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INTRODUCTION 

E l presente trabajo de investigation titulado "Cultura de Riesgo en el Barrio de 

Huascarpata, distrito de San Miguel- L a Mar- Ayacucho", constituyo motivo de 

investigation, porque durante mi permanencia en dicho lugar, dentro de mi 

formation antropologica, me Uamo la atencion, la manera de vivir en espacios 

totalmente vulnerables y riesgosos, para la integridad fisica y social, de parte de 

estos pobladores ubicados en el barrio de "Huascarpata". 

E n dicha situation, la poblacion de Huascarpata se aferra a espacios vulnerables, 

aun reconociendolo como una amenaza natural y social. 

Las causas de la cultura de Riesgo, tiene inicio a partir del proceso migratorio, 

entendiendo que es un proceso, producto de diversos factores internos, por causas 

polfticas, culturales, socioeconomicas (pobreza), familiares y conflictos como la 

situation sociopolitica de los afios 80 que genero las migraciones de lo rural a lo 

urbano, exponiendolos a una vida de riesgo social y medioambiental. 

Fue importante acudir a la antropologia ecologica, donde menciona que la 

antropologfa es trasversal, la cultura es neutral, y son los seres humanos con sus 

relaciones positivas, negativas o neutras los que se adaptan al territorio, la cultura 

ejerce de bisagra entre lo social y lo ambiental. Es asf, que me permitio 

comprender, lo que subyace detras de este comportamiento social, dentro de una 

construction de identidad y resignation a estos nuevos espacios vulnerables. 



Cultura del riesgo, defino desde dos puntos: riesgo social, que es la posibilidad de 

que una persona sufra un dano de origen social, dependiendo de las condiciones 

del entorno que rodea al individuo, como por ejemplo las condiciones 

economicas, es decir escasos ingresos economicos, en lo politicos, en la familia, 

siendo este la causa de las pocas oportunidades laborales, el acceso a la educacion, 

servicios basicos no optimos, los problemas familiares, salud son apenas algunas 

de las circunstancias que se encontro el barrio de Huascarpata, que generan un 

riesgo social en esta poblacion; y por el otro lado encontramos el riesgo 

medioambiental, esta relacionado a los danos que pueden producirse por factores 

del entorno, ya sean propios de la naturaleza o provocados por el ser humano; la 

ubicacion geografica son cuestiones que pueden dejar a una persona o a un grupo 

de individuos en una situation de riesgo medioambiental, pues segun el contexto 

geografico el barrio de Huascarparta esta expuesto a riesgos fisicos, es decir 

desastres como: Huaycos, inundaciones, sismo y deslizamientos y riesgos 

ambientales como la contamination. 

Para el cometido y culmination de datos del presente trabajo, fue importante 

realizar el trabajo de campo, con la cual me ayudo a entender las resistencias y 

adaptabilidades de la poblacion de Huascarpata en un espacio vulnerable. 
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C A P I T U L O I 

MARCO T E O R I C O Y M E T O D O L O G I C O 

1.1. Planteamiento del Problema 

L a formation del Barrio de Huascarparta obedece desde decadas anteriores a un 

proceso migratorio, por razones del conflicto sociopolftico y problemas 

socioeconomico, donde la poblacion rural del distrito de San Miguel fueron 

expulsados y en tal sentido buscaron espacios de sobrevivencia, de tal manera se 

ubicaron en el barrio de Huascarpata, lugar que se encuentra en permanente riesgo 

y vulnerabilidad, por la configuration geografica y carentes de servicios basicos. 

En los momentos actuales continua este proceso migratorio, por tres razones, la 

primera donde estas familias asentadas traen a sus familiares del campo en la 

perspectiva de mantener la unidad familiar, segundo por razones de pobreza y 

tercero por razones educativas; pues consideran que las Instituciones de la zona 

urbana ofrecen una mejor calidad educativa a los hijos de estas familias 

migrantes; de esta manera el conjunto de estas familias se encuentran expuestas a 

los riesgos de vulnerabilidad, ocupando espacios geograficamente agrestes, y 

viviendas en espacios reducidos, conllevando a un hacinamiento familiar. 

Los pobladores se asientan, temiendo conocimiento las adversidades geograficas y 

seguiran ocupando espacios culturales por una parte historica y por otro lado 

construyendo una identidad espacial; de una ubicacion cultural e identidad de 

derechos y de poder. Estos migrantes se asientan en un espacio de vulnerabilidad 

como sujetos de derechos humanos y es de naturaleza estructural y cultural. 

Deriva de una estructura de poder en la cual los migrantes fortalecen en estos 



espacios su capacidad para incidir en las normas o en su aplicacion. Desde un 

punto de vista cultural, la vulnerabilidad se relaciona con elementos tales como 

estereotipos, prejuicios, entre otros, que traen consigo estas personas y construyen 

a base de ello una nueva identidad en estos espacios de riesgo. 

L a vulnerabilidad acumulada y la "construction social del riesgo" si bien es cierto 

son determinantes en la asociacion del barrio de Huascarpata, con un determinado 

peligro natural, que conducen a importantes cambios socioculturales. De manera 

que las amenazas naturales actuan como una especie de manifiesto de condiciones 

criticas preexistentes, lo que podriamos llamar un patron historico de 

vulnerabilidad. Sin embargo, las estrategias adaptativas surgen de contextos 

socioculturales, espaciales y temporalmente determinados, basadas en 

construcciones culturales que este grupo adopta y adapta para enfrentarse a las 

amenazas, para dar la cara a los desastres como procesos. Dependen del manejo y 

conocimiento culturales del ambiente que se haya alcanzado, asi como del grado 

de dependencia o independencia conseguida respecto a los recursos disponibles en 

la zona, asi como tambien la identidad adquirida. 

1.2. Formulation del Problema 

Pregunta general 

^Por que los pobladores del barrio de Huascarpata se asientan en espacios 

vulnerables, bajo una convivencia de riesgo social? 

Pregunta segundaria 

^Cual es la situation social en la que se encuentran los pobladores del barrio de 

Huascarpata? 

^Cuales son los discursos, que construyen los pobladores del barrio de 

Huascarpata para sustentar su permanencia en un estado de riesgo social? 

1.3. Objetivos 

Objetivo general 

• Entender porque los pobladores del barrio de Huascarpata se asientan en 

espacios vulnerables, bajo una convivencia de riesgo social 
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se encuentra un total de 41 viviendas unifamiliares. En su gran mayoria estas se 

encuentran permanentemente ocupadas. Entre las caracteristicas fisicas de las 

viviendas se puede observar que mas del 75% de estas esta construida con adobe 

con techos de calamina y teja, mientras que solo un porcentaje menor esta 

construido con material noble; las viviendas son de 2 pisos como en casi toda la 

ciudad de San Miguel, presentando en su mayoria una antigiiedad de 3 a 10 anos; 

el tipo de suelo de la zona es arena gravo arcilloso y presenta una pendiente 

pronunciada (entre 10% a 45%) y expuesta a deslizamientos y derrumbes. 

Por otro lado caber resaltar que en el barrio de Huascarpata, no se encuentra 

ningun puesto de salud, asi como ningun centro educativo. 

L a via de acceso a la zona al lugar de estudio, cuenta con una sola entrada, con 

algunas dificultades para los transeuntes. 

Por otro lado, se encuentran las viviendas, y el crecimiento poblacional de manera 

desordenada sin ningun plan de desarrollo urbano, las viviendas mas vulnerables 

por su ubicacion se encuentran en Huascar pata, proximo a la quebrada Puracuti y 

Linares y la fragilidad esta determinada por tipo de material de construction es de 

adobe sin ninguna direction tecnica en muchos casos es de autoconstruccion. 

Esto conlleva que el barrio de Huascarpata se encuentre vulnerable ante diversos 

hechos fisicos y sociales, como enfermedades, desnutricion, perdidas materiales, y 
*y 

de esta ultima hay antecedentes. Segun el SINPAD , que son: 

• E l 13 de octubre del 2010 se produjo el incendio de una vivienda en el barrio 

de Huascarpata, cuyas consecuencias trajo la perdida de bienes materiales y el 

colapso de la vivienda, dejando un total de 09 personas damnificadas. 

• E l 31 de enero del 2011 en el Barrio de Huascarpata se produjo precipitaciones 

de lluvia, dejando 01 vivienda colapsada y un promedio de 11 damnificados. 

• E l 02 de noviembre del 2012, 03 viviendas quedaron afectadas en el barrio de 

Huascarpata a causa de las fuertes precipitaciones de lluvias acompanadas de 

2 Sistema de Informaci6n Nacional para la Respuesta y Rehabilitaci6n 
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granizadas. 

