica y mote buril�do. 

Adem�s debemos de se"iíolor, :¡ue el proceso l.Je modcrnizacit.1n, port.!_ 

culormonta en las zor.z� rurclos de la zona, por·un lado, y, �or otro , 

al rn�rcantilismo interno que se viene desarrollando en la ragidn, ostj 

rnodific�ndo su�tanciolmcnte la arteo�nfa del dcpart�ncnto, on tal med.!_ 

da que, deterninados productos artosar.oles vienen a ser reemplazados -

por o�ros o�s pr�cticos y baratos de or!gen industrial, tal es al caso 

de la cer�mica, talabarter.fa y pelater!a; otros en car.1bio adquioron � 

yor importancia por aspectoo mercar.tilas corao oo el coso do los teji -

dos, curtiernbres y en estoo Oltiraos aílos el retablo ayacuchano. 

Particularmente, por cuélnto se refiere a la curtienbrf, debemos 

mancioncr qu• esta activi_dad arteoanal, en los Oltir.ios afias, vione a1:,

�onzando una mayor importancia corno actividad complementaria a la i,!l 

dustria del calzado, de confocci�n de cueroo y a la ·paleterfa y tola -

barter!a, aunque a esta Oltima actividad en r.ienor escala. 

En la actualidad la artosania, se ha cor.vortido en une actividad

econ"mica obsorvedora r:lélno de obro,. En el �rea rurol, la artes�n!a os 

una activid�d comp�ernent�ria dol campo�inado; on el �rea urbcna, deja 

de ser coraplernentoria p�ra convertirse en la actividc� p�incipal da 

los pobladores de pueblos j�vones cyecuchanoo. 

En conclusidn podemos indicer que la ortesan!o representa una de 

las nctividodes con posibilidades de dAsarrollo or. le zona, no sdlo 
�-�-� 

(1) Los españolee introdujeron, el "telar a poda1 =1 el cual desplazo el
talcr da cintura y al telar horizontal, sin lograr elimin.:!rlo por
comploto; el telar a pedol significd, la mecaniz�cidn porciol de
lo actividad de textiler!Q en la zona.
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por Per fuenté absorvedora de mono de obro, sino tnmoi�n por ser gane

r�dora da riqueza y da un mayor valor a9reg�do a loo rocursos propios

da l:, zona. 

t-Jo abstente la importancia y trascendencia de la arteoen!.? pcri:l -

la regidn, ,ata atravieza por una serio de probler.ras y necesidades qua 

i�pidan su desarrollo y promocidn. 

1. 6 ASPECTOS SGCIO-ECCNct·:rccs

A) PRODUCCIGN

El producto bruto interno del departamento de Ayacucho para 

1980 fue de �J 30'7551 796 en soles corrientes, cantidad que repra -

santa solamente el 0.53 �� del PBI nacional. 

Estudiando la produccidn desde un punto de vista sectorial se

hace·avidente la relevancia del sector primario y on particular de 

la actividad agrtcola, que en 1980 aportd con� 10 1 478,80) en soles 

cotrientes al PBI regional, ·os decir el 34.07 ��. 

El sector secundario que agrupa a todas las actividades produ� 

tivas de transformacidn de materias primas, sdlo representa el 6.19 

% del PBI �egional, siendo la actividad de construccidn civil la de 

mayor significacidn (3.37 � del producto departaoantal), en aegu,do 

lugar se encuentran ubicadas todas les diferentes �onifastaciones -

de la actividad artesanal ( 1. 32 ;: de la Produccidn Bruta departamen 

tal). Es importante seílalar qua la produccidn de las empres�s res!_ 

dentes en el departomento de Ayacucho, es menos significativa que 

le de las actividades artesanalos y de construccidn (Ver cuadro 

NI 1 ) • 

El sector terci.ario ofertante de servicios (Banca, Educaci&l , 
. ' =i

Treneportéa, Comercio, etc.) en conjunto gener.3 el 44. 71 �� del PBI 

regional; es por t�nto un sector de mayor magnitud que el secunda -

rio. 

De manera ganara! podemos reoumir la participacidn sectorial -

en el PBI, en el siguiente cuadro: 
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PBI {er. millones de soles) 

-----·· 
--------; 

TOTAL PBI }0 1 755,796 100 �; 
--

SECTOR PRH1AfHO 15 '099_, 591 

Agropecuario 
¡ 

14'81R,121 

Minerfa _¡ 281,470 

SECTOR SECUN(?JIB..I.Q. 1 1 90:S,785 6. 2¡;

Industria 320�000 

Ar tesan.fa 406,000 
Construccidn 1 1038,000 
Energ!a 139,785 

1SECTOR TERCIARIO 13'752,420 

FUENTE: ORDE/\YACUCHO, POI de Ayocucho 1980. 

finalmente, pod�mos dec!r que el crecimiento de la produccidn
regional as de caracter desigual e incipiente. El P9! necionyl en 

la ddcada del 70 tuvo un crecir.ticnto aproxir.iedo dol 36 �! {3. 6 ;; pr.2, 
medio anual). A nivel departooental muchas actividades tuvieron un 

ritmo da crecimiento suporior a la tosa nacional, cerno es el caso -

del sector secundari.o; en tanto que los demjs han operado un riti.lo 

de creciniento inferior al pror.,edio nacional e incluso protogoniza!.l 

do un decrecimiento absoluto er. su prociuccidn coQo os el ceso de la 
agricultura. 

!3) EBf'DUCCI'JN r POBL;:crcr:

La poblacidn rurol sigue siendo preponderante� nivel dop�rt�

mcmtol. El canso de 1981 ir.forma sdlo un .36.4 �; da población urba

na. La d3nsidnd poblecionol en el contexto rogion�l es baj.:? ( 11 • .3 
Hab/l:m2 ), frente o opro;dmodoraonte 140 Jfob/1�2 del deporta¡;¡en to c!o 

// . . .
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r.1,1tor densidad poblncion.:11. 

Del total de la poblaci�n apro�i�ada�ento ol 21 � constituye 

la poblacidn Economica�onte i'\ctlvo (tlt::A), eota es un.J octl¡;;acidí' 

tentativa qua nos revela que ol trabajo d�l un quinto de 1n pobl.n 

cidn genera el tofal de la producciC,11 dioporlibla paro la comunid:nl. 

Del an�lisio de la distribuciC,n de la P(� por soctorsn ecor.6m! 

coa se descubre que l� actividad agropecu:Jrio e� la fuente mds ir,1 

portante do ocupaciOn departornental, pueo concontra ol 73.22 � de 

lo PEJ\. 

El sector terciario en conjunto es otra alternativo importante 

de empleo, absorve aproxim�d�mente la quinta porto do 1� oferto la 

boral (19.54 �), aqu! so agrupa una �r.iplio g.::iwe de actividades cor,

grados diferentes de productividad y que en conjunto aportan el 44. 

71 �-! del PSI regional, siendo en pronedio ol soctor r.1�n rontnblu. 

El sector secundorio, que agrupa un dmplio conjunto de activi-· 

dados en rol�cidn a los otros scctoros, ofraca un Qcnor vol�rnon da 

er.ipleo, equivalonta sOlo al 6. 76 ;� de la p¿;i, sin ornb:Jr90 aqu! sa -

encusntron octividodas como lr. arte�"'r!a, que osta op:1r�nclo un.:: cr_! 

ciente capacid�d do incorporaciOn �o fuerza de tr�b�Jo. Dol total

de la PLJ\ ocupDdo en ante sector, el 74.4 �! corre�j)onde a la::; di

for�nteo l!ne�s de ortesan!as y pequeíla industria ngrea�das. 

Aya cucho en el con texto nacionol preoent� uno de los r.i.1::; al tos 

fndices da migruci�n, siendo permanentemente un pordedcr noto ce P.!! 

blaciOn. 

C) UJGílE�CS

Los e::;tudios sobre distribución del ingreso on ol pa!s seíialan 

la sierra �orno una regiOn deprimida, ae indica tarnbilln qua en ol c

campesinodo sorr.1no oe cmcuantran los nivelas e:<tromos de fJObre1.a. 

Porn el afio de 1972, el nivel promedio de ingrc:Jc lle L:i siorrn 

so estimaba entre 130 y 160 dOlaros perc�pita; s.tn a1:1borgü on ol c..

eo del c::ir.iposinndo 9 �ote dasciande h�sto un pror.10Jio c!o 5C cldJ.:,r•1c· · 

// . . .
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per-cdpit3. 

La tasll de crecimiento del ingreso real es tar.ibi�n desigual P.e. 

ra la poblacidn urbcna y rural; todas les estimacicnao sobra distr!, 

bucidn del ingreso en el Por� indican que el ingreso del campesina-

do serrano tiende al estancar,1ianto, a�n cu�ndo an el rooto c!e lo 

canomfa si se opera un crecir.ii9nto, por ejemplo :Uchard �/ebb estimd 

para el par.todo 1950-1966, una tasa de crecimiento del ingreso pr.2, 

medio nacional del 2.1 ��; poro paro el c.;1so do l.:i poblccidn rur3l -

de la sierra esta tasa es muy cercena a cero. 

Las esti�aciones en base a los c�lculos oficiales del PBI real 

per-c!pita nos permite afirmllr que en el departcr.iento da Ayacucho -

el ingreso per-cfpita promedio es aproximedamente cinco veces menor 

al nacionel. 



II. c,�rv·.crí:ílISTIC,'.S D:.L AP.r;;:sr,r:r'.
-----... - -----

2 .1 LLIG.l\R .Q.s N.'\C II iI ENTC 

Los artesanos dedicados a la ectividad de curtienbre y peleter!ay

son de or!gar. mestizo y del lug0r. No d�ndose dentro de ellos un pr.e_

ceso migratorio (2). Lo quo no sucede con los talabarteros, los que -

en gn 80 �; provienen de las zonas rurales, principalraente del Distrito 

de Socas. 

Los curtidores se uhican raayormante en ol barrio óe San Juan Beu 

tista, dada la tradici"n familiar que implica dicha actividad. (3) El 

cuzdro siguiente nos muestra asta tondencia. 

LUG:\A DE 
·rJACIMI ErlTO

CUADRO� 

Lugar de f·!acimiento 

' f 
CU�TIDC;-1E5 

1 

1 

t 
TALA�AíH. ¡ PELET:::,1cs 

--------+---------+------��------�------, 

1 9-:-' i, 1 oo-,-� i 

En este
lugar. 10 

l ¡'J 4 5. 5�� · 1 
l 2 10 : 22 ' 

------------------ - 1 ------! 1 oo:-� t- 20;� 1J __ _!E!o�·� ____ !
.._ 

1 

En otra 1 oo;·: 11 100�� ! 
�-

r
_
o

_
v
_
. 
______ 

-
_
-,:_-:_-:_-:_-

__ _ __ 
8
_8_0,_,-�_li--------1----�-_j

En otro ! 
Opto. 

TOTl',L 
10 1

°

0 10 

1 ºº�'r 

ruaJTE: Encues-éas realizadas por ol equipo de trabajo - 1962 

ELABCílADO: Equipo trabajo del proyecto - 1982 

(2) Nos referimos a los Jefes da tallares.

30 

(3) En la dpoco colonial, los artesones de uno l!nan de ocu�oci"n

// . . .

se 
. I 

/ I • • • 
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2.2 :DAD 

La adlld del mayor porccmtDje da �rtcs:::incs (43 ;;) fluctOo entre 

los 36 y 46 afíoa, seguido por ol Grupo de � rtesanos con or1odas conprer:. 

didas entre J.os 25 y 35 eifos (36 ;�). 

De acuerdo al cuadro que present��cs, ss dan cl;unuo difcrenci�s-

entre los artesanos de les l.tnaas da estudio. As.t tona;;;os que en pal� 
ter.fa el grupo de 25 a 35 aiíos re;::rosonta un r::5 _, ;,J ;J, elle :Je cJe!Jé a qua 

eata actividad, cor. raloci�n a la curticrabre '/ talaborter!:i, es de or! 

gen rociar.te y sn encuentr3 en pleno dasarrollo. 

En talabarter!a en ca�bio sucede lo ccntrcrio, sdlo un 18 ;� se an 

cuentra comprendido on este r��ro; en vista que en 1� actunlidad dicho 

actividad, por los problemas que atraviesa, no ofr6ce perspectivas de 

desarrollo para los jdvenes. 

Los curtidores, so encuentran en e� centro de astes dos polos pre 

sentando un 27 �, ya que estQ l!noa, ofrece a los jdvencs nuevas pers

pectivas ocupacionolos. 

CUADRO !!!.l. 

t.dades 

--
�D
_
A
_D_E

_
S 
______ 

c
_

u�
-;-1

-
D
_
O
_

R
_
tS

-·--,-T
-
ALA�A

-
H

-
,

-
.
-�.i-�

-
t
-
L
_
E:T
_

t
_
H
_

O
_

s
_! __ 

T
_
U
_
l 
__ 
A
_
L 
_ __,,,�

\ ! 1 

--------t----------1--------+-------+-------...J 
2 l'¡ó 1 t:S� ! 55�� 1 1UU¡ó ' 

' i 
J "¿_ 1 6 ,¡ ·1 ·, : 
,o% 20� 6u;� 1 . 

• 

-------+------....._..__ ----4-6-,:-�,.A------------�-1u-u,;---�---1 .>tt. :,¡. • 1 �. :,;:, 

• • 1/ / 

5 6 ;¿ , ,. 

�o% 

¡¡ ••• 

\'J ubicaban en oarrioa determ�naoos. Los curtioor1:1a, �or eJ�mp.1u, �o".!. 

c1 .. ron en .10 qu1:1 noy es e.1 uistrito de !:ian Juan Bautista y, l.oa Pt:f.lt:tt.! 

roa, 1:1n ios barrios de Taneria y !:ian Sttuastian • 
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47-57 A. 1 

10% ..... ., . ---·-
100% 

58 a ·+ 1 

10� 

TOTAL 10 
.. 100% 

FUENTE: Idem. 

· ELABORADOa Idan.

2.:, GRADO .Qf INSTRUCCION 
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-
40% 

2 
-

20%_

10 
100% 

� 40�' . u l7°0%7 
2 5 ! 

20% j I 

·j 
1007�

--- 1 

100% 
10 :,o 

100� ' 

En lo referente a grado de instruccidn, en la muestra de estudio, 
· no se ha encontrado ning�n caso de artesanos analfabetos. En cambio -

el mayor n&lero de artesanos han realizado estudios primarios en forma
incompleta {63% del total de la muestra) y 20� cuentan con primaria
completa •

Los peleteros sdlo cuentan con estudios primarios; en cambio en 
los curtidores se aprecia que al 20% de ellos cuentan con estudios J.!:!._J
parieres completos. Ello sa debe a que la curtiembre ha alcanzada -n.!.I] 
veles da pequena industria, por lo cual loa Jetes de talleres, se: pr

_
e7]

cupan de contar con una mejór formaci�n tdcnica y empresarial.  . ,·:, 

En talabarterfa el 80%.cuenta con estudios primarios y un 20% con 
eatudioa superioras incompletoa; este grupp1combina los estudios con 
la arteaanfa, permitidndole aat costear aua estudios.

GRADO DE 

INSTRUC • 

••• 

CUADRO ND 4 
------

Grado da Inatruccidn

T 

CURTIDORES TALABART. PELETEROS TOTAL 

// . ..
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• •••
Sin Inst.

26% 
Prim. Incom. s 

50� 
,,.,J� 

Pri1J1 •... CoGlp. 2 

20� 
100% • 

Sec. Com. 2 
,: 20¡( 

Sec, Incom. 
1 

SUP. INCOf:1. 

100% 
Sup. Comp. 1 

10% 

TOTAL 10 
1ooi 

f'UENTE: Idem. 

ELABORADO: Idam. 

1 

i 
! 
,1 

¡ 
; 
; 

\ 
i 
t 
1 
1 

¡ 

' 
1 
1 

¡ 

' 
:l 1 

� 

! 
32í{ ¡ 

1 
' 

6 1 19 . 
i 

: 

60% 
1 

80� 100% i 1 ! ' 

''·'% ,, '?·3% ¡ ; 

'! 
¡ 

2 2 1 6 t 

1 1 

20% 1 2oi 1 100% '
1 

¡ ! 
11 1 ¡ 
1 ¡ 2 

! 1 

11 : 100(& 1 

¡ l 
1 

1 j 

' 
' 

! i 
¡ 1 

100% 

1
' ! 

1 1 2 2 

20� ' 100� 
! 

1 
100% 

10 10 'º 1 
100� 100% 100% 

2.4 APRENDIZAJE .Qf j¿ ACTIVIDAD 

El aprendizaje de la curtiambre, talabarterfa y peleterfa, toma -

caractertsticae propias, inherentes a su propio desarrollo, de ahf que 

en la talabarterta encontramos que el aprendizaje se lleva a cabo por 

tt�dici�n familiar (40%) y por iniciativa propia (40�'}. D�ndose un 20 

% de artesanos que han aprendi�o ·la actividad d�sempeMndose como !.

prendices. Esta particularidad da la talabarterfa se debe a q�e dsta 

se encuentra en un proceso de estancamiento, lo que olil.gina que no se 

dd con mayor incidencia el aprendizaje por tradicidn familiar, como S..'::!, 

cede con la _ _,curtiembre y peleter.fa, donde el 100% de loe artesanos han
.. � .,. . . . 

adquirido el conocimiento de la misma a travfa de sus p�dres. Dadas -

las caracter.fsticas que van adquiriendo estas dos lfneas, en el sector 

mangfacturero y mercantil (4) 
// ...

(4) V'8sa el capitulo relacionado a mercado.
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8 - 13 Pers. 

1) a m�s

TOTAL 

f'UENTE: ldem.

ELABORADO: ldem.

''" 
1 
1 O;� 

-

10 

100% 

-15-

, 67'/o 
r 2 

20% 

-

.10 
100% 

, 
r J 

f 
¡-

11oor-' :: , • .J • 

� 

10 'º 

10())� 100% 1 

- Por lo que podemos se�alar, existe una carga relativamente alta

de miembros, cuyas necesidades el artesano deber� de satisfacer a tra�· 

vds de su trabajo artesanal en algunos casos y en otros se ve obligado 

a realizar otras actividades econdmicas, tales como la agrfcola, indus -
trial y comercial. Este caso se presenta con mayor incidencia entre -

los talabarteros. 

2.6 OEDICACION A LA ACTIVIDAD--
La artesanfa dentro del desarrollo econdmico de la regidn se pr.! 

santa en las zonas rurales como una actividad complementaria a la agri -
cultura y en las zonas urbanas como una actividad principal. 

En la actualidad, dada la crisis econ�mica por la.cual atravieza

el pafs y particularmente Ayacucho, los·arte�anos urbanos se ven obl! 

gados a combinar sua actividades artesanales con otras, a fin de balanc 

cear la economfa familiar. En el siguiente cuadro, apreciaremos que -

los talabarteros en ún 80% se dedican a la agricultura.(5) En pelete

rfa un 60% de ellos se.dedican al sector comercio, y en curtiembre si 

lo un 40% a otras actividades. Esta diferencia se da en vista que la 

curtiembre o�rece mayores ingresos econdmicos a los artesanos. �- ' 

// .. ·.

(5) Dada la procedencia rural de los talab8rteros, la mayor parte de ellos
se dedican en forma principal a la agricultura. En cambio en los pal.!
teros y curtidores, la artesanfa representa la actividad principal den
tro de la economfa familiar.
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CUADRO Ng 7---

OEOICACJotJ A LA ACTIVIDAD 

. CURTIDORES TALABARTEROS l PELETEROS l TOTAL
1 

. 100% ¡ ¡ · 
Agrf cola 8 1 , 8 l . -

ªº"' ,, - 1 100�, ! _____ ....,. __ ---- ---,... -----;¿:,,,..-r------ -,---�� 
: ' ¡ 

G-M�da : t t u ___,_. ----- 1 ---- J ---- ' - - - - - - - - -,,� - - - - - - - - - - - r 67J - - - -·- - - - - -i
-

Comercio · , : · 6 
1 9 'º� - 1 60� 1001 --------100J�----------r�--�--
1
--�--

1ndustr1a 1 _ 1 _ 1 1 
101 l , 100'' - , --�----�----�---�----�r--�------�-�¡ --� � 

Construc. 
-

1 
- ·_: 

___,_.. - --· 
<.: -----------------------------r----�¡ Servicios · · 

------ ,___..... ------ -------
5u� 1 t;'o ' ));o 1 • 

S610 Artes 6 2 4 12 

- - - - - - - -� - -:::,r - - - - - - e;:_,- - - - -� - -::, - - - -r-- --
60� · 201 401 1001 . 

---�-------��--�--���-- ��-�-� ---�-

TOTAL 

íUENTE: 1 Idem. 
ELABORADO I ldem. 

-�·�·"

10 
100% 

10 
1001 

10. }O 

100� 100� 



III. ESTUDIO Q9:. �iERCADO

,.1 OESCRIPCIOrJ DE LOS Pnobucrcs 
...,....,.;;...,;;;.,.-e-....... - _..,_ -- ----- - ..... 

La actividc-1d t:cteric da c.r;tu�io s;:; �.:::ror-.ir.� curtiambre de cueros

y suelas y derivadog, cuya actividad comprende: 

J.1.1 CUEROS! SUELAS:

e) Productos derivados da las pieles de vacuno: la calidad da

las pieles da vacuno determina el tipo da producto derivado a

obtener dentro de loa cuales se tiene:

a.1 Cueros Curtidos.- Cuya unidad de medida es al pie cuadra

do incluye loa siguientea productos: 

- Charoles

- Box-calf

- Gamuzones

- Impermeables

- Vaquetas

- Descarnes al cromo.

a.2 Suelas.- Cuya unidad de medida es al kilogramo, en aste -

rubro se encuentran loa productos: 

-suelas al quebrado

-suelas de Crup�n

-Suelas para Correa

-suelas vira

-Cacheta de suela

-Cercos da suela

-Cogotes da suela etc.

b) Productos derivados da pieles da Ovino:

-cuer·oa

.-Badanas

-Gamuzas

-Parg�minoa

-Wet blue

// ...
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-Napae

-Previll, etc.

2 Cuya unidad de medida es el pie. 

e) Productos deriv8dos de las pieles de Caprino:

-Cueros

-Cabritilla

-Gamuzines

-Wet blua
2 Cuya unidad de medida es el pie . 

La producci�n local en este rubro se restring1e a la obtencit5n 

de Badanes y cabritillas (ver gr�fico). 

}.1.2 LOS PRODUCTOS DERIVADOS.- Estan Constituidos: 
_,,._ ------

a) PELETERIA

-Colchas y alfombras de piel de alpaca, ovino y otros.

-Prendae de vestir de piel de alpaca, ovino y otros.

-Juguetee.

b) CORNOPLASTIA

-Adornos

-Juguetea, etc.

e) TALABARTERIA

-Muebles de cuero (sillas, mesas, baules, bases, etc.)