• E l 04 de noviembre del 2012, se produjeron precipitaciones de lluvia y 

granizada, siendo las zonas afectadas el barrio de Huascarpata, el Jr. Simon 

Bolivar, el Jr. Alfonso Ugarte y el Jr. Arenales, generando inundaciones en un 

total de 20 hogares, ademas de 03 casas que quedaron completamente 

destruidas. 

• E l 05 de noviembre del 2014 a consecuencia de las intensas precipitaciones 

pluviales, se produjo un huayco en el barrio de Huascarpata dejando un total de 

20 viviendas y 58 personas afectadas, 0.01 km de caminos rurales afectados, 

ademas de dafios en los servicios de agua y desagiie. 

1.6. Investigation sobre el tema actual 

Esta investigation corresponde de acuerdo a la teoria de la antropologia ecologica. 

L a antropologia es trasversal, la cultura es neutral, y son los seres humanos con 

sus relaciones positivas, negativas o neutras los que se adaptan al territorio, la 

cultura ejerce de bisagra entre lo social y lo ambiental. L a antropologia para 

nosotros ciencia; para otros saber, depende de los diferentes planteamientos 

epistemologicos, que de ella se hagan, esta mtimamente ligados con el espacio 

terrestre y con las personas que se relacionan. Para nosotros esto significa 

reconocer un objeto propio de estudio antropologico. Lo anterior quiere decir que 

debemos centrar nuestro interes en la categoria cultura, tal como se nos presenta, 

es decir, como un producto historico; la antropologia debe contentarse con aquello 

que le es especifico, es decir, con la cultura. E l campo y el puno de partida para la 

identification de la antropologia cientifica es la cultura a explicar y a teorizar. 

Tomando en cuenta la parte teorica de la investigation, una cultura en la que 

existe riesgo y vulnerabilidad, segun estudio teorico para el programa de 

fortalecimiento institutional "reducir la vulnerabilidad de migrantes en 

emergencias", citado por la OIM 3 a UNISDR 4 (2009), expone lo siguiente: 

" L a vulnerabilidad indica las caracteristicas y circunstancias de una 

comunidad o de un grupo de personas que las hace mas propensas a 

3 Organizaci6n International para las Migraciones 
4 Oficina de las Naciones Unidas para la Reduction de Riesgos de Desastres 
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sufrir danos por amenazas sociales o medioambientales, mientras 

que el riesgo designa la probabilidad de que se produzca un evento 

amenazante y sus consecuencias negativas" (Pag.3) 

Nos explica la diferencia entre Vulnerabilidad y riesgo, que pueden estar 

presentes para una poblacion, y estos pueden ser tanto sociales como 

medioambientales. L a vulnerabilidad surge de factores fisicos, sociales, 

economicos y ambientales que varian considerablemente en el trascurso del 

tiempo. Algunos factores de vulnerabilidad de los migrantes tienen que ver, por 

ejemplo, con la discrimination o la marginalidad socioeconomica, con su escasa 

information sobre las amenazas medioambientales en las regiones donde se 

asientan o su falta de acceso al apoyo institutional en caso de desastres. 

Referente a lo mencionado segun estudio teorico para el programa de 

fortalecimiento institutional "reducir la vulnerabilidad de migrantes en 

emergencias", citado por la OIM a Bustamante (2002), expone lo siguiente: 

" L a vulnerabilidad de las y los migrantes como sujetos de derechos 

humanos es de naturaleza estructural y cultural. Deriva de una 

estructura de poder en la cual los migrantes, como no ciudadanos, 

carecen de capacidad para incidir en las normas o en su 

aplicacion". (Pag.3) 

L a vulnerabilidad se construye en una intersection dinamica entre diversos 

sistemas de opresion y domination. Sin embargo, el sistema sexo-genero opera 

conjuntamente con las categorias de clase, etnia, raza y nacionalidad en contextos 

de desigualdad. En situaciones de violencia social o de desastres, los sectores 

sociales mas marginados de las sociedades nacionales pueden verse expuestos a 

riesgos en la misma medida que los migrantes. Estos suelen asentarse en zonas de 

alta marginalidad donde comparten diversos factores de vulnerabilidad con 

migrantes domesticos, desplazados internos y minorias etnicas. 

Hay estudios teoricos sobre que nos ayuda esclarecer el tema, por lo cual seguire 
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nombrando al estudio teorico para el programa de fortalecimiento institucional 

"reducir la vulnerabilidad de migrantes en emergencias", citado por la OIM a 

Puente (2014), manifiesta lo siguiente: 

E l riesgo no es estatico ni inmutable por lo que su fundamentacion 

y determination requiere de permanente retroalimentacion de datos 

y conocimiento cienu'fico desde una perspectiva que incorpore un 

estudio detallado de las distintas vulnerabilidades, incluyendo la 

vulnerabilidad social. (Pag.4). 

Las categorias de diferenciacion sociodemografica como sexo, edad, condition 

migratoria, religion, raza o etnia, se combinan en diversas formas por dar cuenta 

de condiciones de riesgos y capacidades individuales. 

Por otro lado cabe mencionar que la migracion se puede dar en diferentes etapas 

por lo que me atrevo nuevamente hacer referencia a al estudio teorico para el 

programa de fortalecimiento institucional "reducir la vulnerabilidad de migrantes 

en emergencias", citado por la OIM a Wu y Sheehan (2011), quien alude lo 

siguiente: 

Los migrantes nuevos o recien llegados carecen generalmente de 

estas redes sociales. Su mayor vulnerabilidad deriva del 

aislamiento social, de la falta de asimilacion o integration a la 

sociedad de destino. (Pag.4) 

E l estudio de la vulnerabilidad y la exposition de riesgos sociales y 

medioambientales del barrio de Huascarpata, distrito de San Miguel, parte de una 

vision constructiva del riesgo y la vulnerabilidad. En donde la OIM en su estudio 

cita a Olivia Ruiz (2001), quien expone lo siguiente: 

Los riesgos estin en permanente elaboration y negotiation al 

formar parte de la construction del tejido social y de los 

significados. (Pag.5) 
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E n tal sentido, el analisis del riesgo no puede desvincularse de la percepcion 

diferencial del riesgo por parte de los protagonistas. Las percepciones dependen 

de valores culturales y significados de genero hombres y mujeres tienen 

experiencias diferentes sobre el medio ambiente y perciben de manera distinta los 

impactos de la variabilidad social y climatica en sus vidas y las acciones que se 

requieren para reducirlos. Multiples estudios han considerado que las mujeres 

migrantes se ven mayormente expuestas a riesgos sociales. 

Frente a todo este hecho sobre la cultura del riesgo, cabe mencionar que esta 

centrado en una poblacion migrante, si bien es cierto existen investigaciones sobre 

la migration que abordan desde diversos enfoques: cultural, economico, social, 

politico, por desastres, entre otros, que permiten el movimiento poblacional del 

campo hacia las ciudades. Pues la gente migra del campo por las comodidades que 

ofrece la ciudad, ademas la ciudad es el centro de vida en cualquier contextc 

social. 

E l tema de la migration e historia segun la OIM manifiesta que, lo que se 

entiende, la migration tiene un proceso historicamente y amplio segun los 

historiadores y antropologos, en el caso referente a los cambios climaticos que 

pudieron haber provocado flujos migratorios a gran escala. Mientras que no 

sabemos exactamente como se movilizaba la poblacion prehistorica sobre la 

superficie de la tierra, en Europa, por ejemplo, pudo haber movimientos hacia el 

sur para escapar de la extension de las capas de hielo durante los periodos de 

glaciacion, y migration de retorno hacia el norte despues del derretimiento de los 

glaciares. 

En el pasado prehistorico se ha registrado evidencia de migraciones masivas por 

todo el mundo. Por ejemplo, en Sudamerica se recepcionaron migrantes de Asia, 

en varias oleadas sucesivas a traves de un puente de masa continental denominado 

el Estrecho de Bering. 

Asi mismo se construyeron mitos y leyendas en diferentes partes del mundo 
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haciendo referenda de ancestros que vinieron de otros lugares, como tambien a 

los factores de expulsion (ejemplo, desastres naturales) que los llevaron a dejar su 

lugar de origen. 

Si bien es cierto, sabemos por Historia que la migracion ocurrio hace 500 aflos 

aproximadamente5 con los viajes realizados por los exploradores europeos y que 

llevaron inicialmente al descubrimiento de "nuevos mundos", tales como las 

Americas y Asia, y despues al desarrollo de esfuerzos coloniales. 