-Carteras, cartapacios, maletas, etc.

d) ZAPATERIA

-C0ntpoetura de zapatos

-Confacci�n zapato a mano

,r.� 

Localmente se producen todos los artfculos especificados 

an esta rubro. 

3.2 ESTUDIO DE LA OFERTA 
-----

:5.2.1 ANALISIS DE LA MATEaIA PRIMA PRINCIPAL ........................ ------ ---

// ...
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En esta parte haremos un an�lisis de las principales pieles 

que proporcionan a la actividad de le curtiembre la materia pr.!, 

ma principal. 

El mayor porcentaje de las pieles en bruto son procesadas -

en el pafs, sin embargo es neces�rio hacer un an�lisis de cada -

piel por las particularidades que presentan. 

A. PIELES .Qf VACUNO

a.1 Producci"n Nacional de Pieles de Vacunos: Nuestro pafs no

abastece la demanda de este tipo de pieles debido a la ª.! 

casa produccidn ganadera y al mal desuello del ganado en 

cemalas. Esto �ltimo origina una merma ya sea en cantiee 

ded y en calidad del producto. La satisfacci�n de la d,! 

manda se logra con la importacidn de este tipo de pieles. 

Los departamentos que cuentan con la mayor parta de

la poblacidn vacuna son: Cajamarca, Puio, Araquipa, Apurl 

mac, Uma, Junin, Ancash, Cuzco, En el cuadro siguiente

podemos observar la produccidn nacional de vacunos y su 

distribución porcentual en las dos principales regiones -

del Pertl. 

CUADRO � 

AÑOS 
N g. cAaEzAs L_ P A R r r e I P A e r o N % 
(MILES) . COSTA • r SIERRA SELVA 

• t 

1,970 4,127 11 ----------- ------- ----------
1,971 4,'10 . 12 --.. -- .-- -- ... ----- -----... -
1,972

----------
1,973 - -· ---
1,974 

. .. 

81 1 8 : 

------l------4 
80 

1 

8 ---------- --------, 

// ... 



. .. // 

. 2,-

. 80 1 8 ;
-

-
;º

--
--

-
;

--
-+

f UENTE: : Direccil5n de Informacil5n y Estadfstica del Ministerio -

de Agricultura y Alimentaci�n 1976.

Laa pieles nacionales son de baja calidad por que en 

el lugar de beneficio no exista personal capacitado para -
. . 

la matanza, ni ·e1 equi_po n�cesario para el desuello del 

ganado, por esto la mayor parte de pieles se �ncuentran d!_ 

ffadas (cortes, rasgaduras, ato.). Las pieles provenientes 

de Arequipa son las de mejor calidad siendo estas las de 

mayor da�nda. 

En el cuadro siguiente se muestra la produccidn nacio-
nal de pieles da vacuno. 

CUADRO Níl 9 

PRODUCCION NACIONAL DE PIELES DE VACUNO 

Arios 
VACUNOS B�E- . PESO Pf!OM. Cantidad 
íICIADOS (MI I POR PIEL • Total 

1 ______ ...,__L_E_s_o_E_C_AB_E_I_A� __ )--+
1 
___ ( K_'G_s_ • ..,._._-+_(_�_li_l _es_K_gs_._)--1'

1,970 710.4 22 15,629 
i= 

----.-------a.------------

1,971 746.0 
--------- ----------

22 16,412 
____ ...., _____________ --------------------�

1,972

1,9r,
--... .... -...

1,974

714.1 

101.·o

11:,.5 

1,97? 714.9 
- -- .... .... ---

-
- -- - ._. .... ---

1,976 718.9

FUENTE: Idem. 

. 
i 

22 15,711 
---------+ ... ------ .... -

- _
2

: __ -[- �
5
!...

5
�

4
- __

22 15,698 
------- ----------

22· 15,728 
------- ---------

22 15,016 

// ...



... // 

-24-

a.2 ImporteciCn de Pieles de Vacunos:
El deficiente abasteeimianto de pieles nacionales· , 

tanto· en cantidad como en calidad, ha tra!do como canse -

cuencia la importacidn de pieles principalmente de Arge.!l 

t�na, Paraguay, Ecuador, Colombia, Estados Unidos, Costa 

Ricá, etc. La cantidad y montos de importacidn es como -
sigue: 

CUADRO Ng 10 

IMPORTACION DE PIELES DE VACUNO 

AÑOS 
CANTIDAD 
(MILES KGS.)

VALOR 
(MILES r/.) 

1 PRECIO P�OMEOIO 
(SOLES KGS.) 

1,970 ,,708 65,550 
------ -------- -------

1 , 971 5, 717 11 O, 758 
------ --------- -------

1,972 ,,462 89,204 
------ -------- ------

17.50 
---------, 

19.00 ! 
------

91 25.80 

1,97) 
---------

1,974 

1,975 

__ 2
!.
a�1

- _
_

_ . _
1�9!.1�a

- -t- _ ?_ª:_9� __¡

2,010 1,,,s,9 · 40.20 ¡ 
�-�---�- ------- ------� 

4,791 _1�1
!.
1�1

- _ _ 
_ :5

.:
8� _ J

1,976 ,,942 22,,428 56.70 
----- --------- -------- ------

1,977 2,691 252,828 94.00 
----- ------------ ------ --------

1,978 11 1,612 146.50 
----- --------- ------- -----

1,979 971 119,500 12,,00
-�--���---�-�� �----- ----- =-

1,980 2,)19 76,,220 )29.10 

FUENTEi Anuario Eatad.tetico de Comerico Exterior 1980 

a., ExportaciOn de Pieles de Vacunoi 

,, 
,. 

Sa ha podido observar que en el mismo por.todo (d•ca
da del 70) de importacidn, tambi•n exportamos pieles; lo 
cual puede interpretarse como un ejemplo de· mercado no i!l 

// ... 
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tegredo. En el siguiente cuadro nos muestra la exporta� 

cidn da pieleá.

CUADRO NG 11 

EXPORTACION DE PIELES DE VACUNO 

AÑOS 1970 1971 1972 '197) �1974· 1975 1976 1977 191aJ1979!19ad 

CANT. 
(MILES 440. 286. 69. 1. 1. 20. - 91. - 36.6 600 

DE BG) 

f'UENTEt Idem. 

a.4 Disponibilidad de Pieles de Vacuno:

Le disponibilidad de pieles de vacuno ae calcula SUfll!t 

mando a la produccidn nacional las importaciones y restan

do las exportaciones. 

Aflos 

1970 
----

1971 
----

1972 
----

19�� 
,__ ___ .... 

1974 
------- -

1975 
---

1976 

f"UENTE t 

CUADRO ND 12 

DISPONIBILIOAO DE PIELES DE VACUNO 

PIELES TGT. 
PROD. NAC.

(MILES KG.) · 
1 

15,629 
-------

11412 
-------

15,711 
___ _, ___ 

1:,,554 
-------

15,698 
-------

15,728 
-------· 

15,816 

Idem. 

UtPORTAC. EXPORTAC. 

(MILES DE (HILES DE 
KG.) ' KGS.) 

2 ' 

,,1oa 404 . 1 

PCELES DISPO · 
NI BLES (MILE 1

DE KG.) 1 
·1+2-3=' 4

1 

18,99)
11 --------

--2;6--1-;1:e;;-7 5,717 
__ , ______ ,... _____ -------·---

:,,462 69 1 19,104 
------------- ---.--�-

2,011 1 16,364 
-... ---- ----- ___, ________ 

2,810 1 18,507 
------- ---- ------·-... -

4,791 20 20,499 
--------- -- ... ------------

::5,942 19,758 

// ...
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a.5 AnAlisis de la Piel da Vacuno en la Regi�n:

Ayacucho limita y tiene vfas de acceso a los depart� 

mantos de Apur!mac, Huancavelica y Junin; a�n cuando en 

la actualid@d este tipo de pieles no se procesan en la 

regi�n, es necesario hacer un an�lisis al respecto, dada 

la posibilidad de su procesamiento mediante la adici�n de 

da una �quina especial (Prensadora) a las ya existentee 0

El proceso que sigue es similar en todos los casos. 

La comercializaci�n de estas pieles corre a cargo da 

personas especializadas, las recolectan en los carnales y

ferias de loa pueblos, para luego venderlos a las curtie.!!!, 

brea limef'fas. 

ª· PIELES � _o __ vr ... N __ O 

b.1 Producci�n Nacional de Pieles de Ovinoz

Los departamentos qua cuentan con mayor poblaci�n o

vina son los siguienteez Cuzco, Junin, Ayacucho, Huanca�e: 

lica, Ancash, Hu�nuco. 

La distribuci�n de la ppblacidn dvina total es como

se muestra en el siguiente cuadro: 

AÑOS 

1970 

CUADRO Ng 1J 

PRODUCCION NACIONAL DE OVINOS 

POBLACION 
(MILES DE 
CABEZAS) 

17,064 

p A R T I e I p A e I o N 

COSTA T SIERRA 

-------------- ---------- ------

1971 16,918 1.2 

% 

SELVA 

0.2 

0.2 -------------- ------------- ------

1972 15,0?:.5 0.2 
------------ --.----.- ----- ----

1973 15,105 1.7 98.1 0.2 _______ .._ �-...----- -------- ------ -----

••• // ... 
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••• 

1974 15,400 1.7 0.2 
__________________ ....... _ .... � __ ....... ___________ _ 

1975 15,24J 0.2 
------------�---��---��-�----�� 

1976 15,294 98.2 0.2 

fUENTE & Oireccidn de informacidn y Estadfatica del Ministerio de 

Agricultura y Alimentacidn 1976 • 

AÑOS 

C,'\BEZAS 

La sierra es la regidn que participa casi con la t,2.

talidad de la produccidn nacional y de esta regidn es Ay,!_ 

cucho y loa departamentos vecinos loa productores de gan� 

do ovino de mayor importancia. 

Observando el cuadro siguiente de eatimacidn da la

produccidn de pialaa, primero hemos obtenido al promedio

de cada piel de ovino (5 pies cuadrados) y luego ea ha 

multiplicado por el ndmero da cabezas. 

CUADRO ND 15 

BENEFICIO DE GANADO 01/INO Y PROO'UCCION NACIONAL 
DE PIELES 

. . 

1970 1971 1972 
¡ 

1973 1974 1975 
. .  

T 

1 1976 
,, 

1MlLE5l .. 
1230 2184 1917 1930 1969 1951 1 1952 ' 

------�--- ---- 1 ------- 11-'---I'-- ----- i-- ---� 
PRODUC. 
MIL� 6,150 10,920 9,585
DE: . ) 

9,650 9,820 9,755 9,760 
. .

fUENTE a Id•. 

•:---� 

b.2 Importecionea de pieles da Ovino&

Estas pieles se importan ya sean feescas o procesa -
das, las cantidades que se importen se muestran a conti

nuacidna 

// ...
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AÑOS 
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CUADRO N2 15 

IMPORTACION DE PIELES DE OVINO 

fRESCAS O 
SALADAS 

(p2) 

ENCALADAS O 
PIQU:¼ADAS 

p 

MILES 
DE 

SOLES 

1970 102 102 10,000 l 

-�9;1-- -1;7�0;0-- ------- �;;,;o;-r�,;J�,;o-;i------------------- ------- -----------
1972 863 170 1¡i())J 1 184,000 

A
�7;

-------- ------- _____ ti-----
- _______ --::___ _ -

2�7� 
_____ 

:·�7� 
_ _ :..

6:·�º!!__

1974 (5) _ - - -
-�---� -------------------- -�---1 

1975 (5) - ,1 i 

�9;;(;)-
-
-=-
-----

-=- - --,-=-=--,--:_:-¡----- -------------------------,
1977 (5) - - - 1 -
---- ... -� --------------- ..---- -----

1978 (5) - - - -------- -------- _____ ... __ ---·-- ____ .....,.
1979 (5) -
------ ------- ------- ------ -------
1980 12,96) 12,963 5,580 

(5) Años en loa que no as importaron •

FUENTE a Anuario Estadtatico de Comercio Exterior 1980

b.3 Export8cidn de pieles de Ovinoa

•.· 

las pieles de Ovino se exportan ya sean frescas o -

procesadas, loa lugares de destino m&s usuales so�: Ita -

lia, Alemania Occidental y Estados Unidos. Las mejores -

pieles salen del pata quedando las de baja calidad. 

e 

. CUADRO N!l 16 

EXPORTACION DE PIELES DE OVINO 

// ... 
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____________________ ,_, _______ _·fHESCAS ENCALAD CURTIDA APERGA T O T A L 
Aflos 

-

1970 
_..,. __ 

1971 
.,... ___ 

1972 
----

1973 
_._ ____ 

SECAS O O PIQUE1 O ABATA MINA - ,.._ _______ _
SALA

P
2AS LADAS. i N�DA

P
� •

1 

DA_? (P2) MILES 01E ;
2 

p- SOL'ES ¡ 

f'UENTE : Idem. 

b.4 Oiaponib111dad de Pieles de Ovino&

Aíl�S 
(p) 

1970 

Este dato se obtiene sumando las importaciones y lu.§. 
go reatando lae exportaciones a la produccidn nacional de 
pielee de ovin�. 

CUADRO ND17 
----

DISPONIBILIDAD DE PIELES DE 0,VINO 

· TOTAL PROD.' 1 
NACIQNAL

(1L 

6 1150,000 

IHPOR)TAC. 
J�_ 

102 

1 EXPQRTAC. DISPONIBll.-IDAO 
{J) 1+2-3(4) 

- -, -- • -- 1 - -" - -

1,359 6 1 148, 743

-�-�- �----- ---�-� -���--�-�-���-

· ·1971 10 1 920,000 1,1,000 960 
�---�---�-�-��---� ---� 

••• 

11 1 056,040 1
_____ ._ __ 

// ...
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1972 
_...,._...,._ 

197:5 

1974 

1975 

1976 

FUENTE : Idan. 

-,o-

b.5 Anllisis de la Piel de Ovino en la Regi�na 

Ayacucho es un importante productor da ganado ovin<>? 

adamfa tiene acceso a loa departamentos vecinos da serna -

Jant• o-mayor importancia ganadera ovina. Es asf que 'P!. 

ra determinar la oferta en Ayacucho, de esta materia pr! 

ma hay que tener un cuenta tambi*1 la produccidn de Huan

cavalica, Apurfmac y Jw,in. 

CUADRO NG 18 

BENEFICIO DE GANADO OVINO EN �A REGION 

1 

JUNIN .l OPTOS. AYACUCHO APURIHAC HUANCAVELICA 1 TOTAL
Atlas . 

1972. 129,800 82,500 114,000 181,160 _ _:o.?_,!6� 
------ ... _____ ----------------, 

-------
197) 125,950 01,000 117,600 176,640 501,190 

------�--·---------�------·------ --.----
1974 _ 127,600 81,000 1 1,2,000 175,150 

-5�
5
!

7
:

o
� ------- -------� ... ----------·---... -----

1975 129,250 e1,ooo 1 1,2,000 '. 175,150 517,400 
--- .. :.- ---------- -------------- ·----------

1976 �29,,60 01,000 1,2,000 175,650 518,010 
-

FUOJTE I Anuario Eatadtstico del Agro 1972-1976. OSEI Ministerio 

de Agricultura y Alillentacidn. 

C. PIELES !?f GANADO CAPRINO

// ... 
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e.1 P!oducci�n Nacional de Pielás de Caprino: 

AÑOS 

1970 

Los principales departamentos productot"es de ganado

caprino son: Cuzco, Piura, Huancavelica, Apurfmac, Lamba

yeque, Arequipa, Ancash, Cajamarca. 

la distribucidn porcentual por regiones, es como a 

continuaci�n se indica. 

CUADRO NR 20 

PRODUCCION NACIONAL CAPRINA POR REGIONES 

POBLACION 
(HILES DE 
CABEZAS) 1 

1,860 

P A R T I C I P A C 1 O N 

COSTA SIERRA 

41 58 

% 

SELVA 

1 
_____ _, _________ ------ ----- -----

1971 1,946 :,9 60 1 
------------ ------ -------- -------

1972 1,992 36 6) 
------------ ------ ---.---

1 

1 

1 

1973 1,989 ,6 6) 
i 

------ ------- -------- ------ - -

1974 2,912 ,6 
------ ---.... -- ---------

-------) 
----

1975 2,010 ,6 6) 1
------ ------ ------ ------- ----

1976 .2,021 )6. 
1 

1 

FUENTE ·a Idern. 

En cuanto a le produccidn de pieles, existen proble

mas con las que se obtienen, atln cuando dsta no es_ en la 

dimensi�n qua la del ganado vacuio, pueato que en este C!, 

,.-�•o .como se trate de un animal relativamente pequeffo, las 
. . 

p•rdidaa de pieles por mal desuello no tiene el e!gnific!. 

do que en el caso del ganado vacuno. 

tl siguiente cuadro nos muestra el total nacional n!_ 

cional del ganado caprino beneficiado y la produccidn de 
2 2 

pieles en p a un promedio da 5 p por cabeza. 

// ...
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CUADRO N 21 -· ___ .....__ 

GANADO CAPRINO BENEfICIAOO A NIVEL NACIONAL 

AÑOS 1970 1971 º1972 197) 1974 1975 
-

cabe-z:as 

, 
1976 

' 

---+ 

{miles) 
771 796 

------ -ii. - ..... -

Produc • 
{miles)J,855 3,980 

Ip2 1 

788 

....... --
,,940 

786 794 795 

--------i-------
,,930 ),970 3,975 

800 1 

-¿:�7
-v-\,- -. 

FUENTE a Idem. 

c.2 Importaci•n de Pieles de Caprinot 

La importaciln de pieles de caprino es puede obser -

var en.al siguiente cuadro: 

CUADRO N* 22 

IMPORTACION. DE PIELES DE CAPRHJO 

AÑOS 
' 

1.971 (6) 1
¡ 

1970 
-

PlELE:S fRESCA¡ O
2,11a 63,265 SALADAS (EN P) 

VALOR (MILES -
6,577 435,407 SOLES ) i

1
-

(6) Entre el alfo 1972 y 1980 no se registraron importaci_g_

nea.

f"UENTE
° 

2 Anuario Estadfatico de Comercio Exterior 1980 

ELABORACION a Equipo da Trabajo del Proyecto. 
, .. � 

c., Exportacidn da pieles de Caprino: 

Como en el ,caeo da laa pieles de ovino, las pieles -

de caprino da me�or calidad y tamaffo son expoutadas prin

cipalmente a pefaas Europeos y Estados Unidos, la causa -

// ...
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principalmente son loe altos precios qua ofrecen estos -
mercedes para las pieles relacionadas. 

CUADRO NQ 23 

EXPORTACION OE PIELES DE CAPRINO 

---��-----------..----::+:!'=��r-----------. 

FRESCAS CURTIDAS ·. A P GAMI
AfJos SECAS O 

(EN p2) 
�JADAS 

SALADAS 
l 

(EN ; ) (EN p2) 

TOTAL. 

1970 1 1979,706. - Í - ¡1 1979,706 24,1 28 j
--- --�-- �---�-���---1-----�----� · i 1

_1:._7� �·�
9
.:•.:

ª
� ___ _:__:_ 1 -=--'i�'.:

9
.:·.:

5
�--

2
�
,
!_

1
�j

_1�7:- �·:5�,:4� _I _ _ 1�·�ª:. _ I _5!.º!:º_ -1�·:1�,�2�- _'!:• º1':_ �
1973 1 1167,059 1 ,04,412 \ - . -1 1471,471 44,21 ) ¡

- - - - - - - ...... -1- - -- - - -- t - - - - - - - - - - - -- - - - -1

_
1
:._

7
� - - �

º
�·�� _¡_ :'.:·:

9
� -4 -·=- - - �

4
�·�

1
� - _

2
�
,
�

5
� 1

1975 476,471 l 426,471 i - 902,942 26,150
.----------�-----1-----�--�------

1976 279,412 l 52,941 - 1 )32,352 20,871
------ ------ ----� __ .,.. __ - --,.._ .... --- --

1977 441,176 18,824 - 460,000 )6,2:S2
--- ------- ----- ----... -------------

1978 685,294· 276,765 - 962,059 150,249
--- ------- ----- ------.. ------------
1979 . 126,471 71-4,706 - 841 ,177 37) 1 000
--- ----- ------- -----. _ ... _________ 
1980 588 491,176 - 491,774 )44,410

rUENTE 1· Idam.

ELABORADO a Idau.

e.4 An«liaia de la Pieles de Caprino en la Regidnz 
•/:' 

La produccidn del ganado caprino en Ayacucho no ee -
tan significativa.como la·de ganado ovino; pero gracias -

el acceso que tiene a loa departamentos vecinos, la ofer
ta de este insuno se acrecienta, el siguiente c�dro nos 

da una viaidn al raappcto.

//.�. 
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DPTOS. 
AfJOS 

1972 �----
· 197) -----· 

1974 

CUADRO NO 25 

GANADO BENEíICIAOO DE CAPRINO ErJ LOS CAMALES 

DE LA REGION CENTRAL OEL PAIS 

AYACUCHO APURIMAC HUANCAVELICA JUNIN 

9,,400 40,640 52,500 . 6,.900 . 
�---------------------� 

94,680 38,400 ,,,100 6,450 ·----------------------- __ _,,_ 

96,28_0 ,a,400 54,000 6,)00 
�-----·------------... ----------

1975 9),150 :SB,400 54,900 6,000 
------_____________ ... _..., ________ 

1976 9),150 ,e,400 57,500 6,000 

rutNTE a Ministerio de Agricultura y Alimentaci&, OSEI. 

Anuario Eatad!etico Agropecuario 1972-1976. 

c.5 D1eponibil1dad Regional de Piel da Caprino&

TOTAL 

1( 

_
1:'

!..
4�

192,630 -------
194,980 :---·-
192,450 

,_, ____ 
195,050 

Para •1 c,lculo, estimamos qua la medida promedio de. 
2 . 

ceda piel ea da 5 p, multiplicado por al ganado caprino-

beneficiado· obten&111oa al siguiente cuadroa 

DPTOS. 

AÑOS 

1972 • .. 
------

CUADRO NII 26 

DISPONIBILIDAD DE PIELES DE CAPRINO 

EN LA REGION (P2)

-

AYACUCHO APURIMAC HUANCAVELICA JUNIN 

. 467,- 20,,200 262¡500 34,500 
----�-�-�-----�--------

TOTAL 1 

967,200
1

1 
.:. - - , ..... 1 

187:S 47),400 192,000 265,500 ,2,250 , 96,, 1sol 
----·-i -------�--�-�----�-�-�--�--�� 

1974 1 
¡iiiia, .......... 

1975 
------

1976 
- ---- -

481,400 192,000 210,000 ,1,soo 
--------- --�-��-�----�----� 

465,750 192,000 274,500 'º•ººº 1 .... ----------------------
--
-

-
-

-- . 465,750 192,000 287,SOO ,o,ooo 
- --

974,900 _____ ....,_ 

962,250 1

�-� iiiiiil --
972,250' 

1 

// ... 
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rUENT( 1 t1inieterio de Agricultura y Alimentaci�n OSE! 