Por otro lado, sobre la migracion en el Peru, segun la historia sabemos que a partir 

del siglo X X , especificamente a mediados de siglo, la migracion se da con mas 

fuerza: las ciudades de destino en un contexto mas grande son principalmente 

costenas y los migrantes provienen mayormente de la sierra, mientras que en un 

espacio mas pequefio son del campo a la ciudad, pues en el siglo X X se encontro 

al Peru en un proceso de modernization economica, engrandecimiento del estado 

que mantema intactas las formas de produccion y los mecanismos de domination 

interna y dependencia externa surgidos desde el regimen colonial (Jose Matos 

Mar, 1990) 

Actualmente la migracion se da por situaciones de necesidad, obedeciendo a 

razones economicas, polfticas, culturales, sociales, en cualquier caso, a menudo se 

hace referencia al conocimiento con el que llegaron o a las habilidades que 

trajeron consigo a sus nuevas localidades. E l decir que la migracion es una forma 

antigua de conducta (OIM, 1951) 

Si vemos la migracion desde los diversos enfoques podemos senalar: 

Desde el enfoque economico, este proceso migratorio en el Peru o migracion 
6 7 

interna, cuya causa principal son por motivos socioeconomicos politico , zonas 
8 9 

de alto crecimiento economico , degradation del medio ambiente y otros. L a 
5 Segun la Organizaci6n International para las Migraciones 
6 Busqueda de mejores condiciones de vida, empleo, ingreso 
7 Conflictos, terrorismo, violencia 
8 Industria, urbanismos, mejor acceso a servicios 
9 Sequias, huaycos, inundaciones, etc. 
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teoria economica nos senala con claridad que uno de los factores productivos 

principales del crecimiento economico es el factor trabajo, aunado a ello se debe 

senalar el aporte de las migraciones, dentro o fuera del pals, a la fuerza laboral, de 

alii se deriva la alta correlation entre las migraciones internas, el crecimiento 

economico y el desarrollo (Anlbal Sanchez Aguilarl0,2015) 

Desde la perspectiva de la politica, la migracion son procesos Los factores que 

vuelven vulnerables a los inmigrantes a la perdida de trabajo tambien dificultan 

mas que las politicas de un mercado laboral activo lleguen a ellos. Pues suelen 

estar demasiado representados en sectores sensibles a las fluctuaciones 

economicas; en general, tienen planes contractuales menos seguros y es mas 

frecuente que tengan trabajos temporales, que tengan menos estabilidad en el 

trabajo y que puedan estar sujetos a despidos selectivos. Los inmigrantes de hecho 

pueden ser excluidos de ciertas medidas cuando la elegibilidad se relaciona 

explicita o imph'citamente con el tiempo de estancia en el pais o con la situacion 

administrativa; como los programas de trabajo del sector publico, o los que exigen 

una permanencia minima o los programas permanentes (Jaime A . Gomez 

Walteros, 2010) 

Segun la sociologia entiende a la migracion como "estrategias familiares" en los 

pafses pobres para asegurar con las remesas migratorias una renta (para el 

consumo) en caso de catastrofes, accidentes o jubilation, cuando en esos paises no 

existen seguros, subsidios o programas estatales. Tambien sirven, aunque menos, 

como inversiones productivas, sustituyendo a los prestamos bancarios (Miguel 

Martinez Lopez, 2010) 

Para la Antropologia actual, vemos la migracion como intercambios 

socioculturales con las ciudades en crecimiento, ya que las personas se desplazan, 

no solo fisicamente, sino que arrastran consigo su universo ideologico cultural, 

como normas, valores, festividades, ceremonias, sus costumbres de reciprocidad 

andina, su practica colectiva, que les permite establecer relaciones permanentes 
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entre los migrantes y sus comunidades campesinas de origen (Matos Mar, 1990) 

En la ciudad las personas migrantes, si bien es cierto reconstruyen su cultura 

regional, como respuesta a su identidad cultural originaria y a su nueva condition 

en el contexto urbano. Entonces, Altamirano Teofilo (2009) refiere: 

L a migration es un vehiculo de continuidad de algunos aspectos de 

la vida economica, social y cultural de los campesinos. (Pag.47) 

Este proceso como ya se senalo lineas arriba se ha ido estudiando desde diversos 

enfoques, puesto que conlleva a diferentes problematicas, aunque tambien es 

cierto que la migration no solo tiene efectos negativos si no tambien positivos, 

como es el desarrollo economico. Segun los antropologos la razon principal para 

su estudio es que con este proceso surgian nuevos destalles al asentarse en 

espacios distintos al de su origen, segun Jose Vegas Pozo (2009) 

L a gente dejaba cada vez mas los pueblos para trasladarse a los 

centros urbanos nuevos, a las ciudades que cretian con gran 

velocidad y que adoptaban nuevas caracteristicas en lo referido a su 

crecimiento, expansion y configuration espacial. (Pag.228) 

En su arti'culo "Adaptacion de los migrantes aimaras en el contexto urbano de 

Lima: L a asociacion como mecanismo de sobrevivencia", estudia a los migrantes 

de Unicachi - Puno, quienes al llegar a la ciudad encontraron limitaciones de 

aspecto social, cultural y economico, lo cual es lo mas frecuente. Por otro lado, a 

pesar de estos limites impuestos por la sociedad criolla, la mayoria de migrantes 

aplicaron estrategias propias de su comunidad para enfrentar al nuevo ambiente. 

L a adaptacion de estos migrantes al medio urbano significo una especie de 

socializacion de segundo nivel, como es el asentarse en espacios de riesgo en 

algunos caso, puesto que, lo normal es que, estos migrantes se topen con un 

espacio urbano sobrepoblado, en este caso siendo la Asociacion Distrital Unicachi 

el agente socializador. E l autor afirma que la Asociacion Distrital Unicachi es la 

32 institucion social que se ha convertido en un mecanismo que ha servido para 
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cumplir el rol socializador de muchas familias migrantes a la ciudad de Lima. 

(Moises Suxo Yapuchura, 2005) 

Por otro lado la migracion historicamente del campo a la ciudad, que en terminos 

generales significan que gran porcentaje de la poblacion (campo) migren a la 

cuidad sea por motivos laborales, economicos, educacionales, etc. Esto conlleva a 

experimentar procesos aculturativos, aunque un porcentaje de la poblacion 

migrante mantiene su estatus rural, campesino y sus rasgos etnicos son mas 

evidentes, siendo una de la situacion frecuentes que los mayores niveles de 

integration sean la localidad de origen. 

Cuando hablamos migraciones internas, lo cual conlleva una relation entre lo 

rural y lo urbano, es una respuesta social a las desigualdades que caracterizan del 

campo a la ciudad, se encontran que estos son expresiones de los llamados 

cambios sociales basico (Teofilo Altamirano, 1983). 

En las amplias investigaciones sobre el tema de migracion, se hace menciona la 

migracion en el area local, al respecto Teofilo Altamirano (2009) menciona: 

Las condiciones y casusas internas que hacen posible la migracion 

de sectores sociales especificos, quienes para tomar la decision 

migracionales han tornado en cuenta inicialmente su situacion 

concreta (Pag. 136) 

L a migracion tambien se hace estudios desde el ambito familiar o desde la 

dimension familiar, al respecto Teofilo Altamirano (2009) manifiesta: 

Una estrategia que adopto la familia en el contexto rural es la 

migracion a centros poblados y educacionales para poder completar 

necesidades basicas de existencia. De esta manera la migracion de 

uno o mas miembros de la familia y en algunos casos de toda la 

familia, son decisiones racionalizadas que presuponen una serie de 

evaluaciones y proyecciones previas. (Pag. 13 7) 
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En los momentos actuates, la antropologia ha abordado otros campos combinando 

con la interdisciplinariedad, en la perspectiva de tener una mejor vision de la 

problematica del conjunto de la sociedad. 

En ese sentido estudios iniciales de la antropologia anglosajona (Bronislaw 

Malinowski), se han interesado, para analizar al ser humano como parte del medio 

ambiente, Esta Escuela fue uno de los pioneros en intentar senalar el 

funcionamiento de los sistemas dentro de un componente mayor, de tal manera 

que relaciono bajo el concepto de las necesidades de como los seres humanos 

tendrian que vivir en una sociedad. En tal sentido la teoria de la escuela 

Funcionalista puede ser denominada como el postulado de la universalidad 

funcional. Este postulado consiste en argumentar que todos los componentes de 

una cultura o sociedad existen debido a que tienen una funcion determinada. En 

sus versiones mas extremas se argumenta que no hay componente de una 

formation social o cultural que no desempene una funcion. Para Malinowski, " L a 

funcion no admite ser definida sino como la satisfaction de necesidades por 

medio de una actividad en la cual los seres humanos cooperan, usan utensilios y 

consumen mercancias", Existe una respuesta cultural a cada necesidad, lo que 

permite la constitucion de instituciones especificas cuya funcion radica en su 

satisfaction. Para satisfacer sus propias necesidades, los seres humanos deben 

procurarse una organization y, con este proposito, se crean las instituciones. 

En la conception antropologica se tiene en cuenta la relation del hombre con la 

naturaleza, y dentro de esa perspectiva, ha considerado el riesgo ambiental y los 

desastres que se derivan de la relation con la naturaleza y la organization 

estructural de la sociedad, que afectan al propio ser humano. 

Se aborda el tema de antropologia del espacio, puesto que a partir de la migracion 

interna, del campo a la ciudad, esta poblacion migrante se situa en espacios 

vulnerables, en vista que esto genera ciertos conflictos sociales , al asentarse en la 

zona urbana, es por ello importante entender la relation del hombre con la 

naturaleza. 
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E l territorio es estudiado por la antropologia ecologica, como un espacio 

simbolico, podemos hablar de un espacio naturalizado (templos, ciudades, entre 

otros, que expresan formas de organizacion social, idas y valores culturales) o de 

un espacio no materializado como las danzas peleas de gallos, celebraciones, que 

tambien expresan formas de organizacion social (francisco Sanchez Perez, 1994) 

Los estudios sobre el territorio, se situaron desde la geografia clasica y su 

vinculacion con la sociologi'a, iniciaron como investigaciones que propugnan el 

estudio de las relaciones entre los procesos sociales y las trasformaciones 

espaciales (Isaura Garcia Lopez, 2015). 

Cuando mencionamos, el termino de territorio, tenemos tres concepciones 

diferentes: espacio social, narrativas territoriales y territorio. E l espacio social 

tomando en cuenta por Letevbre (1991) es todo espacio, des un salon de clases 

hasta un territorio nacional; asi mismo estos espacios estan constituidos por tres 

dimensiones: espacio fisico, el disenado y el vivido. E l espacio puede ser 

producido y reproducido por mas de una voz o actor social (Gerardo Damonte, 

2011) 

E l termino de los territorio desde la antropologia van mas alia de un constructo 

fisico en este llamado espacio social donde se desarrollan y conviven los grupos 

sociales, los cuales se diferencian en funcion de su position, estos espacios traen 

consigo significados distintos que no estin limitados polfticamente o 

territorialmente, a tal razon Gerardo Damonte (2011), manifiesta: 

Inclusive un mismo actor social puede vivir o disenar un espacio 

determinado de distintas formas; por ejemplo, una comunidad 

puede identificar su espacio social de production (que usa para 

actividades productivas) o identificar su espacio de adscripcion 

etnica sin que el significado o delimitacion de dichos espacios 

necesariamente coincidan. (Pag. 18) 
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Estos espacios pueden ser si bien es cierto complementarios o abiertos, es decir, 

no necesariamente tienen que tener fronteras delimitadas politicamente. 

Se entiende que las primeras nociones sobre el espacio, se identifica como una 

Portion especifica de en el sentido de espacio geografico; pues bien el espacio es 

necesario e indispensable para el hombre, puesto que en ella, el ser humano crea 

construcciones sociales, identidades, valores, al respecto Isaura Garcia Lopez 

(2015) expone lo siguiente: 

Existen dos conceptos claves para entender el tema de espacios: lo 

primero es territorio, lo cual es una apropiacion de un espacio por 

un determinado grupo, lo segundo es el llamado espacio vital, lo 

cual se refiere a la necesidad de la sociedad en relation con la 

tecnologia, la densidad y la poblacion que se construye con la 

naturaleza (recursos naturales) (Pag.522) 

Cuando se senala lugares, hablamos de espacio donde se fortifican o establecen 

lasos de parentescos, vivencias, donde se fortalecen las identidades, en el aru'culo 

denominado Los Lugares Todavia Existen y Requieren Gufas Etnograficas, al 

respecto Reyna Sanchez y Margarita Zires (1015), en la cual se encuentra la cita a 

Abilio Vergara (2013) quien expone lo siguiente: 

Defino, o delimito el lugar, como espacio que, circunscrito y 

demarcado, "con-tiene" determinada singularidad emosignificativa 

y expresiva; el espacio donde especificas practicas humanas 

construyen el lazo social, reelaboran la memoria, a traves de la 

imagination demarcandolos por el afecto y la signification: en su 

imbricada funcion de continente, es tanto un posibilitador 

situacionado, como tambien punto de referencia memorablemente 

proyectivo, depositario y crucero de codigos y posibilidades, de 

permanencia y cambio, esta demarcado por limites fisicos y/o 

simbolicos, tienen un lenguaje especifico, una fragmentation 

interior ocupada por la diferencia que complementan actores 
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estructurantes y estructurados con jerarqui'as variables, y propicia y 

produce unas formas rutinarias y ritualizadas de experiencias que 

reconstruye la identidad, entre otros componentes. Conforman a los 

lugarenos, anuque no elimina el surgimiento de contradicciones y 

conflictos. (Pag. 300) 

Estos espacios donde el ser humano interactua pueden ser en algunos casos de 

posibles riesgos o amenazas, en donde el ser humano se expone, pero sin embargo 

para este grupo social puede tener otro tipo de connotation. 

Las investigaciones en antropologica sobre desastres, se apoyan dentro de una 

perspectiva historica, senalando que las amenazas naturales actuan como 

detonantes que conducen a importantes cambios sociales y culturales. Estas 

amenazas constituyen como detonantes o reveladores de situaciones criticas 

preexistentes (Garcia Acosta, 2004). 

Pues bien, aqui are enfasis del estudio de la antropologia con respecto a la cultura 

del riesgo, en el estudio realizado de la Antropologia- desastres y vulnerabilidad, 

al respecto Carlos Junquero (2002), expone lo siguiente: 

L a investigation de estos fenomenos ha descrito a las sociedades 

tradicionales como vulnerables e incapaces de arreglarselas por si 

solas, mas o menos fatalistamente, viviendo bajo un continuo reino 

de terror al entorno; no obstante, la exploration antropologica ha 

demostrado las resistentes y adaptables capacidades con las que la 

gente clasica reaccionara. De suyo, en contextos tradicionales, las 

adaptaciones indigenas permitieron las respuestas razonablemente 

efectivas ante los riesgos (Pag. 18) 

Si bien es cierto nuestra sociedad actual se ha caracterizado como una sociedad de 

riesgo, a pesar de la seguridad que pueda significar la especializacion tecnologica, 

medico-sanitaria. L a nocion de riesgo resulta ser una de las categorias centrales de 

la inseguridad de la experiencia contemporanea. 
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Carlos Junquero, tambien hace mencion en su estudio sobre "la adaptation de los 

indigenas a los peligros", por ejemplo. L a ciudad de puerto Maldonado, capital 

del departamento de amazonas en madre de Dios lo cual no es el unico caso en la 

historia del Peru, sufrio unas inundation en 1925. Hubiera parecido correcto que 

los aborigenes le obedecieran y nunca mas se asentaran en las inmediaciones de 

los rios de Madre de Dios y Tambopata cuando el perfecto Leon Velarde ordeno 

abandonar la zona del pueblo viejo y subir al Asentamiento a las alturas 

inmediatos, pero la experiencia ha demostrado que, pasado el peligro, las gentes 

vuelven a su sitio aunque los cientificos le aseguran que volveran a producirse el 

desastre. ^Como poderle dar una explication a esta situation? 

Si bien es cierto la Antropologia ha prestado interes a las respuestas sociales que 

se dan frente al impacto del desastre una vez que acontece a uno. Hay varios 

perfiles similares para cumplir este requisito inmediatamente despues de lo 

acontecido, y todos ellos se centran en el papel que debe jugar las instituciones 

religiosas (que propician el desarrollo ritos concretos) la tecnologia, la economia, 

la politica y en ella las conductas de cooperation, en la medida que surgieron en el 

impacto y en las etapas subsecuentes. 

Por otro lado en el articulo denominado L a perspectiva historica en la 

antropologia del riesgo y del desastre, al respecto Virginia Garcia Acosta, hace 

mencion lo siguiente: 

Los desastres son procesos resultantes de condiciones criticas 

preexistentes en las cuales la vulnerabilidad acumulada y la 

construction social del riesgo ocupan lugares determinantes en su 

asociacion con una determinada amenaza natural. Como procesos, 

los desastres son sujetos a un ineludible analisis historico (Pag. 20) 

Los desastres ocurren, de manera inevitable, en el contexto de un patron historico 

de vulnerabilidad, evidenciado por la ubicacion, la infraestructura, la ideologia 

dominante, la organizacion sociopolitica, y los sistemas de produccion y de 
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distribucion existentes. L a vulnerabilidad social constituye el elemento central en 

los procesos de desastre, lo cual conlleva a una Cultura del Riesgo. 