Anuario Estadfstico Agropecuario 1972-1976 

ELABORACIONz Equipo de OiegnOstico del Proyecto • 

O. PROCUCCION .Qf _P_IE_L_E_S .Qf _A_UQ ... U_E_N_I_D_O_S l _A_N_It_1A_L_E_S ... s .. I_LV
..,
E.S ... T�R ... ES_ 

Los registros oficiales sobre produccidn de estas pieles

son muy escasas; en el caso de la alpaca, la oficina de Esta -

dfetica de CORDE AYACUCHO,_para la campa�a 81-82, proyecta una 

poblacidn de 11),600 cabezas para la regidn de AyacuchoJ cons.!, 

derando una saca de 8�, el ntlmero da pieles obtenidas es de -

9,088. 

Las pieles de alpaca como la de los dem.1s animales eilve!. 

tres (conejos, vizcechas, etc.), son utilizados generalmente -

en la peleterfa. Sin embargo, existen otras variedades -sobre 

todo de la tauna aelvftica-, cuyas pieles son solicitados para 

la tabricacidn de cueros de gran demanda en el extranjero; en 

este ce•o sdlo curtiembres especializadas se encargan de su 

procesamiento, tal es el caso de: 

-Curtiembre Cocodrilo S.A.

-f'�brica Am,rica Pedro P. Dtaz.

-Industria Peletera Peruana S.A., etc.

E. SINTESIS

E.1 Sobre la Importacidn y Exportacidna

Las pieles del ganado vacuno, ovino y caprino astan -

euJetaa tanto a la importeci&, y exportacidn como al cons.!:! 

mo interno. 

E� flujo eimultlneo da exportacidn·e importacidn es -

explicablat 

a) Se exporta por que por las pieles da aeJor calidad, el

marcado externo ofrece mejoras precios (aOn sin ser pr,2

casadas).

b) Se importa, porque la oferta interna no cubre le deman-

// ...
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da a un precio menor que el de exportacidn. 

E.2 Materia prima para la_ Curtiembre:

La principal materia prima en la actividad da la cur 

tiembre es la piel da vacunos y en menor proporcidn ovinos, 

caprinos y auqudnidos. 

E.3 Insumo para la Talabarterfa:

El insumo principal as la suela, la cual no es produ

cido localmente, se "importa" de curtiembre limei'fas. 

E.4 Insumo para la Peleterfat

Son utilizados pomo matetia prima para la curtlembre

destinado a paleter!a: 

1· Pieles de.Auqudnidos 
ii Pieles de Ovino bebd 

iii pieles da Conejo 
1111 Pieles de V1zcacha y otros animales silvestres. 

i Pieles!!! Augudnidos: 

El uso da este insumo para la p�leterfa compite con 

el uso con fines de curtiembre para cueros, con la desv2,n 

taja, qua en este dltimo caso es m8s rentable. 

ii Pieles de Ovino bebe:--------

.  . .. 

(n la peleterfa se usa s�lo las pieles de ovino be 

bd y de preferencia si ea merino. La particularidad de 

este insumo es _que sdlo. pueda ser adquirido en datermirt 

nadoa perfodoa del ano (partodo de parto de ovejas: J� 

lio y diciembre). 

iii Pieles .2!. Conejo: 

11 

la crfa de estos animales a�lo es dom�stica, mot!, 

vo por el cual, su abastecimiento se v• dificultado. 

// ... 
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iiii Jt;zc.-:1cha :t -2.t� Animales Silvestres: 

Este insumo asta supeditado a_ los cazadores. En 

la actualidad Pxista un gran movimiento en apoyo a le 

prescrvacidn de estas especies.

'J.2�2 ESTUDIO DE LA OFERTA DE MANO DE OBRA 
- - -.. ............ ,___ ............ --------

La OGA ha consignado 29 oficios como correspondientes al 

Sector Artesanel del pafs, h�y que recalcar que esta cifre es

parcialmente cierta porque el cuadro no incluye el artesano ut.!_ 

litario, por su dificultad en lQs c&lculos y por que se desempe

ffan como tal los campesinos utilizando sdlo un porcentaje de su

tiempo ('JO% aproximado). 

En las actividades materia de estudio (curtiembre, pelet� 
. .•· 

r!a, telabarterfa y zapaterfa) la PEA ayacuchana ocupa un lugar-:- ,. 

pmeponderante en la PEA nacional; as! Ayacucho absorve: 

-El 11% de la PEA nacional dedicada a la curtiembre. S�lo es su

parado por Lima y Arequipa.

-El 5.2% de la PEA nacional dedicada a la peleter!a y superado -

por Cuzco, Puno y Lima.

-El J.28% de la PCA nacional dedicada a la talabarterfa • .  En es ...
-,. 

te caso son 15 los departamentos que superan a Ayacucho. r . 

L--

-El 2.20% de la PEA nacional dedicada a la zapatería, y superado�
:_:;:j 

por 10 departamentos.

Es decir en todos los caso_s se supera el porcentaje pro�a -

dio de participaci�n del artesano ayacuchano en la PEA artesanal 

nacional. 

En las entrevistas realizadas, son loa peleteros quienes -ei

tianen mayores problemas para coeseguir mano de obra adecuada, -

puas el:·ó�peraonal que contratan, sin� tiene la calificaci"n r.! 

querida no pueden cumplir con la cuota mfnima necesaria que Ju.! 

tifique su contrato •. E� necesario recalcar que este oficio en 

la actualidad tiene serios problemas para subsistir por la baja 

rentabilidad de su producci�n. 
tan estos problemas • . 

En los otros casos no se presa!!. 

// . ..
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A. PRCDUCCION NACION,'�L DE CUEROS, SUZLAS Y DERIVADCS
-.,..__.,...,__...,..__ --------- _,. --- ---- ... _,_ T a 

La producci�n de cueros, suelas y calzados en el pata ª.!l 
tr� en un perfodo de franca recesidn a partir del año 1977, 
habiendo llegado·a su·punto m�s bajo en 1979, la aituaci�n es 
tal, que hasta el afio 1980 -pase al relativo crecimiento res 

. -

p_ecto nl 77il. no se he logrado recuperar el nivel de la produc 
-

cidn_f!sica de 1973. Sin embargo este fen�meno contrasta con 

la producci�n promedio general, que en el caso de loa bienes 

de consumo se observa en leve crecimiento y en el caso de bi,! 
nea intermedios, el crecimiento llega al 50% en el affo 80 re.! 

pecto al aNo base. (Ver cuadro). 

fUADR_Q_ N g 28 

INDICES Otl VOLUMEN íISICO DE LA PROOUCCION 

DEL ESTRATO íABRIL (197J: 100%) 

I. INDICES DE PRODUCCION DE BIENES CONSUMO (6)

AÑOS 1 1974 1975 1976 1977 119118 1 1979 1 1980 !
i 

' 
Ir�D. PROM 1 

BS. CONS. 108.4 112.1 11,., l 105.6 100.a 104.3 l 11J.a!
- - - _1 - --1 - ,.. ___ liloe-.--- ""9---ii--,--- -- -·- .. 

324 
110 .4 101.4 126.7 81.0 76.0 12.1 79., CALZADO 

// ...

Los cueros y suelas, desde el punto de vista de su destino, son -
considerados bienes intermediarios, en cambio sus derivados 
(calzados, car�eraa, etc.) bienes finales 

!·
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II. INDICES 0E PílODUCCION DE BIENES IrffERMED!OS (6)

f AÑOS 1974 1975 1976 
1 

IND. PROM. ¡ 

117.0 1,0.9 1,6.8 
1 

119.4 1,e.1 146.2 149.4 
as. CONS. 
----- - - ... ___ _, ___ .. _...,. __ -- __ .... - ... --- - ----- . �----,
,2, 

1 

CUERO 
102.1 120.a 120.0 91.1 88.9 85.1 86.B l

íUENTE z Banco Central da Reserva, Memoria 1980. 

la explicaciC,n de esta hecho pueda hacerse analizando el 

comportamiento de los factores externos como disponibilidad y

precios de insumos, precios de bienes sustitutos, etc. y fac 

toras internos como costos de produccidn, conflictos labora -
les, etc. 

B. IMPORTACION � CUEROS, SUELAS J. DERIVADOS

Una faacci�n de la oferta de cueroe, suelas y derivados 
proviene del exterior. La importacidn de estos· productos . : - · 

muestran un crecimiento hasta el affo de 1976 an el caso de -

las pieles y cueros hasta el affo de 1977 en el caso de calza

do y otros; no se dispone de datos para per!odos posteriores, 
pero suponemos(?) qua la tendencia en el perfodo es a una di.!, 
minuciC,n da las importaciones. 

CUADRO N!:I 29 

IMPORTACIONES OE PIELES, CUEROS Y DERIVADOS 
(VIII) (8) (XII) (8)

// ...

(7) Dado la excaces de dlvisas, el encarecimiento relativo de -
los bienes externos producto de la devalueciOn de nuestra m.2,
nada y la racesiOn de la produccidn interna de estos art.tcu-
loa.
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l 
PIELES CUEROS Y CALZADO, SOMB:1E-

Aflos 
MANIJFACTURAS. RIA ETC.

-·· 

VALOR Cit. VALOR Cif. VOLUM[N VOLUMEN 
1 (MILES e¿/.) (T.M.) (MILES �) (T.M.) 

-·--

1974 ),994 . J,304 166 38 _ '. 
----����---�-�------�-�-----�---� 

1975 4,659 5.066 154 }8 

�---���-��--�---��--�------��-�-� 

1976 4,260 J,963 148 41 ! 
---�-��-----�-�----�-�----�--�----1 

1977 2,709 2,700 )83 154 � 

=1�7� �� .: = =I�f�r���i�n-n� �i�p�n7b
,
�e= = = = = = =-= = =-� 

1979 - - - -
---------�....-.� . 
fUENTE: Bancos Centrales da los Paisos del Acuerdo de Cartagena. 

Boletfn E:stadfstico N* 7 1980. 

C. OfERTA NACIONAL__Qi CUEROS, .filLª-8.§. J.. OERIVí'\DOS

la producci�n de cueros, suelas y derivados, as basica -

mente industrial y el mayor porcentaje se concentra en Urna y

Arequipa (con el 80% y 10% respectivamente) el reato de la
produccidn se obtiene de_ las diversas unidades productivas .!:!. 

bicadas en el pala (Ayácucho, Lambayeque, Vea, etc.). 

El siguiente cuadro ha sido confeccionado en base a la -
informacidn obtenida da doce curtiembres·industriales �s r,! 
presentatiuas del pafs. (Ver cuadro ,o).

D. OfERTA REGIONAL DE CUEROS Y PIELES
---------------

A nivel regional la oferta esta concentrada en 10 cur -

tiembres, dos de ellas producen insumos para peletarta; el s!, 

gu!�nte cuadro muestra la produccidn local: 

// ...

(a) Numerales correspondientes a la clasificaci�n NABAHDINA de
las Importaciones.

f9) Informacidn no disponible. 
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CUADRO N" JO 

PRODUCCION DE CUEROS EN UNA MUESTRA DE DOCE CURTIEMBRES 

AÑOS 1 
PílODUCTO 

·,
!
i

1. Cuero curtid�\ Cantidad (p2)
i 

. 1 Val� Mil.�de bovino 
1 

Cantidad (p2)2. Cuero· curtido ! 

de ovinolHl Val. Mil. �

3. Cuero curtido Cantidad (p2 )

de caprino Val. Mil.� 

4. Cuero curtido Cantidad (p2)

da anim. div.a�§Val. Mil.�

s. Carnazas

6. Suelas

7. Cueros dox-ca

li 

o. Suela vira

9. Cuero rara

guantes 

Cantidad (Kg) 

Val. Mil. r¡/. 

Cantidad (kg)
. Val. Mil. ':f. 

j Cantidad (p2 )

¡ V-al. Mil. � 

Cantidad (p2 ) 

Val. Mil.:/. 

r:�ntidnd (p2 ) 

Val. Mil. f/. 

¡ 1,973 
' 

¡ 
1 
1 
¡ 

i 20 1 713,063 
.1 

! 699,240
1 
1 5 1394,898 
1 

1 
83,517 

2 1 054,545 
1 
I' 

! 78,670
1 277,940 ' 

' 26,822 ' 

736,878 

\ 34,024 
1 3 1 743

1
5A9. 1 

! 289,650 
- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

1,974 1,975 1,976 
1 
' 
' 
1 
1 

1 20 1 272 ,ooo. 20 1 900,000 18 1 012,720 1 
i ,. 

1 841,657 998,891 973,746 
i i ll 11 5 1 262,745 

i 1 
' 

1 ! D 195,738 
1i ! 

G ¡ 1 2 1 541,:S56 
i 

1B g 151,517 
1 

1 

9 1 799,675 10 1 293,910 i 1 1 829,060 
1 

307,287 i J09,464 64,343 
! l 
1 1 704,100 j 974,491 688,206 
i l 

! 
1 

47,192 
1 

76,935 

1
59,609 

3 1 501,895 1 
J1862,31:, l 1 l09,B62 

:no,766 -462,.>93 477,276 
- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - \ -
1 

- - - - -

- - - 1 - - - - - -

- - -

1
- - - - - -

1,971, 1,978 
1 

1 

i 
¡ 

15 1 868,035 .. - - - -

1 1 239,655 

1 

- - .. - .. 

4 1 889,616 l 437,817 

1
243,266 327,363 

3 1 199,511 1 1 1 171,152 
1 

1 
205,380 104,687 

936,869 1 1 037,494 
1 
1 67., 126 195,947 1 
¡ 

; 

587,857 2 1 221,920 
l 
i 70,079 197,490 
i 2'543,332 1 1 578,000 :
'

463,223 443,109 
- - - 9 1 3�0 ,631 
- - - 916,088 

- - - 410,768 

- - - 1 51,346 
1

- - - 1 166,220 

1 
... 15,736 

••••••••••••••• 
- - - - - - -- - -- -- - - - - - ------ --- - - - - - --- --- -

l 
i 

¡ 

; 
1 

1 
! 
1 
1 

1 

·
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l 

j 
1 

••••••••••••••• 

10. Cuero charol Cantidad· ( p2 ) 
Val. Mil. f/. 

11. Cuero Vaquetas Cantidad (p2)
1 Vale Mil. S/.

12. Gamuzas .. Cantidad (p2) ::�,
Val. Mil. S/. 

11. Gamuzones 1 Cantidad ( p2 )
Val. Mil. S/. 

14. Cueros grupo- Cantidad (.p2 )
nas Val. Mil. S/.

15. Otr·os cueros- 'Cantidad (p2 )
n.e.o.p. Val. Mil. S/. 

(�( Se incluye en animalaa diversos. 

y 

' 
¡ 

l 
l 

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - a

(1�) En esta rubro a6lo se considera la badanao 

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - --

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - a

- - -

- - -

- - -

- - -

202,030 
28,599 

376,049 
51;494 

21,213 
2,174. 

1,134 

i 
195 

·1 65,428 
1 5,954 i 

1 1037,494 
i 

. 195,947 

1 

(tQA) En este rubro sé considera loa cueros curtidos de animalea que no son bovinos, ni ovinos, ni caprinos; por ajem
p¡o: alpaca, eajino, huangana, cocodrilo, ate. 

' 
1 
1 
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CUADRO Níc )1 

PRODUCCION LOCAL DE CUEROS Y PIELES 

(PIELES) 

p R o D u e e I o N p R o D u C e l o

TALLERES M E N S U A L A N U i\ L 
CABRI PIELE BADA CABRl PIELES1 BADE_ 

----+--T __ I_L_LA
--....

,_ ¡ _NAS. TILLA I fJAS. 
i 

01 240 1 1,200 2,880 14,400 

:!I:1======G�; ::= ===;�; 
o, i :no 1 - ,

, 
120 --�-��----�· -- --- �-------

04 720 8,640 ------- --- -..... --- ---------
05 

06 'ºº---� --- _..,. 

600 

2,220 

)60 

720 

26,640 

},600 --- _.,. ___ _ 

600 1,200 

4,)20 

8 1 640 

7,200 

T O TA L 

PIELES CABR+ 
BAO 

1 17,280¡ --------, 
1 

- 14,4001
..:,. _ ----_,

,,120 !�------! 
- 8,640!

---------1 

. 26,6401 ------�! 
r·t. 

J,600 ; . f·------- ---·�-
4,)20 

B,640 ..------.-
14,400 :_ 

07 

08 

09 

10 ·780 9,360 9,360 

ror,,L l·� a4o 

---- --- -- --------
610 1,aoo 10,aoo 1,,20 3,600 1,,20 10,,600 

ruENTE.: Encuesta realizada por grupo de trabajo del proyecto. 

E. DETERMINACION DE LA OfERTA POTENCIAL ------- - --------
e.1 Of ERTA POTENCIAL .Qf CUEROS {NACIONI\L) 

La oferta potencial la detet'IÍlinamos en base a la di.!, 
ponibilidad del insumo principal (cueros) con que cuenta
el pafs. 

CUADRO N2 32 

OfERTA POTENCIAL OE CUEROS (A NIVEL NACIONAL). 

// ... 
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AÑOS \/ACU�
-
- OVINO --·�;�RIN�- -����O. r . -�����NO+ J

�
-

--.
_c,.,_1_t_E�_ .. ,.Kª_G_�> \

--+--
l_cP_r_E_

2 > _____ <��.:.:>. (llit_E� .K.G )_ .(?1.�Ll
1970 

1971 

1972 

197) 

1974 

1975. 

1976 

18,933 6 1 148,743 

21,843 11 1056,040 

19,104 9 1 584,864 

16,364 9 1 650,385 

18,50� 9 1650,385 

20,499 . 9 1 624,421 

19,758 91522,898 

4'063,294 10,9,3 T 10•212,031 

8 1 610,912 

2 1266,471 

21,843 

19,104 

¡ 19 1 669, 952 

! 11 1851,335

2 1 4}8,529 16,364 i 12 1088,914 

3 1025,882 18,507 ¡ 12 1676,267 

3.1 072,058 

) 1 �67,647 

20,499 

19,758 
1 12 1 696,479

i 13 '1_9�, 545 

FUENTE I Cuadros N• 12, 17, 11 • 

ELABORADO: Equipo de Trabajo del Proyecto. 

AÑOS 

1970 

1971

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

a.2 OFERTA POTENCIAL .Qf CUEROS (REGIONAL)

la oferta potencial, como �n el caso anterior, J;a 

determinamos en base a la disponibilidad del insumo prin 
-

cipal en la regi�n. 

CUADRO � 

OFERTA POTENCIAL CUEROS DE OVINO Y CAPRINO (REGIONAL) 

OVINO CAPRINO 
-
T O T AL

(p2) (P2) 

- 4 1063,294 4 1063,294
- 1 8 1 610,912 8 1610,912

2 1537,300 2 1266,471 4 �803, 771

2 1505,950 2 1458,529 4 1 964,479

2 1 578,750 , 1 02�,882 5 1604,632
.. --:· 2 1 587,000 3 1072,058 5 1659,058

2 1590,050 '-'667,647 6 1257,797
-

íUENTEa Cuadros N• 17 y·26 

).3 .. ESTUDIO DE U\ DEMl\NDA 
---------- - - ---

3. 3.1 DETERMINACI0N DE LA OEM/\tJDA POTENCIAL
. - - --- -------

// ...
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Considerando que el m.:iyor porcentaje de cuero es utilizado-

como insumo en la confecci�n da calzados, para determinar la 

manda nos valemos de los siguientes supuestos�

e) Qud toda la poblaci�n usa zapatos

b) Que s�lo la poblaci�n urbana usa zapatos

de 
·, -

e) Qué el consumo y cantidad de cuero por zapato esta en tuncidn

a la edad. 

Consecuentes con los supuestos anteriores, dividimos la P.2, 

blacidn en grupos de edades y estimamos un promedio de P2 de con 

sumo de zapatos y el ndmero de veces promedio al affo de pares de 

zapatos as.t: 

SU,'\DRO Ng ,4 

CONSUMO ANUAL DE PIELES POR GRUPO DE EDADES 

GRUPOS 1 PROMEDIO MEDIDA PROMEDIO 
DE 

¡ 

PARES DE e/PAR 
· EDADES 1 (AfJO) (p2) -

1 

O - 4 1 0,. 5 

5 - 14' 2 2.0 

15 - 19 2 2.5 

19 a m�s 1 2.5 

aABORADO: Equipo de Trabajo del Proye·cto. 

A. DEMArJDA NACION/\L POTENCll\L

T O T A L t p2 X

AÍ:O 

o.5

4.0 

5.0 

2.5 

Conociendo el total de la poblaci�n nacional, entonces -

es posible determinar la demanda potencial bajo los supuestos 

a y_ b, para lo cual utilizamos el cuadro N2 35. 
��.-;· 

En base a esta intormacidn as posible estimar la demanda 

potencial para los aílos 1972 y 1981, multiplicando la pobla

cidn por el consumo �nual de cueros (p2) y obtenemos el CU!, 

dro fH2 36. 

// . . .



1972 

1981 

CUADRO Nll ,s

POBLACION TOTAL Y URBANA POR GRUPOS DE EDADES 

2 1)57,002 1 1 288,55} ,•a11,006 
17.41% 15.99% 28.15� 

2 1965,135 1'772,624 4 1794,289 17 '031,221 
17.41% 15.99% 28.15% 1 1 Oc,,( 

11 1085,892 
100% 

r =-=-- - -- -===-·- --- _\ ..• · ___ ----------

, fUENTE: PERU, algunas caracter!sticaa de la poblaci6n. Octubre 1981 INE 

ELABORADO: Equipo deltrabaJo del Poryactoo 

CUADRO Nil 36 

DEMANDA POTENCIAL DE CUERO (En p2; 

r :::1-T�TA�

º

�

4 

. URBANA �

º=

�-T=�;:�
4 
c�R== ¡ �::�� ��:AN

� 
T �T: 

19 
; mÁ:::� j �:-0:A:-S U M O :RBAN:� ;

-- . _ __L ____ -- •. 

-� r-:----

¡ 1972¡1·110,501 ·:. lQ44,276 .15 1 244,024 7'112,'-48

i 1981 ¡ 1 1 482,567 886,317 1, 19'177,1S6 12 1535,928

22'908,286 

}1 1 514,420 

L - _ti,�=--= - ---- �J\�. - .--� 

! 5 1476,205 3 184}, 900 l 15 '687,397 9 1307 ,562 1 }7 1 586, 127 
l 6'889,130 5 1287,970 \19 17)4,927 12 1 804,205 147 1 283,780 

��-t----------=,· -==-'--�- _____ . t ===------- -- -------- - �- -- ---- --- , _____ _ 

F"U.:':NTE: ldem. 
ELABORADO: ldem. 