Paradojicamente, siendo nuestra sociedad la mas avanzada de todas las que han 

existido, los riesgos son en ella infinitamente reproducibles a todos los niveles y 

contextos: climatico y ecologico, tecnologico y economico, domestico y laboral, 

urbano y rural, medico y asistencial, politico e ideologico, ritual e identitario. 

Ninguna esfera de nuestra cotidianeidad o de nuestra excepcionalidad esta 

absuelta de riesgos. Pero lo que nos interesa es que esos riesgos, sean reales o 

imaginarios, e independientemente de ello, son construidos y percibidos, son 

categorizados como una forma de prevenirlos o de superar la incertidumbre o 

angustia que puedan producir. Es decir, se trata de abordar el estudio de la 

construction cultural del riesgo y del peligro desde la etnografia y la antropologia. 

En la sociedad y en cualquier contexto ocurren los desastres de manera inevitable, 

siendo afectados principalmente las personas de dicho contexto, pues estos, se 

encuentran con la capacidad disminuida para anticiparse a los efectos de un 

peligro natural, pues una falta de preparation puede dar lugar a una respuesta mas 

lenta al desastre, y con ello a mas muertes o mas dafios materiales, para 

contrarrestar aquello es necesario tener en cuenta cual es la ideologia de la 

sociedad estudiada. A l respecto cita Garcia Acosta, a Oliver - Smith y Hoffman 

(2004) refiere: 

Los desastres ocurren de manera inevitable, en el contexto de un 

patron Historico de vulnerabilidad evidenciado por la ubicacion, la 

infraestructura, la ideologia dominante, la organizacion 

sociopolitica y los sistemas de production y distribucion existente. 

L a vulnerabilidad social constituye el elemento central en los 

procesos de desastres (Pag. 10). 
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Las relaciones entre el medio ambiente y las sociedades humanas han 

comprendido acontecimientos cuyos efectos involucran la destruction de vidas o 

de los recursos materiales de esas sociedades. En tal sentido, que se puede 

plantear en los estudios antropologicos sobre los desastres, que han puesto en 

evidencia el caracter singular que adquieren estos fenomenos, en la naturaleza de 

las relaciones sociales y la forma de operar de un determinado sistema social. 

Por otro lado, tocar el tema de pobreza, en la cual se podria afirmar como una de 

las razones por las cuales estas sociedades migrantes se establecen en espacios 

vulnerables, pero tambien existe el termino de identidad, adquiriendo identidad 

personal y social, pues si bien es cierto Las personas tambien se identifican y se 

distinguen de los demas, entre otras cosas: 1) por atributos que podriamos llamar 

"caracterologicos"; 2) por su "estilo de vida" reflejado principalmente en sus 

habitos de consumo; 3) por su red personal de "relaciones ultimas"; 4) por el 

conjunto de "objetos entranables" que poseen; y 5) por su biografia personal 

incanjeable. 

Pues si bien es cierto el concepto de identidad es inseparable de la idea de cultura, 

debido a que las identidades solo pueden formarse a partir de las diferentes 

culturas y subculturas a las que se pertenece o en las que se participa. 

En el ensayo L a cultura como identidad y la identidad como cultura, Gilberto 

Gimenez (2012), expone lo siguiente: 

L a identidad de una persona contiene elementos de lo "socialmente 

compartido", resultante de la pertenencia a grupos y otros 

colectivos, y de lo "individualmente unico". Los elementos 

colectivos destacan las semejanzas, mientras que los individuales 

enfatizan las diferencias, pero ambos se conjuntan para constituir la 

identidad unica, aunque multidimensional, del sujeto individual 

(Pag.10) 
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E l concepto de identidad es inseparable de la idea de cultura, debido a que las 

identidades solo pueden formarse a partir de las diferentes culturas y subculturas a 

las que se pertenece o en las que se participa. 

Para entender desde la teoria de Clifford Geertz (1989), al definirla la cultura 

como una "telarana de significados", configurada a traves de "pautas de 

significados". En definitiva, se trata de entender la cultura desde la perspectiva de 

una signification simbolica expresiva que se encuentra en todos los ambitos de la 

vida. Esta en todas partes, por lo que se puede afirmar que no es otra cosa que un 

conjunto de signos, valores, simbolos y actitudes que terminan contrayendo la 

identidad. 

Cabe resaltar que en el ensayo L a cultura como identidad y la identidad como 

cultura, Gilberto Gimenez (2012), manifiesta lo siguiente: 

Nuestra identidad solo puede consistir en la apropiacion distintiva 

de ciertos repertorios culturales que se encuentran en nuestro 

entorno social, en nuestro grupo o en nuestra sociedad. Lo cual 

resulta mas claro todavia si se considera que la primera funcion de 

la identidad es marcar fronteras entre un nosotros y los "otros", y 

no se ve de que otra manera podriamos diferenciarnos de los demas 

si no es a traves de una constelacion de rasgos culturales 

distintivos. (Pag.2) 

Para entender la identidad se requiere entender primero que es cultura, y eso es lo 

que vamos a hacer a continuation; E l concepto de cultura se ha pasado de una 

conception culturalista que definia la cultura, en los afios cincuenta, en terrninos 

de "modelos de comportamiento", a una conception simbolica que a partir de 

Clifford Geertz, en los afios setenta, define la cultura como "pautas de 

significados". Por consiguiente, Geertz restringe el concepto de cultura 

reduciendolo al ambito de los hechos simbolicos. Vale la pena recordar el primer 

capitulo del libro de Clifford Geertz L a interpretation de las culturas (1992), 

donde afirma, citando a Max Weber, que la cultura se presenta como una "telarana 
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de significados" que nosotros mismos hemos tejido a nuestro alrededor y dentro 

de la cual quedamos ineluctablemente atrapados. Por tanto es ahf donde vamos 

formando la identidad, Gilberto Gimenez (2012), manifiesta lo siguiente: 

L a identidad de una persona contiene elementos de lo "socialmente 

compartido", resultante de la pertenencia a grupos y otros 

colectivos, y de lo "individualmente unico". Los elementos 

. colectivos destacan las semejanzas, mientras que los individuales 

enfatizan las diferencias, pero ambos se conjuntan para constituir la 

identidad unica, aunque multidimensional, del sujeto individual 

(Pag-10) 

Segun los estudios de la Fundacion para la Investigation y Formation en 

Interculturalidad y Education para el Desarrollo en su articulo Antropologia e 

Identidad Reflexiones interdisciplinarias sobre los procesos de construccion 

identitaria en el siglo X X I , se encuentra el ensayo "la identidad etnica mapuche en 

chile en el contexto de la globalization: mas alia del territorio", Jose Luis 

Gonzalez Llamas (2015), expone lo siguiente 

Para mantener una identidad no es preciso estar establecido en un 

territorio concreto y que interactuar con "otros" y modificar los 

rasgos culturales no significa la desaparicion de dicha identidad. En 

consecuencia, y aun pareciendo una contradiction, estar desplazado 

fuera de los territorios de origen y mantener una interaction con 

"diferentes" provoca una trasformacion en el repertorio cultural de 

origen, debido a la asimilacion o perdida de elementos culturales, 

pero no una perdida de "su identidad", por mucho que adquiera 

otro tipo de identidades. (Pag. 38) 

Respecto, Gimenez, sostiene que " E l territorio puede ser apropiado 

subjetivamente como objeto de representacion y de apego afectivo, y sobre todo 

como simbolo de pertenencia socio-territorial, si bien es cierto la 

desterritorializacion fisica no implica la desterritorializacion en otros aspectos mas 
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subjetivos, de modo que el abandono fisico de un territorio no significa la perdida 

en terminos simbolicos, puesto que esa es la referencia que conserva el emigrante 

sobre su lugar de origen. 

Por otro lado en el articulo "Identidad cultural un concepto que evoluciona, Olga 

Monalao (2008), manifiesta lo siguiente: 

L a identidad cultural de un pueblo viene definida historicamente a 

traves de multiples aspectos en los que se plasma su cultura, como 

la lengua, instrumento de comunicacion entre los miembros de una 

comunidad, las relaciones sociales, ritos y ceremonias propias, o 

los comportamientos colectivos, esto es, los sistemas de valores y 

creencias. (Pag. 73) 

Si bien es cierto la identidad cultural encierra un sentido de pertenencia a un 

grupo social con el cual se comparten rasgos culturales, como costurnbres, valores 

y creencias. L a identidad no es un concepto fijo, sino que se recrea individual y 

colectivamente y se alimenta de forma continua de la influencia exterior. 