CUADRO NII }7 

POBLACION TOTAL Y URBANA DE AYACUCHO Y SU AREA DE INFLUENCIA 

EDAD l O - 4 5 - 14 15 - 19 19 a mb P o e L A C I O N 

ANOS TOTAL URBANA TOTAL URBANA TOTAL URBANA TOIAL URBANA TOTAL URBANA 

1972 312,)91 115,129. 505,112 203,�45 145,161 68,688 8}1,669 1 '))2,642 1 1794,)24 720,004 

1981 :}51,}55 1}8,273 568,102 244,46} 163,266 82,496 935,401 399,512 2'018,124 864,744 

FUENTEJ tdiill. 

ELABORADO: EQUIPO DE TRABAJO DEL PROYECTO 

CUADRO NS! 38 

DEMANDA POTENCIAL REGIONAL DE CUEROS 
(en p2) 

EDAD o - 4 5 - 14 15- 19 19 a mis C O N S U M O 

At�OS TOTAL URBANA TOTAL URBANA TOTAL URBANA TOTAL URBANA TOTAL URBANA 1 

! 

1972 \ 156,195.5 . 57,5�4o5 2 1020,408 814,180 770,805 343,440 2 1079, 172 831,605 5'026,581 2 1046,789 

1981 \ 175,677.5 69,136.5 2'272,40& 977,852 816,530 412,480 2':538,502 998,780 5'682,918 2'458,248 

FUENTE: Idem. Supuestos a, b, c. 

E:Lll.BORADO: Idem.
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e. JEMMmA fil..GIONAL POTrnCIAL

Para determinar la demanda de cuero regional procedemos

en forma semejante que �n la determinaci�n nacional de lo d2_ 

manda, como podemos ver en el cuadro �J Q )7. 

Considerando como �rea de influencia de AyacuchoJ Huanc� 
velica, Apurfmac y �unin; la demanda de la regidn la determi

namos en base a los supuestos ya establecidos, al cuadro tJQ -

34 y la poblacidn ayacuchana y su &rea de infltJancia, obtene

mos ol cuadro N2 ,a.

La variable consumo total nos indica al lfrnita superior

de la demanda potencial •. En el caso de Ayacucho, las ojotas

son productos sustitutos al calzado usado por la poblacidn r_!:! 

ral, motivo por al cual consider�mos s�lo a la poblaci�n urba 

na en nuestros sucesivos cllculos. 

3.4 BALANCE OfERTA-OEMANOA 

).4.1 BALANCE NACIONAL 

'Para realizar.un balance oferta-demanda de cueros, suma -

moa la oferta da cueros (vacuno, ovino, y caprino) y luego co� 
paramos con la demanda potencial encontrada. 

AÑOS 

' . 

-·

1972 

CUADRO Nll J9 

BALANCE orERTA-OO·lANOA DE CUEROS A NIVEL NACIOR.'\L 

::lEMANDA POTE!:'. DEMANO,L\ OE 
CIAL TOTAL DE CUEROS OE 
CUEROS (P2) VACUNO (40%

(9)" DE ODA. TO-
TAL) 

:57'586,127 15'0J4,450.8 
- - -

OFERTA P.Q 
TErJCIAL DE
CUEROS DE

¡OVINO Y C.a_-
PRINO. 

11 1851,335 
-------

SUPERAVIT r 
(+)¡

DEfICIT (-)

10 1 700,341�2 
..... - - .

// ...

f9) Oato obtenido del cuadro Ng 34. 
••• 
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••• 
1981 . 47'283,780 18'913,512 19 1669,952 : -· \ B '700,316 

•. . 

FUENTE: Cuadros N� 34 -32. 

En el cuadro, consideramos que del total, el 40% constit,!;!_ 

ye demanda de cuero de vacuno; conociendo la oferta de ovino y

caprino, se obtiene un ddficit de 10' y a• respectivamente. 

3.4.2· BALMJCE REGIONAL 

Siguiendo la metodolog!a anterior obtenemos el cuadro s.!, 

guienta 

CUADRO NS! 40 

BALANCE 0f ERTA-DOIAN0A DE CUEROS (REGIONAL) 

DEMJ\NDA TOTAL DEMANDA DE OFERTA POT
;/: AÑOS DE CUEROS. CUERO DE VA CIAL DE cuE-= SUPERAVIT (+)'

(P2) X CUNO (401o= ROS OVINO 't DEf ICIT (-) 

1972 

1981 

. . 

2'046,789.5 

2 1458,248.5 

. 

DE ODA. TOTAL CAPRINO (xx 

1
818, 715.8 4'803,771 

983,299.1 8'610,912 

FUENTE: Cuadros Ng 33 (x), 37 (xx).

ELABORADO: Equipo de trabajo del proyecto.

J.5 COMERCIALIZACION

3.5.1. COMERCIALIZACION DEL INSUMO PRINCIPAL 
----------

(+)3 1575,697.3 

( +}:P7J5, 962. 9 

El grueso de las pieles son comercializados por interme -

di�rioa que adquieren estos insunos en los carnales de los cen. 

tros urbanos y en las ferias_y lugares apartados de la sierra

donde han establecido. una especia d,a "clientelaº con los luga 

rafias. Generalmente cuentan con movilidad y un capital que le 
permite pagar el contado la compra de pieles, en sus visitas -

// ...
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periddicas a coda uno de c�tos lug0res. 

Las ganancias obtenidas por los intermediarios son consi

derables (sobre todo en aquellos casos qua compz:!a directamente 

al campesino), sin embargo dificilmente pueden ser eliminados

eliminados pues el campesino los prefiere, pese a la baja paga 

por que tienen aseguradas sus ventas con las visitas periddi -

cas que hacen los �ntarmediarios; con �n extra�o corre el rie!, 

go de hacer sdlo una buena venta y quedalrse con sus productos

en las prdximas oportunidades. 

El otro mecanismo es el comprendido qua adquiere el camp.! 

sino al traslad�r sus mercanctas a los lug8res 6a feria, usan

gra�uitament• el tranepocte que le brinda·el intermediario. 

Por dltimo el mecanismo mas seguro utilizado por loa i!t 

ter�ediarios en las zonas rurales, es al da ser proveedores dé.

productos como sal, ·fideos, kerosene; lo cual les da"derecho" 
·, 

sobre toda venta qua realice el campesinado. 
• 

Sdlo un pequarlo porcentaje de campesinos hacen sus ventas:\ 

direct�mente a las curtiembres.

En todo caso, la importa�i�n 

los precios da dstes suban con la 

de pieles ha 

inrlacic1n que 

impedido qua -

vive el pa!s •

por que esta situacidn no perjudica a los intermediarios, 

llos tienen la particularidad, por los mecanismos descritosª!!.. 

teriormenta, de imponer precios a la compra de las pieles. 

J.5.2 COMEf'CIALIZACION .Qf .!:.Qi PRODUCTOS

A. COMERCIALIZACION DE CUEROS...... ........................ ----

L.�� 
Los mecanismos de comercializacidn existentes, se ª.! 

blecen en funcidn del or!gen da la producci�n, as!:

a) Para la Produccidn Industrial.- La comercializacidn as en--
los mercados formalmente establecidos para estos productos, 

los precios se ven influenciados por las variaciones de la 

// ... 
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oferta y demanda del producto. 

b) � .!!. Pro_ducc� Artesanal.- Generalmente su ingreso al

marcado_ formal as a travds de los intermedi.irios quienes !. 

ca.paran la mayorfa de la producci6n a precios establecidos

uniiatera lmente por ellos. La poca produccidn artesanal -
que ingresa directamente al marcado, l>a permitido un r(pido 

crecimiento de su� unidades productivas experimantlndose _y 

na tendencia a la industrializacidn de ,atas. 

'
' 
1 

1 

! 
1 

¡ 

1 

. . 
La comercializacidn local no escapa de este an�lisis a . -·

a! de acuerdo a la encuesta elaborada se ha obtenido el s! 

guiente cuadro: 

CUADRO NII 41 

DESTINO DE LA PRODUCCION (12) 

VOLUMErJ DE 
COMERCIAL! -
ZACION. 

TODA LA PRO-
OUCCION 

MAS DE LA 
�ITAO DE LA

- '.11.0JlUC.C.LClti - -
: MENOS DE LA 
.MIT,'\D DE L� 
PROOUCCION. 

-----------

TOTAL 

-----------

... 
,:,f ,. 

ú ES T I N o A QUIEN --¡ VENDE ..:.-4 
EN EL OTROS ' LIMA ccrJsu T INTERME-1 

1 nrA1 · DPTOS. MIDORES 1 DIARIOS. 1 
-

i 

-

----- -. -

-

l . ' 1 • 1 1 
-

1
5 ' ' 4 1 . 

¡ 
i ¡ l 
1 , 1 

- 1 1 . - . - 1 
-- -----, - ._ -·---- � --.... ---,

1 

! i : . ' 

¡ -:-
• 

- ¡ - '
' 1 ' .

---- .. --�---· __ _..., ,,_ 
-------.... --· 

- 1 6 ) ! 4 
1 1a-.--- ... - -------· ·---_______ ... ________ 

- 14% 86% 4)� I • 57% 

-

fUErJTE: Encuesta realizada por el Equipo· de Trabé jo del Pr,2 

yecto. 

// ...
(12} S�lo se considera a los curtidores de badanas� 
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Le totalidad de la produccidn de badanas y cabritillas 

por no contar con un mercado interno, son transportados a 
centros de ·venta como Lima, �ancayo, etc. 

S�lo la curtiembre de peleterfa tiene un mercedo local 

pe.ro la tendencia actual es a que la curtiembre de pelete-· 

rfa y la confeccidn se integran en una unidad productiva. 

COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DERIVADOS DE CUEROS Y SUELAS 
- ------ ----- ----- - --- - ---

los derivados de cueros y suelas astan constituidos -

po� loe productos artesanales generados por los peleter_os_ , 

talabarteros y zapateeos. En los dos primeros casos las 

formas da venta establecidas son las siguientess 

· a) DIRECTAS.- En esta caso es el

de su comercializacidn ya sea 

en las ferias dominicales que 

za de Armas de la localidad. 

artesano quien se encarga-

en su centro de trabajo o 

98 lleva a cabo en la pl,2_ 

La demanda en este caso 

lo constituyen basicamente los turistas nacionales. 

b) VENTAS! COMERCIANTES LOCALES.- Este mecanismo es util!,

zado por los artesanos con bastante frecuencia, el inco!!.

veniente es que dan su mercancfa a consignacidn si qui,!

ren un buen precio o lo "rematan" al precio que imponen

los cometciantes cuando sus necesidades son grandes.

· Las principales tiendas artesam:· les en la localidad

son las·siguientes:

CUADRO N9 42 

TIENDAS .Qf ARTESANIA 

NOMBRE .2, RAZCN SOCIAL DIRECCICN 

1. Arteáanfaa Artfsticaa"la LISERTf1D" Avda. Pero 273 8a

rrio la Libertad. 

2. Artesanfas "AYACUCHO" 

,. · Artesanfas "HEU1E" 

Portal Unidn N� 35. 

Portal Unidn NI 39 

// ...
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4. _Artesanfas"LA HUAMANGUUJITA11 Jr. Dos �e Mayo 119 

5. Artesanfas"MARIA PARADO DE BELLIDO" Jr. Bellido 361
6. Artesan!as "POKRA"

7. Artesanfas "ROBY"

e. Artesan.tas "GARCIA"

9. Artesan!as "JERI"

10. Comercial Equis EIR

11. Decoraciones y Artesanfas"TANIA"

12. Galeria Artesanal

íUENTE: Guia AYACUCHO 1981 - 1982. 

Jr. 9 de Diciembre 

Ng 118. 

Jr. Dos de Mayo 260

Jr. San r�rtfn 370 

Av. del tJ,rcito(Aec. 

Aereopuerto) 

Jr. Carlos r. Vivan

co f·J2 443.

Jr. 9 de Diciembre -

Ng 160. 

Portal Constitucidn 

NSZ 8.

C e) VENTAS !, INTERMEDIARIOS.- El mayor porcentaje de las ven 

tas se ejecu�an mediante este sistema; los intermedia -

rioa generalmente dan un "adelanto" al artesano (compra

s futuro) comprometidndolos a la venta de su produccidn. 

Estos intermediarios se encuentren ligados a los export!_ 

dores de artesan!a, es aaf como se explica su fuente d,! 

manda. 

En la act'ualidad la demanda, de los productos arte

sanales en general se ha retrafdo; a nivel internacional 

entre otros motivos, por la actual crisis mundial y por 

el surgimiento de competidores con produ�toa de mejor C!_

lidad. A nivel nacional, loa productos artesanales por 

ser bienes a1i1tuarios sdlo encuentra colocaci6n en los 
., . 

·�:!i estratos 'de· ingresos medios y: altos, (es decir el sector

que puede hacer turismo), los estratos bajos no pueden -

darse el lujo de adquirir bienes suntuarios como estos. 

A estos hechos debernos agregar la situaci�n particular -
que vivá Ayacucho que ha motivado la contraccidn del t� 

// ...
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rismo y alejamionto de intermediarios a tal punto que los 

artesanos sa eno;atran con su pcoducci&i abarrotada por -

falta de compradores. 



IV. MEDIOS DE PRODUCCION
-�,_.,..-·-----

MATERIAS PRIMAS E INSUMOS 
----------------------

Las materias primas a insumos vartan en cada una de las ltneas -

artesanales materia de nuestro estudio. 

4.1.1 MATERIAS PRIMAS f INSUMOS Qf ,bi CURTI EMBAE

Por cuanto se relaciona a los curtidores, las �rincipales 

principales materias primas son los cueros de ovino y caprino

los insumos en su mayorfa son de ortgan industrial, siendo las 

principales las siguientes: 

MATERIAS PílirlAS E IrJSUMOS: CURTIEMBRE 

PRODUCIOS PRECIOS (10) ORIGEN 1 
Acido Sulf�rico 

Quebracho 

Cromo 

Sulfato de Sodio 

Sulfato de Amonio 

Pigmentos 

Encildn (all!fflbre) 

Brillo de cuero 

Aceite especial 

Bicarbonato da Sodio 

Res1na 

Cal 

Tara 

Sal 

Detergente 

Petroleo 

100.00 

680.00 

640.00 

540.00 

540.00 

890.00 

1,200.00 

1,200.00 

240.00 

590.00 

500.00 

ªº·ºº 

60.00 

5,000.00 

350.00 

Kl. 
1 

1 Nacional 
n 

1
Importado 

" n 

ti " 
n " 

" n 

" lt 

lf n 

n �Jacional 
tt " 
tt " 
" " 
n local 

Saco Nacional 

Kl. 
u 

" 
--- - - - - - - - - .- -- - - - - - - - - - - - - - - -- // ...

l 

1 
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o.:rn U.tro 

rurnTE: Encues.tas realizadas. . 

ELABORADO: Equipo de Oiagndstico - 1982. 

(10) Precios a febrero de 1982.

M:UERIAS PRIMAS E INSUMOS OE TALAB,,RTERIA 
-----------.................... ___ ........... 

Nacional/Lima 

Local 

En �a talabarterfa, acrualmente, se emplea la suela lime

f'la como el principal insumo p3ra la con�eccidn de �us produc -

toa y en·m!nima proporcidn ala suela ayacuchana, ya que dsta d! 

tima -seg"'1 declaraci�n �e los propios artesanos-, no permite

realizar trabajos de calidad en vista de que el curtido y el 

prensado no es homogdneo. En lfneas generales los insunos em�

pleados en su mayorta provienen de otras zonas del pa!s, _pri.!l 

cipalmente de la capital, tal como apreciamos en el siguiente

cuadro: 

CUADRO N-'l 44 

W,TERIAS PRIMAS E INSUMOS: TALABARTERIA. 

1 

PRODUCTOS PRECIOS (11) ORIGEN 1 
1. Suela limeí'ía '•ººº·ºº Kl. Nacional/Uma 1 
2. Suela Ayacuchana 2,000.00 11 Ayacucho 

,. Badanas 1,,00.00 p.z. 11 

4. Chinches so.oc"' Nacional/Uma 

5. Chapas " ·11 

6. Ciar.es 150-1,000.QO " 

7. ·,intes 500.00 " " 

ª· Terokal ªºº·ºº 
n " 

9. Pabilo 'ºº·ºº 
" " 

10. Antecera 200.00 Ayacucho 

11. ·lineales 200.00 �� Nacional/Lima 

,2. Sed._.. 1,soo.00 Mts. " 11 

// ...
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1). Hebillas 500 Nacional/Lima , 

._1_4_._R_em_a_c_h_e_s ________ . _______ ..._l __
" " .

____ j 
fUENTE: ldem. 

ELABORADO: Idem. 

(11) ·Precios a rebrero de 1982.

4.1.) MATERIAS PRIMAS f INSUMOS M CUATIEf·iBRE E.fil!8. PELETEAIA 

La peleterfa Ymplea principalmente cueros �e ovino, auqu,! 

nidos y .. conejos, los que se van complementados con el uso de -

sal, alumbre y detergentes.

CUADRO N51 45 

MATERIAS PRIMAS E INSUMOS: PELETERIA 

- Piel de conejo

- Piel de Auqudnidoe

- Sal

- /\lumbre

- Det�rgente .

- Milos

fUENTEz. Idem. 

ELABORADO: Idem. 

PRECIOS (12) 
(en solea) 

600 - 800/pza. 

)00 - 500/pza. 

1,500/pza. 

100/pza. 

400/pza. 

500/kla. 

500/carrete 

(12) Precios a febrero de 1982.

' 
ORIGEN 

1 

Ayacucho/Huancayo! 
" " l 
ft n 

Nacional 
n 

" 

11 

En las encuestas realizadas a los curtidores, se pudo o.,!a
,, ._.:;

servar·- que no todos .usan loe mismos insL111os; la ditei-encia e.!. 

triba en el grado de mecanizacidn alcanzado, asf los curtido -
· res manuales usan alumbre en luga.r de quebracho, . el cuadro NO

46 nos muestra el uso marLl de ins·umos en diez talleres de -

curtiernbre.

// ...



CUADRO.Na 46 

MATERIAS PRIMAS E INSUMOS PARA CURTIEMBRE 

1 

' 

i 
MATERIAS PRIMAS E INSUMOS\ 

01 Pielaa de camero 

Ot Acido Sult6rico 

o, Quebracho 

04 Cromo 

05 Sulfato de sodio 

·06 Sulfato de amonio

07 Pign:ientoe 

08 Encilon 

09 Brillo da cuero 

10 Aceite especial 

11 Bicarbonato da sodio 

12 Resine

1, Cal 

14 Tara 
15 Sal 
16 Alumbre 

17 Detergente 
18 Petroleo 

¡ 
' 

l 
j 
1 
1 

1 

i
1
1· 

1 
1 

i 
¡ 
! 

1 
; 

1 
1 
i 

1 
1 

1 
j 
1 
1 

19 Mano de obra aeelariada 

PRECIOS 

UNIT. 

650/p2 

18D/lt 

_600/kg 

600/kg 

540/kg 

540/kg 

800/kg 

540/kg 
1,200/lt 

240/lt 

590/kg 

500/ 

80/l<g 

6U/kg 
' 9U/kg 

700/kg 

400/kg 

40,uoo/mes 

íUCNTE: Encuestas realizadas 

: 

1 
1 

1 

01 

1,440 
100 

150 

250 

250 

100 

100 

200 

100 

100 

100 

100 

100 

266 

100 
- -

50 

5 

T A L L E R E S O E 

02 

1 11,200 

1 80 
1 

1 

1 
1 
1 

100 

t50 

150 

70 
60 

150 

80 

80 

60 

80 

75 

150 
60 
- -
'º 

5 

º' 

310 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

1 - -

1 - -

i - -
1 

! - -

1 --
i 

20 

10 

8 

- -

04 

720 

50 

1UO 

2UO 

200 

50 

l 200

i 100l 
1 
1 50 

50 

40 

1 
50 

1 50 

j 100' 
1 

í 
1 
1 80 
- -

15 

' 

1
1 '

ELABORADO: EQuipo de trabajo dal diagn6stico. 

C U R T I 

05 

2.220 

150 

2UU 

'ºº 

'ºº 

150 

150 

250 

1SO 

150 

150 

150 

150 

250 

200 
- -

80 

6 

1 

1
1 

l 

06 

'ºº 

- -
- -
- -

1 
- -
- -l 

1 
- -

i - -
1 
i - -
i 
1 

: - -
1 

1 

i - -

! 
' - -
i 
1 ' - -
1 
1·- -
1 ! 
; 20 
i 

1 10 ! 
1 
l 6 1 

' 

E M � R_E 

07 

.360 

1 

- -
50 
--

- -
- -
- -

1--
1--

1 - -
1 

1 - -

1 
' - -
l 
' 

25 l 
1 ' 
' 40 1 

: 
' 20
! 
1 15 
¡ 
1-

-

! 
- -

i 
1 

1
1 

' 

08 

120 
- -
- -
--

- a

- -
i - ..
: ' 
. - -
; 

i � - -' 
'

! - -
1 
! - ..

1 
1 � -
1 

45 i 

! 
' 

1--=
¡ - -

·- -

4 

09 

1,200 

\ 
1 
! 

. 
; 

¡ 
1 

1 

1 
1 
l 
1 
1 
1 

1 

! 

eu 

80 

120 

100 

80 

70 
1�0 

?U 

80 

6fJ 

75 

70 

120 

50 

- -
40 

7 

10 

7UU 

40 

90 

150 

50 

i 150 
: 

1UO 

50 

50 

45 

60. 

1 
5� 
ec 

1 

BU 

75 

1 
-

15 

4 
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4.2 ABASTECIMIENTO 

la comercializaci�n de los.cueros sa caracteriza por la existen

cia· da un sistema de intermediaci�n el que se encuentra en manos de -

comerciantes mayoristas puneños y huanca!nos, quienes recor·ren las di 

ferentes ferias locales que se dan en los pueblos del departamento , 

comprando en bloques y al contado los cueros, para luego comerciali 

zarlos en otras regiones del pafs, particularmente en Puno, Cuzco, 

Huancayo y Lima. 

De esta modo se origina un sistema de acaparamiento y escasez· -

que se va agudizado por la baja produccit!n gandera qua caracteriza al 

departamento. De ahf, qua el abastecimiento da cueros representa p� 

ra los curtidores y peleteros una serie da dificultades, vidndose .2. 
bligadoa a adquirirlos fuera del departamento, generalmente en la 

ciudad de Huancayo. 

Loe cueros que se compran en la localidad representan s�lo al 10 

� y 15% da la cantidad total empleada por los curtidores, dstos son 

adquiridos en los mercados de la provincia de Huamanga, asf como a 

paqua�os intermediarios que van a ofrecerlos a los talleres. 