Por otro lado como causa de que se establezca una cultura del riesgo es la 

pobreza, y para ello, primero tomare la definition del Banco Mundial (1990): 

L a pobreza es definida como "la incapacidad para alcanzar un nivel 

de vida minimo" (Pag.26) 

E l Banco Mundial establece un nivel "basado en el consumo" que consta de dos 

elementos. Por un lado, "el gasto necesario para acceder a un estandar minimo de 

nutricion y otras necesidades muy basicas"; por el otro, "una cantidad que varia de 

un pais a otro y que refleja el costo que tiene la participation en la vida diaria de 

las sociedades. 

Segun el Banco Mundial la pobreza es hambre; es la carencia de protection; es 

estar enfermo y no tener con que ir al medico; es no poder asistir a la escuela, no 
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saber leer, no poder hablar correctamente; no tener un trabajo; es tener miedo al 

futuro, es vivir al dia; la pobreza es perder un hijo debido a enfermedades 

provocadas por el uso de agua contaminada; es impotencia, es carecer de 

representation y libertad. En otro documento la entidad define la pobreza como 

"un fenomeno multidimensional, que incluye incapacidad para satisfacer las 

necesidades basicas, falta de control sobre los recursos, falta de education y 

desarrollo de destrezas, deficiente salud, desnutricion, falta de vivienda, acceso 

limitado al agua y a los servicios sanitarios, vulnerabilidad a los cambios bruscos, 

violencia y crimen, falta de libertad politica y de expresion". 

Por otro lado, en su estudio realizado Revolution capitalista en el Peru, D E 

A L T H A U S , Jaime nos manifesto que Sin duda es posible observar pequenos 

nucleos muy ricos en la sociedad peruana, al lado de un 39.3 por ciento de la 

poblacion todavia por debajo de la linea de pobreza segun la ultima medicion 

realizada por el Instituto National de Estadistica e Informatica en el 2007. Pero 

los estudios que se han hecho para medir la evolucion de la desigualdad, y las 

distintas cifras de las que disponemos, senalan claramente que la desigualdad se 

redujo en el Peru, y desde el primer momento, entre 1991 y el 2006. 

1.7. Hipotesis. 

E l espacio del barrio de Huascarpata genera condiciones de vulnerabilidad social 

para los habitantes; ya que el permanecer en este contexto no garantizaria un 

adecuado desarrollo social integro para la poblacion. 

1.8. Variables e indicadores 

Independiente. 

Vulnerabilidad del entorno geografico y social 

o Calidad de entorno fisico. 

o Asentamiento traditional, 

o Calidad de vida. 

Dependiente. 

Asentamiento con alto riesgo. 

o Cambios climaticos y estilos de vida. 
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1.9. Metodologia 

E l metodo que se utilizo en la presente investigacion es la cualitativa etnografica. 

T E C N I C A S D E INVESTIGACION 

Entrevistas a Profundidad. 

Se aplicara en el trabajo de campo a los pobladores del Barrio de Huascaparta. 

Observation. 

Se realizara desde el primer contacto con la poblacion y los diferentes actores, a 

traves de participation de las diferentes actividades tanto en el barrio de 

Huascarpata como en los diferentes espacios de dialogo sobre el tema. 

Universo 

Los pobladores del barrio de Huascarpata 

Muestra 

Se tomaran los siguientes criterios: Edad, sexo, Conocimiento, Liderazgo y 

autoridades 
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CAPITULO I I 

GENERALIDADES D E L BARRIO HUASCARPATA 

2.1. Ubicacion Geografica y Politica 

Mapa N° 01: Provincia de L a Mar 
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Fuente: Google Earth. 2017. 



Mapa N° 02: Ubicacion poh'tica del distrito de San Miguel 
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Fuente: Elaboration equipo tecnico - consultora JCRM. 

Imagen N° 01: Ubicacion satelital del barrio de Huascarpata 

Fuente: Google Earth. 2017. 

E l Distrito de San Miguel es uno de los diez distritos de la provincia de La Mar y 

poHticamente es el capital de la provincia, establecido en el margen derecho de la 

cuenca del rio Torobamba, al norte de la ciudad de Ayacucho. E l Distrito tiene 

una superficie territorial de 902.98 Km2 que representa el 20.56% del territorio 

provincial y tiene los limites politicos con los siguientes distritos: 
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Norte : Distrito de Tambo 

Noreste : Distrito de Samugari 

Este : Distrito de Anco 

Sur : Distrito de Chilcas y Acocro 

Oeste : Distrito de Quinua y Acos vinchos 

2.1.1. Ley de creation y demarcation del distrito de San Miguel 

Ley de Creation y Densidad Poblacional por Distritos 

E l distrito mas antiguo es Chilcas, reconocido en 1893 y el mas reciente, Santa 

Rosa en 1992. 

Presenta dos espacios claramente diferenciados de sierra y selva alta. A excepcion 

de Tambo, Chilcas y Luis Carranza que se encuentran en la region Sierra, los 

demas distritos estan en la ceja de selva como Ayna y Santa Rosa o comparten 

ambos espacios como Anco, Chungui y San Miguel. Los distritos con mayor 

densidad poblacional son Tambo, Ayna y Santa Rosa con 41.35; 33.71 y 32.78% 

Habit/Km2. E l distrito mas despoblado es Chungui con 4.70 Habit/Km. (Fuente) 

Cuadro N° 1: Dispositivo Ley de Creation y Densidad Poblacional por 

Distritos 2005 

Distrito Capital Dispositivo Fecha 
Densidad 

Poblacional Region 
San Miguel San Miguel Ley 360 15.09.1920 24.16 Sierra/Ceja de Selva 
Anco Chiquintirca Ley 510 13.09.1907 11.98 Sierra/Ceja de Selva 

Ayna 
San 
Francisco Ley 10175 17.01.1954 33.71 Ceja de selva 

Chilcas Chilcas Ley S/N 17.10.1893 13.9 Sierra 
Chungui Chungui Ley 12301 03.05.1955 4.70 Sierra/Ceja de Selva 
Luis 
Carranza Pampas Ley 14246 11.12.1963 15.20 Sierra 
Tambo Tambo Ley 361 15.09.1920 41.35 Sierra 
Santa Rosa Santa Rosa DL 25845 19.11.1992 32.78 Ceja de selva 

Fuente: Almanaque Ayacucho 2006 

Articulos: 

1°. Acciones de regularizacion Delimitarse y redelimitarse la provincia L a Mar y 

los distritos Anco, Ayna, Chilcas, Chungui, Luis Carranza, San Miguel, Santa 

Rosa y Tambo, en el departamento Ayacucho. Articulo 
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2°. Acciones de formalizacion Crease el distrito Samugari, cuya capital es 

Palmapampa, en la provincia L a Mar del departamento Ayacucho. Arti'culo 

3°. Capital provincial y capitales distritales L a capital provincial de L a Mar es 

San Miguel, que a su vez es la capital del distrito San Miguel; Anco, con su 

capital Chiquintirca; Ayna, con su capital San Francisco; Chilcas, con su 

capital Chilcas; Chungui, con su capital Chungui; Luis Carranza, con su 

capital Pampas; Samugari, con su capital Palmapampa; Santa Rosa, con su 

capital Santa Rosa; y Tambo, con su capital Tambo. Arti'culo 

4°. Limites territoriales Los Hmites territoriales de la provincia L a Mar y los 

distritos San Miguel, Anco, Ayna, Chilcas, Chungui, Luis Carranza, Santa 

Rosa, Tambo y Samugari son los siguientes 

Uso Actual del espacio de San miguel 

E l distrito de San Miguel abarca 23.59 Ha, en su ambito urbano, ocupado por una 

poblaci6n de 3 243 Habitantes, 748 viviendas segun la unidad de catastro de la 

municipalidad provincial de L a Mar. Presenta bajos niveles de ocupacion con una 

densidad total de 283 hab./Ha. E l area urbana ocupada es 23.59 Ha. E l uso 

predominante es residential y agricola, destinando el mayor porcentaje de areas 

para sembrio. 

Cuadro N° 2: Uso de Suelo 

USO DE SUELO 
AREA 
(HA) (%) 

VIVIENDA 11.20 47.47 

COMERCIO 0.13 0.54 

EQUIPAMIENTO 

EDUCACION 2.03 8.59 

EQUIPAMIENTO 

SALUD 0.45 1.92 

EQUIPAMIENTO RECREACI6N 1.64 6.97 EQUIPAMIENTO 
OTROS USOS 1.98 8.41 

EQUIPAMIENTO 

SUBTOTAL 17.44 73.91 

VIAS LOCALES 5.26 22.29 

CARRETERA VECINAL 0.90 3.80 

TOTAL 23.59 100.00 

Fuente: PDUSan Miguel 2006-2015. 
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2.1.2. Accesibilidad 

E l acceso vehicular al Centra Poblado de San Miguel se realiza todos los dias de 

la semana, utilizando la ruta que une la ciudad de Ayacucho con la zona urbana de 

San Miguel; existiendo un promedio de 96 km de recorrido vial, los cuales 

mediante el uso de transporte vehicular se transitan en un periodo de tiempo de 

3.00 horas promedio. 

Cuadro N° 3: Accesibilidad geografica 
Ruta Km. Tiempo Medio Cada Cuanto tiempo 

De Ayacucho a San 96 3.00 Horas Terrestre Diario 
Miguel 

Fuente: Plan Estralegico de Desarrollo Concertado de la Provincia de La Mar 2007 — 2016. 

L a union de la ruta Ayacucho - San Miguel, forma parte de un eje vial aun mas 

extenso que integra ciudades como Ayacucho y San Antonio, a traves de espacios 

productivos y la presencia de proyectos extractivos, demandando bienes y 

servicios, ademas de mano de obra, convirtiendose esta red en un medio 

importante para el desarrollo socio-economico. 

Cuadro N° 4: Eje vial: Ayacucho - Quinua - San Miguel 
Ruta Km. Tipo de via 

Ayacucho - Quinua 35 Asfaltado 

Quinua - San Miguel 60 Afirmado 

Fuente: Plan Estralegico de Desarrollo Concertado de la Provincia de La Mar 2007 - 2016. 

2.1.3. Topografia 

Este Distrito esta ubicado en una zona con topografia accidentada, con relieve 

irregular, la zona urbana presenta pendientes llanos a ligeramente inclinados, en 

cambio a medida que se eleva la montana (Huascarpata) la topografia van 

cambiando de moderadamente inclinado a muy empinado generando un valle 

interandino con formaciones penascosas hacia el rio Torobamba; el suelo tiene 

una predominancia de formaciones rocosas con escasa materia organica lo que 

determina el crecimiento de solo plantas rusticas como el "ichu" con muy poca 

cobertura vegetal, hecho que incrementa niveles de erosion. 
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E l lugar se caracteriza por presentar rangos de pendiente que van de 0% hasta 

75%, se presentan los tipos de pendientes de la zona de interes: 

• Pendiente 0% - 2 %; Llanos a Areas urbanas y alrededores 

• Pendiente 2% - 4% - 8%; Ligeramente inclinado a Moderadamente inclinado, 

ambos lados del valle Torobamba. 

• Pendiente 50% - 75% Muy empinado, hacia el cerro Campanayocc 

2.1.4. Clima 

Segun la position geografica del distrito de San Miguel, en el Mapa de 

Clasificacion Climatica del Peru, brindado por el Servicio Nacional de 

Meteorologia SENAMHI y publicado por el Ministerio del Ambiente MINAM, 

corresponde clasificar como B (i) B'2H3, significa la presencia de un clima 

templado, Uuvioso, con invierno seco y atmosfericamente humedo, utilizando la 

tabla de clasificacion climatica de Thornthwaite. 

Es asi que presenta un clima es templado - seco y lluvias periodicas de noviembre 

a marzo, con variaciones sensibles de temperatura entre el dia y la noche, pero con 

la moderation apropiada y permisible, para la vida humana. Durante los meses 

que corresponden al invierno y a la primavera se produce una fuerte insolation 

debido a la transparencia de la atmosfera. De otro lado durante la noche la 

temperatura baja subitamente, por la escasa humedad existente en el aire. 

Segun la clasificacion climatologica de Koppen; se han identificado los siguientes 

tipos climatologicos. 

• Clima de estepa: Se encuentra en una faja angosta y zigzagueante del 

departamento, comprendiendo parte de la provincias en el sur; Huanta, 

Huamanga y L a Mar, donde las lluvias se registran de noviembre a marzo, se 

distribuye a lo largo del margen de rio Apurimac sector sierra y abarca a la 

subcuenca de rio Torobamba a manera de una franja angosta. 

• Clima Frio o Boreal: Comprende a las zonas ondulantes en la parte alta del 

distrito que corresponde a los centros poblados de Huitopata, Huallhua, 

Chaca, etc. 

38 



a) Precipitacion 

L a precipitacion es la que determina el comportamiento hidrologico de una region 

y como tal, es importante conocer su comportamiento estacional. L a precipitacion 

muestra regimenes de variabilidad bastante acentuados en la sierra. En general, la 

precipitacion aumenta con la altitud y tambien hacia el este. De esta manera, los 

regimenes de precipitacion son maximos en el sector oriental y zonas mas altas, y 

minimos en el flanco occidental y zonas bajas, especialmente las que colindan con 

la region de costa. 

E n el lugar de estudio entre los meses de noviembre a marzo, ocurre 

aproximadamente el 70% de las precipitaciones anuales, mientras que el otro 

periodo de escasas lluvias comprende los meses de abril a setiembre, durante el 

cual solo se presenta el 30% de la precipitacion anual. 

- Regimen de precipitaciones 

L a orografia andina influye decisivamente en la distribution y regimen de 

precipitaciones, porque orienta los sistemas de vientos, actua como freno o 

receptor de vientos humedos, o favorece el descenso y calentamiento del aire, con 

el consiguiente aumento de las condiciones de sequedad. 

Bajo estas condiciones la precipitacion promedio en el distrito de San Miguel es 

de 640 mm/ano, teniendo como altas precipitaciones entre los meses de octubre a 

marzo. 
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Cuadro N° 5: Registro de precipitaciones diarias (mm) de la estacion San Miguel 

ESTACION : SAN MIGUEL DISTRITO : SAN MIGUEL 
ALTITU 

D : 23,661 
m.s.n.m. 

PROVINCI 
A : LA MAR 

LATITU 
D : 13W33" 

DEPARTAMENTO :AYACUCHO LONGITUD :73°58,45" 

AflO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC MAX 

2006 15 34 34 

2007 6 25 17 29 9 0 0 0 0 80 86 89 89 

2008 110 72 60 7 20 10 0 40 0 0 0 80 110 

2009 12 40 11 8 9 2 2 4 4 11 18 8 40 

2010 10 17 16 10 9 0 0 0 12 23 5 12 23 

2011 26 25 21 10 3 0 2 0 0 12 17 19 26 

2012 13 24 18 8 2 6 0 4 4 16 21 21 24 

2013 15 15 12 6 2 1 4 6 17 9 12 14 17 

2014 12 40 11 8 9 2 2 4 4 11 18 8 40 

Precip. 
Max. 

110.0 72.0 60.0 29.2 20.0 10.0 4.0 40.0 17.0 80.0 86.0 89.0 110.0 

Precip. 
Media 

25.4 32.1 20.7 10.8 7.9 2.7 1.3 7.3 5.2 20.3 21.4 31.6 40.3 

Precip. 
Min. 

6.0 15.0 11.0 6.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 

Desv. 
Estandar 

34.6 18.6 16.3 7.6 5.9 3.6 1.5 13.4 6.3 25.0 25.2 31.1 

Fuente: Estudio hidrologico rio Torobamba (set-2015). 

b) Temperatura 

Debido a los desniveles altitudinales, la vanabilidad termica es particularmente 

marcada en toda la sierra. De arriba abajo, la temperatura disminuye un promedio 

aproximado de 5,5 a 6,5 °C por cada kilometro de ascenso. Este gradiente termico 

no es uniforme, siendo mas marcado en las zonas altas, donde el aire es menos 

denso y hay menor humedad absoluta 

D E S C R I P C I 
O N 

Cuadro N° 6: Resumen de Temperaturas Media Anual Generada 
Meses U N 

D 
Medl 

Sub Cuenca R J O Torobamba 
1 enipcr»Tur« 

m v a m a m e d i B 
mtosnal 

S i 
18 .8 

1 
1 6 . 6 

7 
1 6 . 9 

7 
14.6 

6 
15 .4 

3 
1 7 . 3 

4 1 7 . 2 4 16.S2 
1 9 . 6 

6 
2 0 . 4 

7 20.42 23.99 18.21 

Temperatura 
minim* mCdifl 

taeosual 
ec (0.30) 0 . 8 4 i.eo 0 . 5 7 1 . 1 9 a Mi ( 0 . 2 4 ) ( 0 . 3 7 ) { 0 . 3 5 ) 0 . 3 4 ( 1 . 1 9 ) ( 0 . 3 3 ) 0 . 0 4 

lemperatura 

media raensaal 52. 9.26 8 . 7 5 9.28 7 . 6 1 8.31 8.04 8_S0 8 . 2 3 9.66 
1 0 . 4 

1 9 . 6 1 1 1 S 3 9 . 1 2 

Fuente: Estudio hidrologico rio Torobamba (set-2015). 
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Los resultados confirrnan que la temperatura promedio anual en la sub cuenca del 

rio Torobamba ubicada a una altura media de 3,860 m.s.n.m., varia con 

temperaturas rrunimas de 0.04°C, mientras que las maximas corresponden a unos 

18.21°C, asi mismo la temperatura media bordea los 9.12°C. 

c) Humedad relativa 

L a humedad relativa en el sector sierra, por lo general es baja, presentando valores 

anual que en total alcanzan 553.7 mm, siendo la mejor proportion de la 

pluviosidad media. E l regimen de humedad relativa tiene un comportamiento 

estacional que disminuye notablemente en los meses de invierno y se incrementa 

en los meses de verano. 