Los precios de compra de cueros da ovino oscilan entra 500 y 600 

soles y los de chivo a 1�000 solas. Los adquiridos en Huamanga ose!_ 

lan entra 600 y 800 solas, costo que se incrementa por· los gastos de

transporte incurridos, siendo la forma de compra al contado. Por 

cuanto se relaciona a la obtencidn de insumos, ,sta se realiza en la 

ciudad de Uma, dado qua el departamento no cuenta con establecimien

tos comerciales qua van.dan los productos qutmicos empleados en la cu� 

tiembre (quebracho, crQmo, sulfato de sodio, etc.). Por lo cúal, fe,! 

cuentemente, los curtidores tienen qua viajar a la capital para adquJ:. 

rir dichos �roductos, los mismos que por su procedencia (importados)-
�� . 

son cotizados en moneda extranjera (ddlar), lo qua repercuta fuerte -

ment.e en la oconomfa del curtidor de la zona, ya que la variaci�n de 

los precios ·es constante, debido a la devaluacidn de nuestra monada -

con relaci�n al ddlar. 

En cembio, en el caso de los.peleteros, los insumos que emplean-

// ...
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dado su origen, son adquiridos en la localidad no p�asentando probl8flt 

mas al respecto •. 

Los talabarteros, se abastecen de las materias primas e insumos, 

a travGs del comercio existente en la localidad y presentar problemas 

en cuanto a la diferencia de calidad de la suela ayacuchana y lime�a

qu• implica, a su vez, un precio elevado en el caso de la primera. 

Como consecuencia, los costos de produccidn del objeto artesanal, 

no permiten un mayor margen de ganancia para .el productor. Otro de 

loa problemas entre los artesanos, es la falta de capital neceaario -

·para adquirir las materias primas, debiendo de comprarlas en pequeñas

cantidades por no poder mantener un stock de materias primas e insu -

mes, lo cual influye fuertemente en la capacidad productiva ya que se 

ve limitada, por un lado, por la escasez y, por otro, por la falta de 

capital. 

4.) H(RRAMIEtJTAS• MAQUINARIAS ! EQUIPO 

La necesidad de satisfacer las demandas de un mercado cada vez -

m�s exigente en calidad y cantidad, ha llevado a algunos artesanos de 

las lfneas de estudio (1J) ha adquirir determinadas m�quinas con la 

finalidad de obtener una mayor produccidn y mejor calidad de sus pr.2, 

duetos. 

Es asf, como hemos podido individualizar ·e1 uso de las siguien.,_ 

tes m�quinae: 

4.).1 Q! CURTID1BRE.- Las principales m�quinas que se utilizan sana 

a) Satinadoras.- �quina de origen brasileffo, cuyo costo

proximado en 1980 era de 11 •000,00_. Es empleada con la fiflt

nalidad de estirar y dar brillantez a las· badanas. As.t mi,!

sno-�corrige algunos defectos de ·1a piel y· procesa 1,000 Pi.!

les en seis horas.

b) Devastadora.- De origen brasileffo, su costo aproximado es

,•soo,ooo soles y se emplea en el descarnado, especialmente 

en la produccidn de cabritilla y procesa en seis horas, !.
// ...

(1,) Hacemos referencia a los curtidores, donde 98 ha detectado un� 
••• 
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CUADRO ND 41 
HERRAMIENTAS MAQUINARIAS Y EQUIPO a CURTIEf13RES CUEROS Y SUELAS 

TIPO 

c:C 
u .
11-t 
a: 
1-

I.J 
-' 
w 

cz: 
u 

z 
et: 

� 

_, 
c:C 
z 
c:C 
(/) 
l.aJ 

cz: 

> 

...1 
et: 
=> 
z 
et: 
:¡: 

MAQUIN. Y EQUIPO 

Botal 

l1jadora"! 
Abridora 

- -

Deacarnadora 

Satinadora 

Caballat• (udera) 

Tablaroa (•dara) 

Cilindro• 

Brochae 

Cuchilloa 

Navajas 

Barriles 

Tablas daecarnadoraa 

Ranchetas 
Masas 

Pozos 

1 
1 
1 

l 
1 ' 

1 
! 

1 
1 

i 
! 

i 
1 

: 

' 

i 
1 • 

1 
1 
1 

fUENIE: Encuestas realizadas. 

PRECIO CURTIDORES 

(�) 01 02 

' 

2•000,000 1 2 

250,000 1i 2 

200,000 1 2 

3 15000 000 - 1

11•000,000 - -

2,000 8 10 

'•ººº 20 'º 

6,000 4 ' 

1,soo 4 4 

2,000 6 4 

1,000 4 4 

,,sao 

2,000 8 -

1,500 6 4 

s,uoo 4 2 

2u,ooo 4 6 

ELABORADO : Equipo de trabajo del diagn6stico. 

C V R í/i>OR. G'S 

MECANICOS PARA .. 
.PELETERIA 

º' 04 05 06 07 08 

1 , 2 J. - -

1 2 2 J - -

1 2 ·1 J - -

- 1 1 - - -

- - 1- - - -

15 20 ,o- 10 4 4 

50 'º 50 15 - 10

5 8 5 2 5 4

- 5 6 4 - -

5 8 10 4 4 4 

4 4 4 2 - -

, 4 - 2 , , 

5 5 - , 5 4 

, 4 5 2 - -

4 12 4 2 2 2 

T 

:MANUAL l 
1 

1 
1 

09 1 il \ 

i 
: 

- -·1 
- _¡

¡. 

¡ 
- - 1 

- -

1 - -
1
1' 
l 

¡ 
1 

1 
- - !

4 -

- -

- -·

4. 4 : 

1.. 
- -

i 

4 4 

, 4 

- -

2 4 

ORIGEN 

Loc.Nac. 

-

-

-

-

-

X 

X 

-

.. -

-

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

-

-

-

-

X 

X 

X 

-

-

-

-

-

-· 

Imp. 

1-
i 

-
!

-
i 

X 

X 

! 

: 

- 1 

1 

-

i 
- í

1 

- j
1 

1

- j
¡ 

- ¡

l- '
1 

i
- 1 

.

-

1 

1 

- i

-



MAQUlNARlA Y EQUIPO : CUílTiEM3RE 

botal 

·¡
::-, I 

li 

lijador:as y abridoras 

desvastadora 
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proximadarnante 500 pieles. 

e) _Botal.- Es de origen nacional, su costo aproximado es de -

,•000,000 de solas. Presenta la forma de un gran barril de

soles. Presenta la forma de un gran barril de madera, con-

un di6metro de) mts., y gira sobre un eje. Se omplea en

todo el proceso del curtido mismo.

· d) Abridora.- �quina pequeña de origen nacional, su costo· !.

proximado ea de 200,000 a )00,000 solas. Se emplea para .2, 

blandar los cueros. 

a) UJadora.- De origen nacional, su precio oscila entre

250,000 y ,00,000 eoles. Se emplea para 11Jar los restos e

de carne del cuero, emparejando la superficie. (Ver gt&fi

ca adjunta).

Las herramientas y equipos pueden adquirirse sin ning_y 

na dificultad en la localidad. (Ver cuadro NC 47). 

EN PELETERIA 

pe 
-El artesano peletero local sdlo cuenta con la miquina 

latera, de origen extranjero y un costo aproximado de 

1 1 500,000 soles, se emplea para el cocido de las piezas, aho 

rrando tiempo y esfuerzo al artesano. Como en el caso ante -

rior las herramientas y equipos son de produccidn local. (Ver 

cuadro N048). 

CU,'\ORO NSI 48 

HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO: 
PELETERIA 

// ...

'1· .;) ro,. 1 "' \ � • uso de maquinario especializeda. En los pe ataros aun no
se ha producido un·incremento masivo de maquinaria. Observ�ndo
ae sdlo en algunos, el uso de maquinarias peleter�s. En talaba!, 
tarta el trabajo es eminentemente artesanal. 
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MA�UIW1RIA Y PRECIOS T r .. LL E H E S 

HERRAMIENTAS UNITARIOS 
01 02 03. 04 05 LOCAL UAC. IMPOíll

8AimILES7-�---5--o-o-OC,{,--2--2 2 2 2 X f.ILI!iDROS • _____ , __ -t _________ � ________ '
�

A
�

C
�

ET
E_ _ _ � _ �

00 j _2 _ _:-__ 2 __ 
2 
__ 

2
_¡ _ :_ _____ _

CUCHILLO 
-----� 
TABLA 
.Q.E§.C.a_Rll,A.Q.OB,A
AGUJAS 
MOLDES-DE-
CAB,T.QN __ _ 
TIJERAS 

REGLAS 

CEtJTIMETRO 
----�.--

MAQUINA 
f E.b, El EB.fl __ 

MESAS 
--------

SILLAS 

fUENTE: Idem.

: 1 ,,ooo ¡ 2 2 2 1 2 ¡ X 
-- - --,----- .... --- -:- - --- - --1,000 1 2 2 2 2 , 1 X 

1 • : • 

-____ _...,.. ___ .,. __________ ,___ -----
'ºº ¡ 10 10 ·10 5 10. i . X 

500 

,,500 

500 

800 

15 10 10 4 15 

2 2 2 2 2 

2 - 2 2 

X 

X 

X 

---�--�---------r-------

.1.'2.º.Q.,.Q.º.Q. _____ 1 __ 1 __ 1 ___ 1_L--- ___ _
5,000 1 1 1 1 2 1 X 

2,000 2 2 4 
2 �- l 

X

EN TALABARTERIA _......, ______ _ 

En este caso no se ha observado el uso de maquinaria, au.a. 

que seg� han manifestadG los talabarteros, existan m�uinas de 

aperar que· sirve para coser los cueros de manera uniforme. 

El trabajo en talabarterfa, no ha sufrido introduccidn de 

nuevas maquinarias, conaerv�ndose los formas tradicionales del 

trabaja artesanal. 

Por cuanto se relaciona al·ntimero de maquinaria y a los artesa -

nos que las emplean (vlasa cuadro sobre maq�inaria ·y equipo por l!nea 
. .  

artesanal), se ha podido obsef·var una mayor incidencia de las mismas, 

dentro de los curtidores. De ah.t que podemos deducir un proceso da 

mecanizacidn dentro de asta l!naa artesanal, lo misma que se ve refo1, 
// ... 
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zade a travds de-formas asalariadas de trabajo. 

las maquinarias de origen extranjero han sido obtenirlas direr.te

mente por los artesanos pagando los aranceles correapondientee. Las!!. 

tras dquinas de origen nacional han sido compradas en la capital. 

En lo concerniente al resto de herramientas y equipo, son de or,! 

gen local y nacional, adquiri8ndQlas sin mayores obetlculos. Observe

moslas en el cuadro siguiontaa 

1 
1 

1 

·1

I.

-

. � 

CUADRO NS! 49 

HERRAMIENTAS Y EQUIPO: TALABARTERIA 

HERRAMIENTAS 'PRECIO 

Y EQUIPO . luNIT. 

MARTILLO 

LIMA 

ARAZADOR 

TENAZA 

COMBA 

CLAVOS °TALLADORES 

COMPAS 

REGLA 

AGUJAS CURVAS 

PIEDRA PLANA 

MESA 

TIJERA 

CUCHILLO 

LEZNA 

-CINCEL
,�..... 

fUENTEt Idem.

ELABORADO: Idem. 

4,ooo 

2,000 

150 

2,500 

1;500 

1,000 

500 

500 

'ºº 

·- -

s,ooo 

. ';500 

,,ooo 

1,000 

1,000 

TALLERES 

01 02 03 04 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

- - - -

10 10 10 s 

- 1 1 1 

1 1 1 1 

2 2 , 2 

1 1 1 -

1 - - 1 

1 - - -

1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

4.4 PRODLEMAS 

ORIGEN 

05 l(!c.Nac.Imp. 

2 - X -

2 - X -

' X - -

1 - X -

2 X - -

15 X - -

- - X -

, - X -

5 X- -

, X - -

, X - -

2 - X -

, - X -

2 X - -

, X - -

Los principales problemas que se dan en la obtencidn de maqu,! 
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·naria y equipo, est�n referidas en gran parte a le falta da capitles

propios. � consecuencia, el artesano se ve obliGado a racarrir a - -

prlstamos de la Banca Estatal, parti�ularmente al Banco Industrial, -

los mismos que no son otorgados oportunamente, ocasionando graves pr!?_

· blemas el productor.

otro de·los problemas es la irfegularidad del ciclaje de corri9!!. 

te el,ctrica, que deteriora rApidamente las maquinarias y en otros C.!, 

sos paraliza la producci&t, f:!ebido a los cortes de luz. 

Debemos agregar tambidn, que se ha recogido la inquietud da mUM 

chos artesanos, acerca de la necesidad de adquirir nuevas y modernas

mfquinas, que lea permitirfan mejorar la calidad de sus productos y -

diversificar la rpoducci4n. Pero debido a la falta de �pital, se ven 

imposibilitados da hacerlo. Tal es el caso de los talabarteros, quie

nes sin restar calidad artesañal a su trabajo ahorrartan tiempo y es

fuerzo con el empleo de m�quinas de operar, lijadoras y mfquinae d

pelar. 

Para concluir podamos decir, que si bien es ciertQ que el uso i!!, 

tensivo de 112quinaria �entro de la actividad artesanal desvirtOa la -. 

naturaleza de la misma (caso curtiembre), tambi•n la introduccidn da

determinadas maquinarias facilitan el trabajo arte�anal, ahorrando -

. tiempo Y. mejorando la calidad; tal serf� el caso d_e los paleteros que 

emplean la mlquina peletera y de los talabarteros si emplearan algu-

na de lee dquinaa ya mencionadas. 
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V. INGENIF;fil OE 1.a f!iüuUCCION

5.1 PROCESO PRODUCTIVO 

: El proceso productivo, es propio e inheronte a cada una de las 

actividades artesanales estudiadas. Vadmos las fases de produccidn y

sus caracterfsticas para cada una de ellas. 

5.1.1 íASES DE PROOUCCION EN LA CURTIEMBRE 
- ....................... ._ -- ....,,........,_.....,;...., 

En general, el proceso productivo que se sigue en la cu.t 

tiembre, as similar tant� para al caso de la actividad artesa

nal, como para la industrial. En Ayacucho, las curtiambras .!:! 
tiiizan como materia prima cueros de ovino y ·caprino y.las f!!_ 

ses fundamentales del proceso productivo son: 

1g Remojo 

Se someten las ·pieles al agua para ablandarlas en caso 

est�n rtgidas,_ast como para expulsar la tierra impregnada, 

tiempo da demora entre 24 y ,6 horas. 

2Q Encalado· 

Las pieles reblandecidas se les da un baño de cal, P.!!, 

ra desprenderle·los pelos, soltar la carne y separ3r las f,! 

bfas. 

3g Depilado 

Una vez soltado el pelo por acci�n del encalado se ea

ca las pieles delb baffo de cal y se depilan. 

4'2 Descarnado 
Una vez depiladas las pieles se pasan por la m4quina -

.Jescarnadora o a mano, quedando la superficie limpia y uni 

forme. 

52 Lavado 
Las pieles depiladas y descarnadas se lau�n con agua -

para quit�r en parte la alcalinidad. 

6g Purgado 

// � ..
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14g Tafiido 

Vi9ne á ser la eplicacidn de tinturas b�sicas para de!, 

le el color fundamental alcuero. 

15i2 Secado 

Despuds da teñido se seca pasando al cuero por la plo� 

cha de secar o al embiente. 

1611 Lubricaci-,n 

Es a� proceso da engrase con emulsionas acuosas de !. 
. . 

ceite sulfonados y Jabdn para darla flexibilidad al cuero. 

17a Secado 

Daspuds de la lubricacidn el cuero se apila y se tra.!_ 

lada a la m�uina de secar o medio ambiente. 

19Q Ablandado· .l Estirado 

Una vez secado el cuero sa pasa por la miquina ablands 

dora (mariposa) y de esta manera se mantiene la flexibili

dad. Aaf mismo, es estirado con 1� finalided de no reducir 

su dimensi�n. 

192 Claveteado 

Los cueros son clavados en tablejos da madera, con la 

formalidad de estirarlos. (Duracidn 2 a) dfas). 

20IZ Lijado 

. Los cueros estirados son pasados por la lijadora con 

la formalidad que sean emparejados en su parte interna. 

21 g Acabado 
1 

tn asta faee del proceso existen diversas sub-fases -

consistentes en: · 

-Dlanchado con mtquina de satinar
.. . 

-Pintado (con pistola o á mano)

-u:,q�*8do (con pistola o a mano)

-Planchado con m�quina planchadora

-Medido

22 g A lr.,a_cena J.! I. Emba,laje 

// . ..
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Los productos s.elecciom•dos son c_ontados y c-:-ibalados -

en paquetes de 10 docenas, quedando, asf listos para la c.2, 

mereializacidn. (Ver diagrama de flujo de curtieLlbre ANEXO 

tJQ 1). 

íASES � PRODUCCION .Qf .b,i PELETERIA

El proceso pfoductivo de peleterfa, se divide en dos et!. 

pas bien marcadas, la primera de ellas se refiere al curtidor

(preparacidn de la piel),� la segunda a la confeccidn de las 

piezas: 

El curtido comprende las siguientes etapas: 

111 RemoJ.o 

Se remojan las pieles en pozos o en caso contrario en 

barriles de madera. Por edpacio de 24 horas, utilizando tift 

unicamente el agua. 

2 g Lavado 

Lavan las pieles con detergentes. para sacar la suci.! 

dad, algunos la pisotean y ot§os la lavan como si fuera .!:!. 

na tela y luego dejan que escurra el agua. 

,a Remojo 

• Se vuelven· a poner en ramojo las pieles, parmanecidndo

aaf 24 horas. 

4g Descarnado 

Uno por uno se colocan sobre un tablero de madera y -

con la aguja del. ranchete se va frotando el revlls de la

piel, sacando la carnasa. 

51Z ílemo,Jo 

Nuevamente·entran las pieles en remojo, por espacio de un 

dta. Este proceso se lleva a cabo movi�ndolas constant_!, 

mente. 

6R Escurrido 
se· sacan los pieles de los pozos y se lnvan nuevamente 

,, .. ..



. .. // 

-69-

luego se colocan sabre c�balletes para su escurrido • • 

7g Secado 

Se tienden en cor�eles y se ponen a secar al sol. 

8!:! Humed•cido
e .. 
Cuando sa han secado totalmente se humedece el revds 

de las pieles varias veces.

9g Rancheteo 

En las pieles humedicidas, se pasa nuevamente el ra.!l 
chata por el revds hasta dejarla totalmente blanca y auav_!

con lo cual termina la operaciOn de curtido. 

la segunda etapa comprende la confecci�n de la pieza arte 
-

aanal, expresada a trav•s de las siguientes etapas: 

1 !Z Diseffo 

. luego de tener la piel lista, se procede al diseño de 

la pieza artesanal, qua por lo general, consista en motivos 

propios de su cultura, qua deben de ser ·confeccionados en 

distintos colorea, (rnarron, blanco, negro, plomo), los mi.! 

mas que son naturales, ya que no 98 emplean tintes indu9 

tiales. 

2Q Moldeada 

Aqut tenemos el moldeado, que·con9iste en traspasar el 

diseno a moldes de cart�n. 

,a Corte ·
S�bra la base da los moldea 98 procede al corta de la 

piel en piezas· de diversos tamaftos y colores. 

4g Cocido 

$.t� 
Luego se pasa a u,ir las piezas, para obtener el moti

vo deseado. Este cocido se realizaba a mano, pero, �ltima
mente se astan introduciendo dquina9 de peletar!a, que ah2. 
rran tiempo y_ esfuerzo al artesano. 

5R Acabado 
Finalmente terminada la conreccidn de la pieza, se pr.9. 

// ...
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ceda a darle los �!timos toques, ya sea recortando los h,i 

los sobrantes, pa�ando un cardnr para limpiar la piel y r2_ 

cortando los borde�. 

(Ver diagrama de flujo de peleterfa ANEXO Nll 2). 

fASES OE: LA PRODUCCION EN U\ TAL/\BAATERIA 
-- .....,;....,,;;..,,.,.;;,_,,;,, _ ----.............. -.. 

Loa pasos a seguir son los siguientes: 

1g Preparacidn � Cuero 

Esta consiste en dos pasos: 

a) Remojado.- Consiste en poner la suela en un recipiente -

con agua, durante 2 d, dfas, con la finalidad de que a_g_

quieran una mayor flexibilidad.

b) Estirado.- Despuds del reiojado, se coloca la suela, s.2,

bre una superficie plana, �ata puede ser una mesa o una

plataforma de piedra o concreto; para ser friccionada -

por·me�io del boquilla en una misma direccidn, logrando

ast estirar al cuero y tambidn adelgazar su aspesor. A!
gunos artesanos emplean para esta proceso, el martillo o

mazo de madera.

2g Moldeado 

Preparada la·euela se procede a la aplicacidn de los -
diferentes moldee, que han sido previamente establecidos. 

)SZ Cortado 

El cortado ee realiza con un cuchillo en base al molde 
obteniendo las foroas deseadas. 

411 Diseno 
Consiste en estampar sobra el cuero los dibujos a el_! 

,·,.a'.

borar. Es.to lo realizan con la 8yuda del papel carbdn.

IQ Becoracidn 
. · Realizado el disaí'lo, se proceda a la docotacidn de la 

ouela, ·1a cual varfa seg�n 1� tdcnica a aplicarse. 

a) c,ncelado � Cuero.-.Consiate en producir sobre el cuero

// ...
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l.fneas profundéis empl�1ndosa herramientas cortantes, como -

cinceles (gubia).· 

b) _FlepuJado en cue�.- Es la oparacidn de decorar el cuero con

claves talladores o buri_les, que llevan en su parte cottante

un motivo en relieve, tstps al ser golpeados sobre el cuero

dejan los ee�ampados deseados.

e) Pirograbado.- Consiste en un grabado con herramientas expue!.

tas anticipadamente al fuego, dlndola coloracidn oscura al -

grabado a causa de la quemadura.

d) Calado.- Se efect& con cinceles que producen un corte total

dejando sdlo los contornos de laa figutaa, logrando qua se -

destaquen por.loa vacfoe del fondo.

62 Acabado.- Esta fase consiste en: 

e) Tenido.� Se da al cuero al color deseado a base de tintas,

dejando sdlo los vac!os del fondo, estos tintes pueden ser

naturales (tara) o industriales (anilinas), que son diluf

daa en agua.

b) Armado o Cocido.- Las piezas terminadas se van armando co

citlndolas mediante el cocido con pabilos, esta proceso se -

realiza a mano.

e) BruNido.- Este proceso se da en dos formas:

- Batunado o Brillantado: el bet�n aplicado sobre el·:cuaro

y tortado con ooa franela, la da el brillo necesario.

- Aceitadia es una mezcla de agua y aceite que se vierte e

sobra el objeto para �rle mayor flexibilidad.y brillo.

(Ver diagrama da· r1uJo de Talabarterta, Anexo Nª ,) 

5.1.6 PROBLEMAS: 

A. CURTI0-1BREaSSi bien es cierto la mecanizacidn en la curtiembre

� per�itido superar problemas a� �1 volumen y la calidad de -

la pro·duccidn, a&l subsisten muchas dificultadas, co110 las que

ea citan a continuacidn:

a.1. En la fase de curtido.- Por cuanto se relaciona al curtie

dp, no cuentan con los conocimientos t,cnicos suficientes 
que las permita combinar convenientemente las sustancias
que intervienen en dicho proceso. Lo que origina seg�n � 

nifestacidn de los entrevistados, que algunos cueros dal-



... //. 

-72-

gan defectuoso� (defecto en la flor). Ellos sdlo emple�n

el clomo, no ast otras sustancias como alumninio, aldeh! -

dos, etc. cuyo uso desc�nocen. 

Asf mismo, se nota la falta de conveniente limpieza -

del betel, al no utilizar -muchos de ellos- bicarbonato de 

sodio para la limpieza del mismo, no eliminando asf, los -

residuos del cromo. 

a.2 En la rase de Recurtido.- Esta es otra de las etapas impol.

tantas del proceso productivo. Sin embargo encontramos a.!, 

gunos deOectoe en ella, como son: la falta de una propor -

ci�n adecuada de quebracho a usar p el empleo �e agua a .!:!. 

na determinada temperatura (60°), lo cual merma la raeis -

tencia del cuero. 

Estos dos procesos som importantes ya qua dan una ·d!, 

terminada calidad a las badanas: suavidad y resiatancia.

a.) §.l.!.!!!! E.! Teñido.- La mayor produccic5n de badanas es

a color natural (80%), debido a la falta de una tecnolog!a 

adecuada que permite teñirlas da diversos colores. Lo qua 

ain lugar a dudas permitiría darle un mayor valor agregado 

a su produccidn. (14). 

B. PELETERIA

El principal problema detectado en peleter!a es el �ala9iP 

cionado con el curtido de pieles, ya que a la fecha no logran

obtener una·P.iel totalmente limpia y de color uniforme, debido 

al limitado conocimiento y uso de determinados productos qu!m,! 

cos, tales como fcidos y neutralizadorea. 

C. TALABARTERIA

· ijEl problema central en la talabarter!a es el abastecimie.!l

to de la suela que constituya el insumo b«sico y qua procede é 

// ...

(14) Se ha encontrado 2 talleres, que tiñen las badanas. Uno de
ellos complementa el tenido con la rndquina satinadora, que
le imprime un brillo y matiz especial a los colores.
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del mercado extra-r.egional (espac:i,almonte lima), el problema -

no es sdlo la i�regularidad en el abastecimiento sino el pre 

cio al que se adquiera. 

D. CONTROL .Qf CALID1�D

El control de calidad en el caso de los curtidores se d� 

basicamente en la seleccidn de badanas, las qua son cataloga -

das seg�n ·el acabado en primara, segunda y tercera clase. 

En el caso de peleteros y talabarteros, la ausencia de un 

riguroso control de calid�d en cada etapa del proceso product!, 

vo no permite hacer un seguimiento adecuado en la elaboracidn

de la pieza artesnnal, ni preveer su mejoramiento. 

· 5.2 TECNOLOGIA

La tecn�log!a utilizada est� en funcidn al tipo de unidad produ.s_ 

tiva, as! las pequeMa$ empresas S.R.Lrda. utilizan tocnolog!a moderna 

en la fabricacidn de sus art!culos en cambio los talleres unifamilia

res y familiares, mantienen la tecnolog!a heredada desde la colonia. 

la nueva tecnolog!a usada por las pequeñas empresas se caracter!, 

zan por ser ahorradoras en mano de obra a intensiva en capital ( Se 

introducen m�quinae como: satinadora, descarnadoras, ate.); al produ.s_ 

to asi obtenido fifiere en calidad y cantidad da los obtenidos artes!!_ 

nalmente. 

Esta aituacidn ha tr�!do como consecuencia qua la curtiembra in� 
. 

. 

grasa a un franco proceso de industrializaci�n, las unidades product,!_ 

vas que se reoisten a esta tendencia ven peleigrar su permanencia en

el mercado. 

En el caso de la peleterfa el l!tnico cambio observado es en el u

so da la mdquina ce coser peleter!a, que facilita la unión de las Pi.!, 

las. 

La talabarter.ta mantiene hasta la fecha las formas tradicionales 

de trabajo e travds del empleo de herramientas rudimentarias excepci,2 

nalmente, se ha observado, que algunos talabarteros han introducido -

// ...
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el l8pic6rero eldctrico para pirograbar sus arttculos 

. 5., CAPACIDAD INSTALADA 

5.3.1 CAPACIDAD INSTAUlDA EN LA CURTIEM8RE 
---- - -_____ ...... _

Los criterios para determinar la capacidad instalada difieren

en funcidn de la unidad productiva. En el caso de la produc -

cidn artesanal los cue.tlos de botella·, en el corto plazo, lo -· 

establecen lee instalaciones ftsicas; pues como se utiliza m!,_ 

no de obra no calificada, es posible conseguir en forma inme -

diata un incremento da trabajadoras, pero no os posible incr!. 

mentar en aste plezo las instalaciones. En el caso de la pr.2, 

duccidn industrial, el cuello de botella, en el corto plazo , 
lo constituye la mano de obra calificada; pues, como veremos -

posteriormente las instalaciones ftsicaa funcionan por debajo

de su capacidad. 

En la encueata realizada por al equipo del proyecto, en 

lo que reepecta a voltlmen de produccidn anual, el monto alcan

zado es de 103,680 pieles (produccidn de cabritilla y badanas, 

ver cuadro NSI )1); sin ombargo, a la curj:iembre "Delqui Indu!_ 

trial" S.R.Ltde. , en el año de 1979 el BIP le aprobc5 un pro -

yecto por el cual la capacidad para progresar 9ra de 100,000 -

pieles al affo, en un promedio de 300 d!as laborables (15), es 

decir a panas 3,680 pieles menos que la actual produccidn. A 

lo mencionado debemos agregar, que la citada empresa cuenta, 

entr� otras, con una m�quina satinadora (la m�s cara da todos) 

cepai de procesar 800 pieles diarias, que en un affo de }00 

dias laborables (de no existir otra·lirnitacidn) olcanzar!a a 
. .. .. 

procosar un totol de 240,000 pieles, es decir 2.5 veces m�s 

que la actl.Jl!ll produccidn. 

Consecuentes con nuestro ondlisis anterior, podemos oseg.!:!. 

ror que la capacidod utilizada, en el mejor de los cnsos, lle

ga sdlo al 40% de la capacidad instalad�. 

// . .
(15) Archivo BIP: Perfil Industrial "Curtiembro Oelqui I�Elustrial" s.R .

LTDA. Mayo 79.
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Esta actividad es eminente,::ente artesanal, el f�ctor que

se utiliza con mayor intensidad es la mano de obra, sin embar-· 

go, conviene hacer una distintidn entro 1� mano de obra utili

zada. En la primera fase (curtiembre). se utiliza basicamente

mono de obra simple; pero en la segunda fase (conf�ccidn). la 

mano de obra utilizada es calificada. 

Las afirmaciones anteriores nos conducen a ae�alar, para

el corto plazo, o las instalaciones ffsicas como principal J.! 

mi tanta en la etapa de curtido; -en el caso de la conteccidn , 
el factor limitante lo constituye la mano de obra calificada 

(an«lisis vflido para el corto plazo). f¡, este caso, no ha a,! 

do posible estimar el porcentaje de uso de la capacidad inst�

lada. 

5.).) CAPACIDAD INSTALADA Qi,ha.T
....,
AL

..,
A_B_A_RT

-'--
E=R ... I .... A 

Como en el ceso anterior, es una actividad eminentemente

arteaanal, paro s�lo utiliza mano de obra calificada; las in,! 

talaciones y herramientas necesarias en esta actividad son de 

f�cil confeccidn manual (excepto el lapicero eldctrico que PU!, 

de ser sustituf�o). 

El factor limitante, en este caso, es la man.o de obra, 

por a1·1ado de las instalaciones y he�ramientas no existen 

yores dificultades. 

ma 



VI.• ORGANIZACION OE LA PROOUCCION 
------ -- -----

6.1 TIPO DE UNIDADES PRODUCTIVAS 

Las formas de organizac16n que revist•n las unidades da produc

ci6n, materia de nuestro estudio son las da tellei-· unipersonal, ta- -

llar familiar y pequa�a empresadda responsabilidad limitada. Ve6mos

lae en al cuadro aigu,entas 

CUADR O Nll 50 

íORMAS_OE ORGANIZACION OE LA PRODUCCION 

T I P O 

TALLER UNIPERSONAL 

TALLER f"AMILIAR 

PEQ� EMP. R. Ltda.

TO T A  L 

�r 

fUENTE: Idem. 

ELA80RA00S Idea. 

CURT • 

- - - -

:,1% 
e eD.'

loo,C 2 
20% 

1� 
10� 

TALAB. 

100% 
2 

2o,t; 

:,1%
8 

BD.' 

- - -· -

10 
1 10(1,( 

PELIT. 

- - - -

:,8'}, 
1010�

.. - � -

10 
100,( 

TOTAL 

100% 

26 100.'

2 10(1,(

'º 

100% 

El taller unipersonal s6lo se da en la linea de talabartafia con 

un porcentaje del 20%. Ello se deba a que esta actividad e� desarroll,!. 

da an forma compl•entarla a otras actividades (16); as! •o�o a la poe 

ca demal\da ttx1etenta. 

El taller familiar ea la forma organizativa na!s representativa -

da las lineas ,·artesanales. En et acto, en peletar!a representa un 1 O�, 

•••••••••••••••• 
(16) Loe talabarteros entrevistados han mani6estedo que dado el car6cter

secundario y eventual de dicha actividad, no requieren de mano de o
.. bra adicional· para la alaboraci6n de sus productos • 

:1
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y en talebarterfa y curtiembre un 80��. 

reta forma Mpresarial sa c�recteriza, porque los miembros da la 

familia intervienen integramente en el proceso productivo, siendo al 

padre de familia el Jefe del tallar. Cabe agregar que esta org8niza

cidn es el mejor medio de conservar la tradicidn fa�iliar. (17). 

La pequeRa impresa de Responsabilidad Ltda. aun cuando se organ! 

za en basa a una estructura familiar, constituye la unidad de produc

cidn m�s din�fica de la curtiembre (20�) y se encuentran en una fase 

de insustaializacidn de su produccidn; su dinamismo se expresa en un 

mayor volOmen y calidad da la producci�n. Estas unidades son las que 

mejor aprovechan los crdditos de foaento que ofrece la banca estatal. 

En la organizaci&, la macionalizacidn que les gufa es empresa -

rial, asi por ejemplo la curtiembre "OELQUI INDUSTRIAL" S.R. ltda. 

propiedad de la familia Quispe Delgadillo presenta la siguiente rala

cidn de personal. 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Director Gerente 

Gerlnte de Producci�n 

1 

1 
1 
1 

1 

1 

1 

HABER MENSUAL (18) 

!/, 10,000.00 

50,000.00 

50,000.00 

60,000.00 

20,000.00 

1s,ooo.oo 

Gerente de comercializaci�n 

Administrador Ganeral 

Contador 

'Secretaria 

Empleado Administrativo 

MANO DE OBRA DIRECTA. -----------

Tecnico da planta 

Operario� 

Mecdnico 

1 

a 

1 

. 15,000.00 

40,000.00 

96,000.00 

1s,ono.oo 

. .  // . ..

'(17) Esta forma emproearial es el mecanismo a trav�s del cual, los P!!. 
drea van enseriando poco a poco los secretos y particularidades -
de la actividad artesanal que le son propios, monteniendo de e!. 
ta forma, la tredici�n ramilior, da otro lado le per�ite bajat -
los costos de produccidn al no dar remuneracidn alguna a los 
miembros da su familia. 

• ••
// .. . 



ORGANIGRAliIA DE LA CURTIEi,ffiRE: "DEWUI INDUSTRIAL" f! .R.Ltda. 

director gerente 

secretaria 

� 

gerente de 
roducci6n 

técnico de planta 

FU-drTE: archi'�o BIP

'1, 

administrador 
general 

1/ . ' .,,, contador 

,1,, 

gerente de 
comercializaci6n 
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En funcidn a la relacidn de personul que antecede, el organigra

ma de ln Empresa es como la gtdfica adjunta. 

6.2 RELACICNES � PAOOUCCimJ 

Las relacionas de produccidn que se dan denteo de los talleres -

artesanales son: la cooperacidn simple y la mano do obra asalariada. 

Por cuanto se relaciona D la primara esta se expresa en el empleo 

d• mano da obra familiar, es decir los miembros de lu familia nuclear 

tienen una participacidn en él proceso productivo, ya sea a tiempo -

parcial como a tiempo completo (19). 

Esta forma se da en curtiembre en un 20% y en polater!a en un 40 

�, no habidndosa encontoado caso alguno en tal�barter!a, como se apr!_ 

cia en al siguiente cuadro. 

CUADRO N2 51 

TIPO DE: MArJO • l CURTI �; T,'\LA8l\RTERIA l �ELETERI1\ { TOT;1L �, OBRA. 
l l 1 
¡ J }'' 1 ¡ 6 ?'t · -;

f'¡'\MILIAR 1 
1 2 20% l -

1 4 40�, 1 6 100� !
- - � - ......... -·-- .... - - - t-- - ... -- - - - - -- -- .... - - - - --: 
í.'\MILIAR \ 66% O ,;_ \ 171' 2

1 

1 
ASAU\RIADA BO,o 20% 17� 

2 20," 
12 100% !

-------- �-��� ------ --�-�- _____ , 

SOLO ++-- 67'/, O :n% 4 
80% 40�� 

10 100" 

fUENTEt Encuestas realizadas. 

10 100% 

ELABORADO: Equipo da Oiagndstico - 1982. 

---.-- -

10 100�� JO 100��

La forma familiar-asalariada consi�e en la combinacidn de mano -

de obra f�miliar con la asalariada. ·Esta �ltim� se convierte en CO.!!!,

// ...

'1·0·) \ Monteo establecidos a precios del afio 19791 extra.tdo de: Perfil
Industrial, curtiembre "OELQUI INOU:ffRI,-,t" 5.H.Ltda. May. 79. 

••• // ...
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6.) 

plemento de la primera debido a las nocesidades dem mercado que exi -
gen un mayor ool�man de producci�n, el mismo que no puede ser satisfe 

-

cho sólo con el empleo de mano de obra familiar. Este caso, es mas 

generalizado en la l!nea de curtiembre con un porcentaje del 66�. 

-mercado de mayor demanda-. Lo que no sucede con la odtividad de la 

talabarter!a y peleter!a. 

Pues la baja demanda de esto� produ�tos hace que sdlo en un 17 %

se combine la mano de obra familiar con la asalariada -en ambas acti

vidades-. 

En el caso de los talabarteros el 67% trabaja individualmente, 

por cuanto, esta actividad la realizan en forma complementaria dedi -

c�ndose principalmente a actividades agrfcolas (20). 

En.peleterfa el J)% constituye una unidad individual, debido a 
la disminuci�n de la demanda que viene soportando, por lo cual no r.2. 

quieren da la ayuda familiar y menos aOn de la extra-familiar • 

DIVISION SOCIAL DEL TRABAJO 
---------

Tanto la·mano de obra familiar como la asalariada al participar

en la producci�n lo hacen a travda de una divisidn social· del trabajo 

que se expresa en una irrestricta distribucidn de tareas-de car�cter

�otativo y no permanente-. �iendo asf que cada trabaJador·dasempena

las diversas fas•a que comprende.el proceso productivo (21). Esta 

distribucidn de tareas-se realiza con la tinal�dad de racionalizar el 

tiempo y de ase modo aumentar la produccidn. Asi mismo existe el cr,! 

terio, en algunos artesanos, que la·distribucidn de tareas en forma -

rotativa permite a íos trabajadores, trabajar por igual y conocer las 

diferentes fases del proceso·productivo •. 
:.:.•,::-' 

J/ ••• 

-(19} En algunos casos la famiiia nuclear se extiende a otros miembros, he.!_ 
manos, sobrinos, cuñados. Los mismos �ue son.requer!dos en aquell3s .2, 
caciones en las.cuales los pedidos no pueden ser satisfechos, sOlo 
con al emp�eo de mano de obra familiar. 

(20-) Vdase el cuadro: Dedicacidn a la actividad artesanal. 
••• // ...
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Por cuanto se relaciona a niveles jerfrquicos dentro del taller, 

se ha notado que el 100;� de los Jefes o propietarios de taller, se d!!, 

sempeñan como maestros, que dirigen la produccidn (22). Cl personal

asalariado tiene categoria de operarios, los que poco a poco van ga -
nando terreno en el campo de la especializaci�n dentro da su activi 

dad. 

6.4 R0·1UNER.'\CIONES 

la forma predominante de pagar en el caso de los trabajadores !. 
salariados, es el Jornal, el mismo que es m�s fepresentitivo en la l! 

nea de curtiembre con un 78�, siendo menor en peleterfa con un 22% 

no presentlndose ceso alguno en talab3rterfa. 
, 

En talabarter.ta auando se requiere de man·o de obra, el pago es 

destajo, alcanzando un porcentaje (67,�) con relaci�n a la de curtieme 

bra, donde sdlo se da en un,,� de los talleres. 

En empleo de mano de obra familiar no·remunerada tiene los !nd.!, 

ces mAs altea, en talabarter.ta y peleter.ta, con un 44�� respectivamen

te, siendo menor en curtiembre con un 12% tal como se puede apreciar

en el siguiente cuadro. 

CLJ.!\ORO Ni 52 

TIPO DE RE 1 

MUNE:RACIOÑ 
CURTIEJ•lBRE TAU\BARTERIA PELETC:RIA TOT,R ' 

78% ¡ 22% 
JOR�JAL 7 - 2 9 -------.- � - - - _7.Q.%_. ..... - - - - -- - - - - _2_g;.L - -1º-º"1- -, 

// ... 
••• 

(21) Vdase el fluJo_gr�ma-de los procesos productivos en los diferen-
tes lfneaa artesanales.

(22) En aquellos talleres donde se cuenta con �aquinarias, los propi.2,
tarioa da los talleres por medidas de seguridad, prefieren mane
jar.las directawonte ellos. Tambidn en_ la realizacic5n de_ los cor.i
binados qu!micos -caso curtiembre- intervienen personalmente.
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! · · ·
3 ,:·, . r 6 -r,·� 

I 
, · 1 

i DCSTi\JO 1 / 2 1 3 ; 
1 101 I 201 ' 100··� : t - ._ - - - .... - - - - - -- ;::,¡ _ ·- - - - - � - 1-- - - - - - - ... - - ¿,,: - -

! SERVICIOS - l
. t : 

1- - - - ... - ... .,_ _,. - - - - - ... --- ... - .... - - -(-- - - - - -- � - _,. - - -- 1
' 1 -, 

BIENES . - - . 
1 

. - l � 1 
... - - - - - - -- - -r - -- - -· -- � - -- -- - - - - - - ._, - ... - -- - - -- -
OTRAS 12¡o 4410 ' 2 8 18 
�c�r�s- - - - � - - - _2.9:'_ - - - � ].Oi! .... - - - - - - - ... - _1.QO¡f -

TOTAL 10 10 
100% 100% 

10 
100% 30 

100� 
FUENTE: Encuestas realizadas. 

ELABORADO: Equipp de Diagndstico - 1982. 

El salario percibido por los trabajadores, en la mayoria de les 

casos, es por debajo del salario m!nimo vital. Asimismo no cuentan

con beneficios soci8lea (Seguro Social, vacaciones, etc.). 

6.5 PROBLEMAS 

- ·-

En la administracidn de los talleres, se ha podido apreciar que 

los Jefes de taller, realizan funciones administrativas, comarci�les

y productivas. Esta multiplicidad de funcionas provoca. 

Por cuanto se relaciona a la mano de obra, esta no p�see una c,2. 

lificaci6n 8decua�a, debido a la falta de centeos de formacidn y/o e_! 

pacitaci�n sobre la actividad en la zona; lo que origina que el pers$! 

nal reclutado tenga lBl proceso de aprendizaje dentro del taller, en 

base a la pr�ctica. Por su parta la 01recci�n Regional de Industria

� Turismo� mostrado serios obst«cul�s para proporcionar a los inci

pientes incfustrialee las nociones btaicaa, en e•te sentido. El pred$! 

mi�io de formas empresariales de caricter familiar, obedece principal,. 

ment• al iddividualismo, riualick)d'y desconfianza, que existe entre -

los artesanos, pyra asociarse con otras personas. 



VII. fINANCIAMIENTO

A,· nivel nacional las operaciones de cr6di to provianen de dos f'uentes s 

- El mercado formal, y

- El mercado informal.

Dadas las características particulares de cada una de ellos, a conti• 

n�aci6n haremos un an�lisis que nos permita def'inirlos y diferenciarlos. 

7.1 !€;RFADO íORMAL 

Las operaciones de cr6dito en este mercado están dominadas por � 

dos instituciones da fomentos el Banco industrial del Perú (BIP) y el

Banco Agrario del Per6 (BAP). La Banca Privada también participa •am

cuando no significativama,te- mediante aigunos mecanismoa,.como los a

vances en cuenta corriente o por medio de la polltica de descuentos. 

En raz6n a la oriantaci6n especifica del Banco Agrario� nuestro.!. 

n61isia se centrar& e6 el comportamiento dal BIP en la reg16n, por --
. 

cuento s1 tiene uia directa influencia en el sector secundario de la..! 

cono•!a -sector qua agrupa todas las actividades de transformaci6n de•

materias primas a insumos ·como la artesan1a e industria-. 

7.1.1 CARACTERISTICAS DEL CREDITO BIP-AYACUCHO 

El BIP inicia aus operaciones en la regi6n a fines de 1 1975 

�_.colocando capitales del llamado Fondo de Desarrollo Regional -

(fOR), pero desda 1·,9a1 se han establec6do nuevas lineas de cr6-

dito como el fondo Nacional de Artesan!a (FONART), ademAs de la 

tradicional llneas de crédito aupar�igilado del BIPCS. Todas e-

llas con taaaa preferenciales de inter6a. 

Analizando al cr6dito BIP-AYACUCHO ea ha obeervadQ las ai-

guiantee paculiaridadees 

... Creci111iento crediticio hasta ·1,seo y contracci6n desde 1981_,

- Centralizaci6n regional y sectorial del orltdito.

A. EVOLUCION DEL CREOITO

El BIP�AYACUCHO se inici6 atendiendo seis solicitudes de 
cr6dito·que demandaron lMl monto da 1 1265,�00 soles¡ desde ª!!. 

toncea al n6mero de-solicitudee aceptadas y los montos de ca-

•o•//
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pitales colocados crecieron hasta 1,980, a partir dal cual s_y: 

triaron una contrecci6n, cor�ooorado en el cuadro qua sigue: 

AÑOS 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

CUADRO NQ 5:S 

PRESTAMO DE íOMENTO DEL BIP-AYACUCHO 1975-1981 

-

! 1 

j NIZ 1 LINEAS 
¡ 

SOLIC. MONTO ACEPTADO 
1 

roR 6 1'265,ooo.oo 

roR . 'ª' '2'655,595.00 

fDR 271 41,420,000.00 

F'OR 285 66'197,405,00 

f'OR )17 221•1ss,ooo.oo 

F'DR )95 629 1812,000.00 

roR• 2}2 411'510,000.00 

F'ONART 128 12•450,000.00 

BIPCS 18 54 1250,ooo.oo 

f'OE 1 9•000,000.00 

!. 
! 

1 

(1) tete afio a los fondos del f'OR se sumaron los del íONART, fOE,
BIPCS, los que en total atendieron }69 solicitudes y un monto
da 547'210,000 sol88.

íUENTEI Archivos del BlP-AVACUCHO 

ELABORAOOI Grupo da trabajo del Oiagn6sti�o. 

ANO ND 

1975 

La avaluac16n de las actividades crediticias, an t6rminos re.! 

lea -o sea eliminando los efectoa ·della 1nflaci6n•, nea mues

tra en eu verdadera 11egnitud la drletica reducci6n de las co� 

locacionae 9f"I 1,981. Veamos el cuadro que sigue: 
... // 

CUADRO NU 54 

'·· PRESTAMOS PROMEDIOS BIP-AYACUCHO . 

SOL. MONTO PRESTAMO 1 MONTO PROMEDIO 
·!

1 

i 

6 6 •110, 7J1 • 70 1 1'028,445.20 

•••••••••••••••• 
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•• •

11976 130 1 272,542.90 ·. '340,1)7.18

1977. 109 1 634,727.30 404,556.18

1978 111 1012,912.90 389,519.00 

1979 221•155,000.00 716,577.28 

1980. 395 1 744,841.30 1 1 001,aas.62 

1981 195 1 999,140.30 519,278.00 
--

íUENTE: Archipo BIP AYACUCHO. Indices de precios.

ELABORADO: Equipo de Trabajo del Proyecto.· 

Analizando los prd�tamos en funcidn a la aeignacidn prome

dio, se observa que el affo 75.se atendieron 6 aolicitudee asig

nando un monto promedio de·1 1 02�,445 no superado hasta la fecha, 

a J)8rtir del siguiente ai'lo, se reduce de�sticamente, esa cifra

(� 340,137), a costa de favorecer 83.B vacas mjs solicitudes, -

desde entoñces se mantiene dicha polttica • 

. t'n el año 80 se atendio el ntlmero �s alto de solicitudes

(395) y el monto promedio asignado as de 1 1001,885.6 superado -

s�lo por el aílo 75. Este fue al mejor año para los usuarios; -

pues en los siguientes tanto el nOmero de solicitudes favoreci

dos, ·como los montos promedios descienden, por motivos que se -

explican posteriormente 

CENTRALIZACION REGIONi\L Y SECTCRIAL OEL CREDITO 
- -

B.1 CENTAALIZACION REGIONAL DEL CREDITO
---

Otra caracterfstica relevante del morcado financiero -

regional es la centralizacidn del crddito an las principa -

lea ciud�dee de la zona de su influencia; en particular ea 

� ... Aya cucho. 

En loa �ltimoe seis años este fendmeno se ha acentuado 

(a pesar de tratarse de un crddito de fomento); como pueda

corroborarse en la siguiente informacidni 

// . ..
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EVOLUCION CREDITO SEGUN UBIC.\CICrJ 

-----·+---�----.. -------·---- ------

197 - 1977 1978 1979 1980 1981 
CIUDADES ------·-NQ ¡ MONTO t!2 MOrJTO fJQ MorJTo NQ �Jn 

AY.�CUCHO 

HU.\fJT;� 

Af.JDAHU1WLAS 

SAN fRMJCISCO

SAN MIGUEL 

CAf·JGt, L LO 

HUANCAPI 

PICHAR! 

S. :J. BJ',UTISTA

Tl\t-:80 

PROY .; BIP. PROY, SIP PRCY. SIP BIP BIP 

72.9� 69.95 

12.93¡ 15.94 

0. 52\ -
o.s2¡ 1.06

1.201 
1 o. 52 1 

o.52 

"J.79 

-·

1.22 

0.5 

1.19 

2.39 

74.7 69.5 

1 º· 9 17 

2.4 

0.1 

o.7

0.3 

2.e ,.1 

75.5 69.5 72.35 10.00 

7.94 14.06 12.oa 11.36 

2,54 

0.63 

4.13 

0.32 

0.95 

).4S 

1.0 

0.4 

3.0 

0.02 

1 .61 

1.45 

6.62 

6.54 

1.11 

0.52 

0.1 

10.ao

1.10 

0.15 

o.6e 1.11 0.1 1.1 - - - -

OTROS 6.91 6.50 6.8 3.5 4.5 2.95 º· ºª -

100.00 100.00 100.0 100.0 100.o��oo.oG-100.00 100.00 

FUENTE: Archivo BIP AYACUCHO. 

ELABORADO: - Equipo de Trabajo del Proyecto. 

En todo este periodo en las dos m�s importantes ciudades de 

la regidn 4Ayacucho y Huanta) se h3n puesto en marcha m$s del 80 

�, del total de los proyectos financiados por el BIP, los mismos

qua igualmente han canaliz�do algo m�s del 80;� del.monto global

de_loa prdstamos. 

Tambidn se puede evidenciar que la residencia de los proye_s. 

tos m$s caros se ha fijado en ciudades como Huanta, San Francis

co y t1acucho. 

Los peaue�oa c6ntros poblados que en los aNos di 1975 •1979

participaban de estos prdstamos, ult�riormente a partir de 1980-

ya no han podido acceder al �e»cado financiero. 

// . . .
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B.2 CENTRALIZACION SECTORI,1l _DEL CREDITO

SECTORES 

INDUSTRIA 

ARTESAMIA 

SERVICIOS 

AGRO-Ir-JO. 

COMERCIO 

TURISMO 

Hacie�do abstraccidn del. comportamiento del cr�dito r.2, 

gional al sector primaric ua la econo�i� (agricultura y m,! 

ner!a), podemos afirmé.la qua el mayor porcentaje de los_cap.!,ta 

tales de fomento se han destinado a la industria, esto se -

hace evidente al simple excman de la siguiente informaci�n:. 

1975 - 1977 
N g .MONTO 
PROV. BIP. 

46.29 52.9 

42.06 14.5 

9.48 24.4 

1.04· 1.1

o.,s º·' 
0.1a 0.2 

CUADRC Ng 56 

DISTRIBUCION SECTORIAL DEL CREDITO 

1 9 · 7 a 1979 f 1 9 a o l 1 9 e 1 t 1:.n��� 
1 Julio 

Nt MONTO; MONTO I NSl MDrJTol r-JQ MONTO l
PRGY • BIP l BIP ! PROY •. BIP PROV. BIP

1 

¡ 62.1 59.7 

19.3 6.4 

1 ; i 63.22 i 43.5 

! 7.92 ¡ 24.6

44.2 46.6 44.7 

6.7 17.8 a.2 1 

15.4 

1.7 

o.4

1.1 

1 ' 18.5 · 120.42 

4. 0 14. 70

1.0 0.65 

1D.4 3.09 

23.0 

2.6 

6.3 
-

¡ 
l9.J5 20.94 25.9 1 

2.95 2.1 1.9 

6.B 12.56 19.3
- - -

100.00 100.0 100.0 100.0 100.00 100.0 100.0�00.oo 100.00 

F'UENTE: Arr:hivo BIP AYACUCHO 

· ELABORADO: Equipo de trabajo del Proyecto. 

Sinembargo hay·que destacar que a partir de 1980 esta-

tendencia sufre importantes modificaciones, has,a entonces

la industria habia captado en p·romedio. una. cantidüd aignif !

cativamente superior al 50% del monto total de los prdsta -

mes BIP. 

�:;j Loa servicios y las actividades comerciales empiezan a

copar las posiciones cedidas por la industria. ·En 1980 es 
tas actividades logra·n captar el 46.15�{ del crddito de fo -

mento, en tanto que la industria en conjunto·obtiene el 44. 

2%. Esta relacidn se mantiene en el primer semestre de 

// ... 
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19a1; pue3 los sectores de serOicios y comercio captan el -

45.2% de las coloccciones del BIP-,1\Yl\CUCII0; contra el 44. -r,,

do la industria. 

Estos hechos son el reflejo de la mayor rentabilidad -

del sector terciario de nuestra econom!a reQional (servicios 

comercio, etc.). Y de las dificultades de un sdlodá desa -

rrollo da la industria. 

Da otra parta el crecimiento iriduatri�l tiene un� barr_! 

ra de car�cter general en la insuficiente infraestructura -

econ&tica; particularmente en la operacidn de energfa eldc -

trica y el servicio de agua potable. 

7,1.2 CAUSAS fil COMPORTAMI:NTO .!?.9:, CREDITO Q! AYACUCHO 

Son dos las causas principales, quo explican el comportamiento

·del crdditoi

A. La elavacidn de la tasa de interes

B. La baja de la tasa de ganancia

ELEVÁCION DE LA TASA DE INTERES __,.;....,....,___,;.. -- --- __,.._ -- ----

Como consecuencia de la reorientacidn de la polftica e 

condmica nacional, se elevan la tasa de inter�s por los eh.2, 

rros m�s cercana a la tasa de inflacidn y por ende la tasa

da interes a los prdstamoe tambi8n suben como pueden obser-· 

varse en el cuadro siguiente: 

CUADRO NQ 57 

INílACION Y TASAS DE INTERES 

,�-
TAS,'\ INTERES r IIITEllES �

A;¡Jos 
INfLACIONARIA AHORROS ! fOf·1EtJTO (BIP)

1975 24.4 1 5.0 ·5.0

7.0 5.31976 44.7 

1
1 

1977 J2.4 11.1 l 6.0

// . . .
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l • � ;78 73.7 17.4 
1979 66.7 )0.4 

1980 60.8 30.5 

1981 70.0 so.o 

* No se consideran comisiones.

íUENTE: Boletines del BCR

ELABCRACION: Del equipo del Proyecto.

' 

16.5 

16.5 (hasta ) '· ) 

23.0 (de :5' a 15 1 )

32.0 (hasta ,, ) 

'ª· º ( de ) ' a · 15 ' )

O sustento tedrico para la elaboracidn de la tasa de 

interde en enero de 1981 es que "durante un pe,r.!odo de 6 .2,

ffos la alta tasa de inflacidn habfa despojado a los ahorri!_ 

tas del 80% del valor real de sus ahorros. Las tasas de i.!l 

rfs que hab!an sido aumentadas en los affos antoriores no -

compensaban al ahorriatas la p�rdida sufrida por ·1a infla -

cidn11 .(2)) Siguiendo esta l.tnea de pensamiento 1',s conclu

siories·eran claraa:· el crfdito estaba subiidiado, era bara

to, qua no axistfa una tasa de interds real capaz de fomen

tar y garantizar el ahorr':) privado y que �s desea-ble que la 

tasa de interds sea superior a la tasa de inflaci,n. 

B. BAJA TASA DE GANANCIA-------

La baja tasa de ganancia de la mayor!a da las unidades 

productivas de la regidn, que imposibililian el pago de las 

nuevas tasas de interds (cuyo reajuste periddico afecta ta.!!!.. 

bi,n a los crdditoa negociados con anterioridad). 

Las coneecuenciaa de esta polftica en un medio como A 
. . 

yL-éucho donde la mayorfa de las unidades productiv�s sonª!. 

teaanales· y con pequeno valor agregado en mádio de la cri -

sis que vive al-pafs, no se hicieron esperar: 

// . . .

(2.:5) RICHARD l·JEBB: Lucha contra la inflacidn OCil - 82. 
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- El·monto do la mora comenzO a habilit�rse considera

blemente, a tal punto que a febrero de 1902 alr.3nzd una su�a 

equivalente al 25� (24) de las colocaciones del fOíl hasta -

1981. 

- Como se analiz�_anteriormente, los pr�stamos cambian

de direccidn al sector servicio.

- Las actividades artesanales y en particular la cur -

tiembre y derivados, vienen a manos, como �e analiza en el 

prOximo punto. 

EL CREDITO A LA CURTIEMBRE Y ;'\CTIVIDADES OERIV11DAS - ...................... - - ___,.....,......,..,;;;,,¡..,.;¡ - ----- ----

Desde el punto de vista del apoyo financiero del BIP..AYA-
.. 

CUCHO; a la actividad de la curtiembre y derivadas, podemos es 

tablecer doe etapas diferenciadas, la primera que concluye en 

1978 y la segunda que st inicia en 1979. 

A. ET;1P;1 75 - 78

En el per!Odo qua concluya en 1978 estas actividades se 

desarrollan en un marco basicamente artesanal, usando inte.n. 

sivamente la mano de obra y por lo mismo con requerimmentos 

modestos de cr,dito para la produccidn. la evidencia em�f

rica de estas afirmaciones los podemos estudiar a continua

cidn. 

CUt\ORO Ng . 59 

MONTO TOTAL Y OREDITO POR GRUPO Dt ACTIVIOHDES 

CASO DE LA CURTIEt18RE Y DERIVADOS 

-_______ ....; ____________________ _

MONTO TOTAL 
PREST,'\MOS 
:; ! ;� ' '.'' .. ; !J;;:-:.-.. 

• • •

1975 
Ng 
PROY. 

- 1977
MONTO

1· 9 
N5! 
PROV. 

7 8 
MONTO 

% 

// ...

(24) El monto do la·mora llega a� 284'081,446.



... //

-90-

e¡¡, AYACUCHO 

CURTIEMBRE 

PELETERIA 

T.C.LABARTERIA 

COMPOSTURA Y 
CGtJf'ECCION 
DE ZAPATOS 

580 

18 

19 

5 

12 

'75 1 J40,595 100% 285

1· 2 1 145,000 2.84% 4

1 10,0,000 1.,6% 5 

1}5,000 0.17%. 1

560,000 0.74% 10

66 1197,405 100;! ! 
1 
¡ 

420,000 0.6}%1 

2 75, 000 O. 411o ! 

200, o·oo o. ,o�,
¡ 

f'UENTE1 

EU\BORADO: 

1 1 495,000 2.25% 

En estos anos la aaignaci�n de crddito promedio por pro 
-

yacto en estas actividades es notamlemente inferior al prom.! 
_dio general por unidad productiva. Estos promedios que re -

sultan de relacionar al monto total destinado a cada activi

dad con el ndmero de proyectos en la misma, pueden ser usa -

dos como indicadores para establecer el nivel de desarrollo

de dicha actividad.en relaci�n a las damas. 

CU/\ORO Nll 60 

CREDITO PROMEDIO POR PROYECTO 75-78 

CREDITO PROMEDIO GENf. 129,897.5 2}2,271.59RAL POR PROYECTO 

CREDITO PROMEDIO POR 119,166.6 105,"000 
PROYECTO CURTIEMBRE 

CREOITO PROf·iEOIO POR 21,000.0 200,000 
PROYECTO TALABARTERIA 

CREOITO PROMEDIO POR 54,210.5 55,000 
PROYECTO PELETERIA 

CREDITO PBOMEDIO POR 46,666.66 149,500 
PROY.CONfEC�Y COMP. 
DE Zi.-?A TOS. 

-

FUENTE: 

ELABORADO: 

En las economfas industrializadas el crddito a la pro-

// ... 
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duccidn se caractgriza por sus montos elevados y por ser a 

largo plezo, en razdn de que estan destinados basicamente a 

).a adquisicidn de maquinarias y equiµos (cepital fijo) qua

se amortizan a lo largo de su perfodo de vida atil. 

Si los cr�ditos son de modestas cantidades da capital

ser�n b�sicamente orientados� la adquisicidn de m�teriaa -

primas o ins��os b�sicos para la produccidn (capital circu

lante); siendo por lo mismo poco probable la maquinizacidn-

"del proceso procuctivo. 

Las anteriores consideraciones explican el comporta ·

miento de la actividad de la curtiembre y sus derivados ha,!_ 

ta 1978 dentro de los marcos basicamente artesanales de pr.2, 

duccidn es decir con uso intensivo da mano de obra. 

B. PERIODO-POSTERIOR fil:.1.§.
En un segundo momento a partir de 1979, en la activi -

vidad de la curtiembre se inician serios procesos tendientEl!I 

a transformar las formas trad�cionalos de produccidn. 

Los talleres artesanales m�s prdsperos empiezan a in -

corporar m�quinae {accionadas con energta eldctrica) a la 

produccidn; con lo que empieza el proceso de mecanizacidn 

de las paqueffas r,bricas; es decir la actividad econdmica -

de la curtiembre se ve competida a incorporarse al sector 

industrial. 

La· incorporacidn de las m�qüinas en l&s actividades .! 
condmicas,·supono resolver un primer problema: la adqui�i -

cidn de la:misma, sino existe una previa acunulacidn queda

como alternativa el crddito, que as, m&a ventajoso si es da 

fC':'.llento. 

(n 1979, la actividad de la curtiembre eleva signifiC!_ 

tivamente su captacidn de capitales ofertados por el BIP i

yacucho; como p�ede comprobarse estudiando la informacidn -

siguiente: 

// ... 
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CUl\DílU N12 61 

P,1RTICIPACICN DE LA CURTIEMORE Y DERIVADOS 

EN LOS PRESTAMOS BIP 

,-:- -,¡--7-
-·

1 8 7 9 I-� 8 r1BN�-;;-·¡1-1 . NQ MONTO 
PRO'(.(MIL(S) PROY. (MILES) % N 

I_ 
T 

g MONTO 
ROY (MILES) 

7� 154 7 :2-1 O--tf--1 O-O-%�'
NTO TOT,'\L 
CREO.OTO! 

MO 
DE 
G;\ 00 POR EL 

317 227,155 100!391 629,812 100 3 

P AYACUCHO 

RTIO·1BRE 7 30,060 13.2 

LITEAIA 11 2,450 1.0í 

t.,BARTERL'\ 2 405 0.1í 

8 17,950 

12 7,250 

, 2,750 

2.85 

1 .15 

0.43 

15 12,200 2.27 %

11 ª•'ºº 1. 51 6>�

2 1,900 o.34 %

81 

cu 

PE 

TA 

co 
cr1 

Nf.COMP.OE , 600 0.26 5 2.150 o.34 13 1 9,750 3.6 % 
LZAOO 

fUE:NTEa Idem. 

ELABOR.t\DO: 

Entre los años de 1975 y 1978, los proyectos de ampli,! 

ciones e instalaciones da unidades productivas en la activ! 

dad da la curtiembre demandaron prdstamos da tomento, por -

. debajo del promedio general. (Ver cuadro Ng ). Eato d,! 

muestra que no eo�amente aran de poca envergadura sino que 
. . 

se encontraban entra proyectos menos caros an el cont�xto -
. .  

regional. Durante estos cuatro años en ningdn momento los 

requerimientos da capitales del sector de la curtiembre al 

BIP AYACUCHO, pudo alcanz1r al ,i del total de las colocaei-o 

cionea de aeta entidad. 

En 1979 se produce una marcada ruptura de esta tenden
cia. a 1,.2% del monto global da. los prtlatamos del Banco
Industrial Ayacucho) son deetinadae a satisfacer las demaneas 

das da las unidades productivas de la curtiembre. 

Esta aignifica111va inyecciC,n de capitales, fue e.anali

zada basicamente a la adquisici�n de bienes de capital. la 
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maquir.aria da mayor eficiencia tecnoldgica, dado sl nivel -
del desarrollo econdmico nacional; tuvo que ser ad�uirida -
en el mercado internacional, en tanto qua laá menos safisti -
cadas fueron obtenidas en el mercado interno. Obviamente -

no todos los productores fueron.actores de esta proceso. 

nos pocos asumieron el liderazgo e incluso dieron nacimien

to a formas Jur!dicas de organizacidn'empresarial, en t3nto 

que un amplio sector de los miamos, conserva todavia sus t!, 

llares con predominio de formas artesanales de producci�n. 

El estudio da los costos prodedios de los proyectos de 

la curtiembre y las actividEdes conexas qua seguidamente -

presentamos, gratica mejor las particularidades da este pr,!_ 

ceso. 

CUADRO ND 62 

CREDITO PROMEDIO E.Q!!. PROYECTO 79-81 

,.. 1 Cifro:PROM. 
1979 1�80 1981 

716,577.29 1 1 610,772.3 7 1'443,825.8 
7 1 • GRAL.POR PRCY

l 2. CREO.PROM.POR
' : PROY .cu�TIEMB.

4 1294,285.9 

222,727.27 

202,500 

200,000 

2 1 243, 750 . \ 
1 

813,33).33:

J. CREO.PROM.POR
PROY.PELETER. 

1 

1 604,166.66 j 

1 
754,545.45 j 

1 
1 

4. CREO.PROM.POR 
PROY.TALABAR. 

5. CREO.PROM.POR 
PROY.CONF'.COMP, 
CALZADO. 

1 
916,666.66 

430,000 

950,000 

A partir de esta informacidn cuantitativa a manera de 
af.-,teaia podemos puntualizar· 10 siguiente: 

1. Que en la actividad econ&nica de la cur�iembre se ha da

do paso a un tranco proceso da industri�lizacidn. En -

1979· y 1980 reciba una euatancial inyeccidn de recursoa

tinanci.eroe, e11pliomente superior al promedio ·otorgado -
por proyecto, loa mismos qua principalmente sa usaron en

// ...
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la compra_de bienes de capital (capital fijo). la reduc

ci�n del apoyo crediticio del BIP-Ayacucho, por d�bajo de 

este promedio en 1981, no contradice este proceso, por 

cuanto el propio mercado financiero ofrece mecanismos cr_! 

diticios de acuerdo a las necesidades del ciclo producti

vo; una vez instaladas o ampliadas las empresas industri!t 

les, las necesidades da cr�dito son de otra naturaleza, -

normalmente las surgidas en el circuito comercial da los-
. .  

productos. son resueltos por 13 Banca PRIVADA mediante los 

mecanismos ya enunciados. 

2. En los casos de la peleterfa y la talabarter!a, la produ�

cidn gire en··torno el uso intensivo de la mano de obra, -

con inversidnes de capital de limitada m�gnitud, razones

por las que en al perfodo estuadiado sus peticiones de -

crdditos han sido tambien modestas, por debajo del prome

dio regional por proyecto de inversi&l.

En estas a.cttvidades estan pues vigentes las forinas

ertesanales de produccidn. 

). En las actividades de la compostura y elaboracidn de cal

zado, es necesario singularizar su reciente evolucidn. En 

1981 recibe el impacto de un significativo apoyo crediti

cio (superior al promedio). Este esfuerzo por equipar me 

Jor estos talleres artesanales debe ser mejor evaluado en 

sus posibilidades futuras de desarrollo en atencidn a las 

siguientes consideraciones: 
a) La produccidn manual del calzado puada desarrollar un

mercado propio, alternativo al de la producci�n fabril

b) La produccidn de este bien final es la qu3 tiene mayor

s,-.:: demanda sobre la produccidn intermedia ·de la curtiem -

bre desde el punto de vista global de la econom!a 

// . ..

( ) Considerados as! por el predominio del trabajo sabrá -
el capital 
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MERCADO INFORMAL ·-

Las reglas de Juego de este maleado son dife�eotes y las tae_as

de interfs mas elevas. que en el caso del mercado formal; los artesa

nos recurren a estos meatnismos po� el dificil acceso y requisitos -

exigidos por la Banca (25), _en cambio el marcado informal no se nec.!. 

sita da trlmite alguno aunque su costo sea el9vado. 

Los mecanismos utilizados son los aiguientesz 

A) Prdstamos "garantizados"

B) Adelanto por ventas futuras

A • .b!!! Pr8stamos Garantizados.- Lo obtienen de personas dedicadas a 

la usura, el prestatario reciba sin mayo·r tr«mite al dinero aian

pre y cuando garantice con un bien de mucho mayor valor que ai -

monto solicitado. Los intereses establecidos fluctdan entra 10% 

y JO% mensual. 

e. Adelantos 2.2!:. ventas futuras.- El agente en aste·caso es al come.E_

ciente intermediario descrito en al capftulo III •.

(25) C0tno se describe en al capftulo II, el nivel de educacidn de los
artesanoa es bajo a incluso son analrabetoe.



VIII. CONCLUSIONES

8 .1 Existe una gran tradli.cción artesanal en Ayacucho 

pués el desarrollo de esta actividad se remonta 
a u.nos 200 .. años A.C. con la cultura Warpa. 

Las características y orientación de la artes� 
nía han ido variaµdo con las sucesivas culturas 
(Imperio HuA.ri, Incaico, V:!-rreynato a la. actual! 
dad). 

8.2 La curtiembre y talabartería se originan y alca,n 
zan su máximo a_;>ogeo en la. época colonial; como 
actividades que abastecían de monturas y aperos 
a los arrieros, cuyo servicio pennitía el trans
porte de mercurio desde Huancavelica a Potosí 
"!Ía Ayar;ucho; la pele-te ría en cambio aparece en 
la República, con el. desarrollo del turismo. 

Con el desarrollo de las vías de comunicación y 

le mecanización del transporte, desaparece el � 

rriaje, perdiendo as(, lA. curtiembre y talabart� 

ría, su principal :fuente de demanda. 

8.J Actualmente, la- curtiembre ha•.susti tuído gran
parte de la p!'oducción, orierJ.tá.da. a la talabart� 
ría {suelas) por la de badanas y cabritillas utl:, 
lizadas en la confección de zapatos,. carteras y 
prendas de vestir; la talabartería ha sustituído 
laA monturas y aperos por otros productos grava-



dos en cuero como: maletines, sillas y·otros arti 
culos para el hogar. 

8.4 Se verifica que la curtiembre ha dejado de ser 1!. 

na actividad netamente a·rtesanal, lo que se evi-

dencia en la relativamente alta mecanización. Es 

asíqie de la muestra a.nalizaca (representa.aproxi 

mad�unente el 85% de la actividad en Huamanga) cin 

co unidades, con un activo fijo de 44' (92% acti

vo fijo total), obtienen el 83% del valor·de prQ 

ducción absorviendo sólo el 44% de la mano de o 

bra del sectqr; mientras que las otras cinco con 

apenas el 8% del activo fijo total absorven el 56 

% de la mano de obra, y obteniendo apenas el 17% 

de.l valor de produ.cción. 

Debe señalarse que el banco industrial ha contri

buído a esta mecanización a través de sus présta

mos. 

En cuanto n las características�de la mano de Q

bra, debe señalarse que ésta no. absórve inmigran

tes ('como se planteó en las hipótesis iniciales), 

sino que son originarios del lograr que. aprendie

ron el oficio por tradición familiar. 

La producción artesanal de curtiembre no compite,. 

ni en calidad ni en precios, con la producción i� 

dustrial local, siendo por tal razón, nulas sus 

perspectivas de desarrollo. En cuanto a la cur 

tiembre industrial, no ha logrado todavía un ni 

vel adecuado _de ·desarrollo; lo que se_ evidencia 

en la poca utilización de la capaóidad instalada 



(4�) y en su escaza·diversificaci6n. Debe seña
larse, además,que tanto la·curtiembre artesanal -
. como industr.i:al enfrentan pro-blemas de un abaste-

. , 

cimiento adecuado de insumos (pieles.y Productos -
químicos). Esto es relevante, toda vez que dic�a 
producción destinada básicamente a Lima y Huanca
yo, tiene que enfrentar la competencia de las cu,r 
tiembres industriales limeñas. 

8.5 Se ha ·constatado que la talabartería es una ac�i
vidad eminentemente artesanal, que utiliza esca�o 
capital fijo (herramientas diversas). Sin embar
go, el porcentaje de mano de obra que _actualmente 
absorve es insignificante. De los veinte talle-
res conocidos se encontraban operando aproximada
mente el 50%. De éstos, en la mayoría de los c� 
sos la,oraba.s6lo el propietari�, sin hacer uso 
ni siquiera de mano de obra familiar. 

8.6 Respecto a la peletería, al igual que en el caso. 
anterior, se mantiene como una actividad neta.me� 
te artesanal, cuyo capital fijo relevante lo CO!l!l

tituye la máquina peletera. 

La producci6n peletera está organizada en talle-
res que·operan con mano de obra familiar, cuya c-ª 
racterístic a principal es la realización en el -
taller de todo el proceso productivo, desde el 
curtido hasta la obtención del producto final. De 
los 36 talleres1�onocidos, se estima f¡ue 25 se en 
contraban operando, empleando un promedio de ci� 
co personHs po;r taller. Cabe señalar que los de 
partamentos de Puno, Cuzco y Lima ·son los que 



dis·ponen de mayor mano de obl'a calificada en esta 
actividad. 

La localización de los inswr.os (suelas) y su fue.a: 

te de demanua, básicamente en el mercado limeño , 

ha. colocado le. tal�lbarter!a Ayacuchana en desven

taja frente a sus competidores limeños. 

La comercialización talabartera se realizaba m� 

yon11erite a traYés de intennediarios que· coloca-

ban._ la producción tanto en el mercado limeño como

en el externo. Dichos intermediarios han dejado 

de operar en la zor.a por la contracción general -

de la tiemanda y por la reducción de su márgenes -

de rentabilidad. 

De ahí que se observa una reducción cont!nua de 

la activid�d tal, lo que se evidencia por un lado 

en el escazo movimier�to local, convirtiéndose en 

una actividad complementar�a para·la obtención de 

ingresos y por otro lado en la migración de tala
. be.rteros ·· hacia. Lima. ( de 6ó talabarteros regis-

tr�.á os, el 71 actualmente se encuentran operando 

a.proxir:tada.mente 10) •.

a. 7 La. peletería ayacuchana está orientada al abas·te
cimient0 tiel ·turismo, exportación y en menos gr-ª. 
do al consumo local, siendo sus principales compe 

tidoreA los peletel'os puneños y cusqueños. 

La producción ayacuchana está en desventaja por 

la calidad del curtido y por los mayores costos -

que incurre en la adquisición del insumo princi--



pal. 

La co�ercialización se realizaba a través de 
tiendas locales y de intennediarios, últimamente
la comercialización es directa a través de ferias 
locales y nacionales, tratando- de contrarrestar -
la desaparición de los :lntennediarios. 

Respecto a la demanda, al igual que en otras act,i 
vidades, se ha �egistrado una contracción (espe-
cialmente en la demanda externa) entre otras cay 
sas por la reducción del CERTEX. 

6.8 Teniendo Hn cuenta los objetivos perseguidos en 
el prese�te trabajo podemos resumir nuestra con
clusión en lo sieuiente: 

La curtiembre puede lograr un mayor desarrollo 
pero a costa de una mayor industrialización, lo 
q�e reque:riría de una mayor inversión intensiva -
de-capital que consideramos no factible ni desea
ble. 

La Tala.bo.rter·ía tiene nulas perspectivas de desa
rrollo, tendiendc a la desaparición, no justifi-
cándose ningún apoyo téc11ico•financ1ero. 

Lc1. pe·letería en cambio, en u.n sector con posibili 
da.des de desR.rrollo, si se mejora. la competí ti v:i.

dad del producto, mediante un apoyo técnico-fina_!: 
cie�o y A.deeuados canales de comercialiZh.<:lón. 
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ANEXO tJ9 1 
-···---

MUESTRA 

(�rtesanos, Seleccionodos y Encuestados) 

1. CUílTIDORES

NOMBRES DIRECCION OBSERVf,CIONES -------------------·- ------------
01. NP,TOR ZEGARRA 

CORDOVA 
Av. Los pr6ceres 201 Seleccionado (E) 

----�----�-----�-------�---��------
02. CRISPIN PEREZ

ARAMENA
Jr. Infiernillo S/N. 
San Juan Bautista. 

. . 

Selecci:onado (E) 

------------------.------.----------------------

03 ADELA HINOSTROZA 
MOLERO. 

Jr. lea 10} 
·san Juan Bautista.

Seleccionado ·(E) 

_________ . __ ._ ______________________________ ....,_,_

04 SAMUEL TORRES 
OELGAOILLO. 

Jr. Riocla 103 
San Juan Bautista. 

Seleccionado (E) 

----------..------------------.--------... --------

05 JUANA EULALIA
NORIEGA. 

Jr. f,loore 124 
San Juan Bautista. 

Seleccionado (E:) 

_________________________________________ .... ______ _ 

06 JUAN TEOOOLíO 
OELGADILLO 

Jr. lea 105 

San Juan Bautista. . 
. . 

Seleccionado (E) 

,.... _______ _, __ �----------------------------
07 íORTUNATA TAPAHUAS Jr. Espaffa . -

CO PEREZ Sa,:a Juan Bautista. 
Seleccionado (E) 

... ______________________ ._ ________________ -----

08 CIPRIAr�O YUR"AMPI Jr. Riocja 176 Selecc�onado (E) 
QUISPE San Juan Bautista. _____ ,_ _________________________________________ _ 

09 RIGOBERTO GARC!� 
ORTEGA 

. Jr. Arica 120 
San Juan Bautista

Seleccionado (E) 

____ ._ _____ __, ______________ ,_ _______________ _ 

10 LEONIOAS QUISPE Pasaje Union 185 Seleccionado (E) 
DELGADILLO 

___________ ,.. __ _,_ __________________________ ._,.._ ____ _ "·' ;1 

11 JULIO OELGADILLO 
NINA. 

Punta del Este s/n. 
San Juan BautistD. 

SIGL1\S (E) Significa Encuestado. 

Seleccionado (E) 

r-10.TA: La presente relacidn es el totol d�l univar:;o de curj:iembre, r�

gistrados en el sector de Industria Turismo e Integracidn del -

Departamento-de Ayacucho. 



ANEXO� 

2. PELETEROS.

NOMBRES DIRECCION oasERVACIONES 
------------------·----- -----

01. ERASMO JOYO
HUAMAN.

Joa, c. Mari�tegui )90 
San Juan Bautista. 

Seleccionado (E) 

--- � 
-........ --- .... --... -----·----.. -- ... -·-----... --....,_·� --

02. PIO HUM1AN

NU�EZ
Madre de Dios 104 
San Juan Bautista. 

Seleccionado (E) 

----.... --- ... --- ---------- ... ----_. --.... --.,_ ... -----

o,. LUIS A. LOAYZA 
. . 

HUAMAN. 
Meriscal Castilla 512 
San Juan Bautista. 

Seleccionado (E) 

----------------------------------------------------

04. HERMINIO JEAI
QUISPE.

Jr. Cano· 252 
Ayacucho. 

Seleccionado (E) 

__ .,.. _____ _,_, _________________ _. ________ .,. _______ ....,_,

05. E:RHESTINJ\
JUSCAMAITA

06. LUIS COX
CORDERO

Jr. tsparu, 1)1 
San :Juan Bautista 

.Jr. 22 de Junio 202 
la Ubertad. 

Seleccionado (R) 

Seleccionado (A) 

07. VICTORIA GUILLEN. Jr. Medrid 115 Seleccionado (E) 
OBRECON DE PALOMINO San Juan Bautista. 

---------------... -------------------------------

08. O0'1ETRI0 A.YME
SULCA.

Perico Hoayco · Seleccionado (O)

-... ---,_ --........ ----... ------------------_,_ _,.. 

09. FORTUNATA ALCA
YANCE.

Jr. Micaela Bastidas a/n. Seleccionado.(D) 
La Libertad. 

--- --------------------------..----------------

10. RAYMUNOO CORONADO
ARANA.

SIGLAS: (E) Encuestado. 

(R) �echazo.

(A) ·Áueante.

(o) Reconocido.

Prolong. Callao 694 Seleccionado (O) 



· :5. TA L/\BMlTEROS.

ANEXO N!: 3 

------------------------

NOMSA� D!l1ZCC!Oi! 08S ERVACIOtJ.ES 
-----------·-------------------

01. NERV Af.JANOS
RAMIREZ.

Avda. Pert1 s/m. 
Bel�n. 

Seleccionedo (E) 

-------------------------------------------

02 • PASCUAL JJ\ULIS 
QUISPE • 

Avda. Per� 211 
Bel�n. 

Seleccionado (E) 

.... ------- ----------· .... -... --------------- ---- -- � --

03. HERMOGENES JANAMPA
VALLEJOS.

Jr. 3 Mé!scaras 29.3 
Aya cucho. 

Seleccionado (E) 

---...... -... --------------------------... ----- --

04. TEODORO QUISPE
AL/\RCOrJ.

05. OSCAR ONCEBAY z.

06. JOS E LUIS
JAICO.

Jr. Per� 211 
Beldn. 

Jr. 7 de Abril 222 
Bel�n. 

Seleccionado (E) 

Seleccionado (R) 

Desconocido. 

------.... ----- -- .... - - - --------.... --- - -- -

07. VI�E�TE JANnMPA
v.

Tupac /\maru 212 Seleccionado (R) 

------------ ---------- ------------- -

08. DiotJISIO VILLEJO
QUISPE.

Jr. 7 de Abril 218 
Belt!n. 

Seleccionado (E) 

-------�----------------------

SIGLAS: (E) Encuestado. 

(R) Rechazo.



RELAC!ON DE EXPORTADORES DE CURTIEi·lBRE 

1. Curtiembre VerGe S.A.

2. Exportadora Mundial S.A.

Kantex S.A.

Pieles y Lanas R. Traverso S.A.

5. · Sociedad An6rdma Mercantil �ima.

6. Curtiembre el Aguila S.A.

7. Curtiembre Hugo Ibañez S.A.

a. Eximgram E.I.R.L.

9. Artesania el Andino.

10. Artesanfa Interlara S.R.L.

Extra!do de: 

Asociaci�n da Exportadores del Per� ADEX 

Directorio de Exportadores del Paro 1901-1982. 



MJE:XO NQ 5 

PRINCIPf,LES ESTABLECIMIENTOS DE Pt:Lf:TERIIA Y Tt,LAüf,RTERIA 

fV.\ZON SOCIAL 

1. ACOSTA CARRASCO? Bosilia

2. ALCA YANCE1 fortunata

J. AYNE SULCA, Demetrio

4. BOLIVAR c.;BRERA, Soffa

5. CANCHARI HUAMAN, f•lix
6. Ci\RPIO ROJAS, \lfctor
7. CASTAfüEDA PARIONA, Agustfn
s. COADOBA GOMEZ, Germ&n

. 9. COROW\DO ARArJA, Raymundo
10. COX CONOEZO, Luis

11. ESCALANTE �ONDORI, fidel
12. GRANADOS f1ENDEZ, Miguel
13. HUJOSTROZA CM!CHARI, Jorge
14. HU/\MAN CONDOLI, Amador·

15. HUAMAN JAULIS, Jorge f •
16. HUAMAN OE MEDINA, Ricardina
17. HUAMAN NUílEZ, Pfo
18. JERI QUISPE; Erminio
19. JOYO HUAMAtJ, Erasmo
20. JUSC/\MAITA, Erneatina

21. LAGOS CAMASCA, Graciela
22. LAURENTE MENDEZ, .Mauro

2). LEON RAMIREZ, Alcides c.

24. LOAYZI\ HUAMAN•: 'Luis A.
25. ·r-1ARTINEZ ANTONIO, _Hilson
26. MELENDEZ CASTAÑmA, Roberto

27. MUíJOZ ESPir:JOZJ\, . Mauro
28. MURILLO· MUiiM.,N, Ricardina

29.-NORIEGA PACHECO, Honorato.

- -

:\CTI VIDAO 

Palaterfa 
u 

11 

" 

"., 

" 

11 

11 

ti 

11 

" 

11 

" 

11 

11 

" 

ft 

11 

ti 

ft 

ti 

ft 

11 

11 

" 

11 

u 

u 

" 

DIRECCICIJ 

Jr. f-loore 114. 
Jr. Micaala Bastidas s/n. 
Perico. Huayco 
Barrio �ilacucho. · 
Jr. Glorieta 290. 
Jr. 24 de Junio 213. 
Jr. Glorieta 312. 
Jr. 2 de Mayo 771. 
Prol. Callao 694. 
Jr� 22 de Junio 202. 
Anayo Saco. 
Jr. La Mar 133. 
Av. del EJ�ccito edra. 3� 
Av. del EJ•rcito. 
Jr� la Mar 132. 
Jr. Glorieta 290. 
Pje. Madre de Dios 104. 
Jr. Cano 252. 
Jr. J.C.Maridtagui )90. 
Jr. Espaf'la 1)1 s.J.a.

Jr. Dos de Mayo 771. 
Jr. la Mar 143. 
Jr. Jos� s. Chocano 1088. 
Jr. MariaEal Cestilla 512. 
Jr. M. Bellido 101. 
Jr. 22 de Junio.edra. 1. 
Av. Centenario Cdra. 10. 
Jr. J. e .t·1.sri4tegui 320. 
Jr. Rioja. 

// .. .
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30. PALOMINO GUILLC::N, Golda ,
,1. PALOMINO GUILLEN, Zoil�

,2. QUISPE MAURICIO, Filomena
· ,,. QUISPE MINA, V.fctor
34. QUISPE ROJAS, llictor
,s. REVOLL�R GUTIERREZ, Filipe

,6. SIERRALTA CASTILLO, Antonio

)7. ACOSTA CARRASC07 Grego�io
,a. ALARCON JANAMPA, Oaniel
39. AMO�IN GARCIA, Miguel
40. AQUHJ9 QUISPE, M¡!ximo
41. ASCARZA BARRON, Estanislao
42. AÑAÑOS RAMIREZ, Nery
4,. CISNERQS GOMEZ, · Joad
44. GUTIERREZ JARA, Ferm!n
45. JAYCO BGLIVAR, Gliserio

46. JANAMPA VALLEJO, Ellas
47. JANAMP� VALLEJO, Hermagenes

48. JAULIS QUISPE, Pascual
49. ONCEBAY z. Pascual

50. MISAICO RAMOS, ·u!ctor
51. PARDO FELICES, Hugo
52. QUISPE ALARCON, Teodoro

5). JANAMPA VALLEJO, Vicente

54. REVOLLAR TREJO, Isidmo
55. TORRES CARRASCO, Pascual

56. VALLEJO QUISPE, Dionicio
57. OElGAOilLO, Juan Teodulf�

58 .• OELGADiLLO,NI:;A, Julio
· 59. GARCIA ORTEGA, Rigoberto

60. HINOSTROZA MOLERO, Adela
61. L,1 AYACUCHANA

62. NORIEG�, Juana Eulalia
6,. PEREZ ARAliEfJ,'\, Cristina
64. QUISPE DELGAOILLO, Leonidas
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Curtidor 
" 

" 

u 

" 

11 

" 

11 

Jr. Madrid'115 
Jr. Madrid 115 
Perico Huayco 
Puhta del Este 
Jr. Puno Cdra. 4 
Barrio Conchopata· 
Av. Aviacidn 120 
Jr. Dos de Mayo 252 
Jr. Tupac Amaru 313 
Paja. Cultural 102 

Jr. Sucre 305

Av. Cuzco Cdro. 4 
Jr. �ar� a/n. 
Jr. J.S.Chocano s.J.Btta. 
Jr. gucre :,02 
Jr. Tdpac Amaru 202 
Jr. Tdpac Amaru 212 
Jr. :, M�scaras 29) 
Jr. Perd 211 Bel,n 
Jr. 7 da Abril 222 Beldn 
Av. Maravillas 232 
Jr. ·Sol 200-8 

Jr. Tupac Amaru 212 
Jr. Arequipa 216 
Av. Mariscal Castilla 272 
Jr. 7 de Abril 218 Beldn 
Jr. lea 105 s.J.Btta. 
Punta del Este. s/n. 
Jr. Arica 120 s.J.Btta. 
Jr. lea 103 S.J.Btta. 

Jr. Dos de Mayo 637 
Jr. Moore 124 s.J.Btta. 
Jr. Infiernillo e/n. 
Pje. lklidn 105 
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65. TAP/HiUASCO P,,AEOES, rortuhata Curtidor Jr. España s/n. 

66. TORRES OELGADILLO, Samuel 11 Jr. Rioja 10:, San J. 8tta.

67. YUR,'\MPI QUISPE, Cipriano 11 Jr. Rioja 178 San J. Btta. 

68. ZEGARílA CORDOVA, Nf!stor u Av.
L Prdcores 201. 08 



INDIC;J)()RES DE LA CURT:EMBRE AYACUCHANA 

(miles) Mano (miles) Volumen Produc. 
NombrP.s y Apellidos Capital de·· Capital 

1i'ij o Obra Fijo Cabri 
Badana Trabajad. tilla 

01 Juana Noriega 4,475 8 560 -o- 2,220 

02 Nestor Zegarra 8,400 11 764 240 1,200· 

03 Samuel 'l'o'l"res - 2. 3_70 5 474 -o- 720 

04 Crespín Pérez 9,690 8 1,211 -o- 1,200 

0_5_ Leonidas Quispe 19,144 6 3,190 600 7f3_0 

06 Julio Delgadillo 2,800 7 400 :-0:- 360 

07 Cipriano Jarampi 100 2 c;o -o- �O:-

08 Adela ñinostroza 
. 

400 2 200 -o:- -o=-

09 Rigoberto f!a-r-cía 300 7 43 -0- 720 
10 Fortunato Tapah11arco 1 i:;o 11 14 -o- 600 

TOTAL 17,829 67 6,906 840 7,800 

Fuente: Encuestas 

Piezas (:miles) 
Valor 

Pieles Produc-
. , 

cion 

:-0:- 3,596 

-o- 2,160 

:-O- 1.152 

-o- 2,040 

-o:- 3,190 

-o- 602 

300 120 

310 124 

.-o- 612 
-o- 900 

610 14,496 
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