Se considera la informacion de la estacion de San Miguel, que registra una 

variation mensual de 65.20% en el mes de julio hasta 77.18% en el mes de marzo. 

La humedad relativa como parametro tiene una fluctuation estacional muy 

pequena en la zona de interes. Siendo la media anual de 70.13%. Los valores 

diarios de la humedad por lo general siguen los ciclos de la temperatura. 

Cuadro N° 7: Humedad relativa media anual (%) 

B I B « 4 I I I 
Rditir i £ s t Ftk M » r Abr Mtt. Joa Jol AgA S » Oet S O T Dk 

ProBHdi 
0 

Kfcdil 74JS 74.45 77.10 74.55 69.00 7150 69.05 69.89 69.43 68.67 67.76 7033 71.40 

Hoaecid 
Relative 

t l u . 
54.00 87 00 50.00 89.00 £1.00 85.00 85.00 ES.OO SI 00 79.00 85.00 S5.00 50.00 

H<m«!td 
lUl i th i 

Mm. 
<o.oo 53.00 69.00 65.00 53.00 61.00 54 00 51.00 54.00 59.00 55.00 62.00 51.00 

Fuente: Estudio hidrologico rio Torobamba (set-2015) 

Los resultados demuestran que la humedad relativa promedio anual en la sub 

cuenca del rio Torobamba ubicada a una altura media de 3,860 m.s.n.m., varia con 

humedades relativas mini mas de 51.0%, mientras que las maximas corresponden a 

unos 90.00%, asi mismo la humedad relativa media bordea los 71.40%. Esta 

informacion permite senalar que el espacio de investigation presenta una 

humedad relativamente elevada. 
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d) Vientos 

L a presencia de vientos es debil todo el ano, predominando las brisas suaves, con 

excepciones de vientos moderados y moderados fuertes durante periodos o dias 

dispersos a lo largo del ano, especialmente durante los meses secos de invierno. 

Las direcciones son variadas y dependen principalmente de la topografia que 

orienta los vientos como las brisas de valle y montana generalmente en el sector 

viene de la zona sur en sentido contrario de trayecto del rio Torobamba. 

e) Hidrologia 

L a hidrografia del Rio Apuri'mac, esta formado por la confluencia de los 

tributarios principales. Estos rios nacen de una serie de tributarios alimentados por 

quebradas de caudal perenne y otros temporales cuyo escurrimiento se produce 

solo en los meses de precipitation, existiendo tambien lagunas y/o aportes sub 

superficiales. 

E l rio Torobamba forma parte de esta red hidrografica, cuyo cauce recibe aguas 

provenientes de rios mas pequenos, a la vez que este rio provee de agua hacia rios 

cercanos, siendo en primer lugar al rio Apurimac. 

Tiene un regimen de descarga estacional, en descargas de avenidas entre los 

meses de diciembre y marzo con epocas de estiaje entre mayo y noviembre. 

En el cuadro se muestra el resumen de los caudales medios generados a partir de 

las precipitaciones generadas para la zona de influencia (Sub Cuenca del rio 

Torobamba), ello calculado al 75% de persistencia. 

Cuadro N° 8: Rio Torobamba - Caudal Medio Generado - Aguas Superficiales (m3/seg) 

Periodo de 

Retomo 
UND Ene Feb Mar Abf J33X. Jun Jut ASK>, Set Oct Nov Die 

Maximo 

de 

ano* 

a los 2 anos ffli/t tm f.n 2.M 1.5U 0.36 0.44 Q2f 1.12 22i 3./S 4X/ 7.78 

a loo 5 arios m% 8.25 8.38 8.14 2.72 1.61 0.39 0.47 0.29 1.21 2.41 4.09 525 8.38 

a los 1U anos m'lt 8.64 V.tt 8.53 2m 1.63 0.40 0.49 0.30 1.26 2.M 4.28 8.77 

a los 25 anos m% S.43 9.57 S.30 311 1.84 0.44 0.54 0.33 1.38 2.75 4.67 6.00 9.57 

a los SU anos mVs 10.02 10.11 3.88 3.30 1.96 0.4/ UJ}( 0.3b 1.46 2.92 4.% 6 J / 10.17 
a los 100 anos mVs 10.60 10.77 1046 350 2.07 0.50 0.60 0.3? 1.55 3.10 5.25 6.75 10.77 

Fuente: Estudio hidrologico rio Torobamba (set-2015). 
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Cuadro N° 9: Poblacion total por sexo 
CP. SAN MIGUEL POBLACION SECUN SEXO CP. SAN MIGUEL 

Hoznbrt Muu'tr Total 
De 0 i 4 aaos 172 159 351 

De 5 a 9 anot m 217 435 

De 10 a 14 ann 245 257 502 

D t 15a 19 u r n 1S6 159 " 345 

De20a24anos 90 104 194 

D e ^ a ^ a & » 71 101 172 

t O e 3 0 a M a i » j 59 1C4 163 

De 35^39 auoj 78 107 1S5 

D e 4 0 a 4 4 a n o » 69 s; 156 

D t 45 a49aao* SJ 61 ns 
De50a54anoi 40 53 93 

D * 5 S a S 9 a 5 0 » 26 34 60 

De 60164 n k * 22 5< 5< 

D e 6 5 » 6 9 a n o * 15 32 4" 

De 70 a 74 zoos 20 22 42 

De 73 a 79 a n d 11 23 ii 
D e S 0 a S 4 x & » 4 C 12 

Dt 8 S a S 9 a a o i 4 7 11 

De90a94anos 2 1 j 

Dc 95 a 99 I £ M 
2 4 6 

T O T A L 1391 1575 2966 

P O R C E N T A J E 46 90',', 53.!0?S 
IOO.COS" 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Poblacion y VI de Vivienda. 
Sistema de Consulta de datos de Centros Poblados y poblacion dispersa. 

Para la estimacion de la Tasa de Crecimiento Poblacional, se utilizo como 

referencia los Censos Nacionales del I N E I del ano 1993 y 1997, por lo que la 

poblacion proyectada para el ano 2016 en el Centro Poblado de san Miguel, 

alcanza un promedio de 3243 habitantes, tal como se puede observar en el 

siguiente cuadro. 

Cuadro N° 10: Poblacion proyectada C P . San Miguel 
OP. SAN MIGUEL 

ANO POBLACION PROYECTADA 

2007 2966 

200S 2996 

2009 3025 

20ld 3056 

2011 30B6 

2012 3117 

2013 3145 

2014 3179 

2015 3211 

2016 3243 

Fuente: Elaboration de la autora. 2017 
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a) Poblacion del barrio de Huascarpata 

Segun el libro de padron del barrio de Huascarpata existen aproximadamente 80 

familias que ocupan este espacio. 

b) Poblacion Economicamente Activa 

L a poblacion Economicamente Activa dentro del Centro Poblado de San Miguel 

de acuerdo a los datos del INEI , E l 71.27% de la poblacion pertenecia a la No 

PEA, el26.74% de la poblacion pertenecia a la P E A ocupada, mientras que solo el 

1.99% de la poblacion pertenecia a la PEA desocupada. 

Cuadro N° 11: Poblacion Economicamente Activa C P . San Miguel 
I CP. SAN MIGUEL 
Categorit* Caso* % 

PEA Ocupada 685 26.74 

PEA Desocupada 51 139 

No PEA 1826 71.27 

Total 2562 100.00 
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Poblacion y VIde Vivienda. 

Sistema de Consulta de datos de Centros Pobladosy poblacion dispersa 

2.2.2. Aspectos sociales 

2.2.2.1. Viviendas 

En el Centro Poblado de San Miguel, segun lbs datos del Censo Nacional del 

I N E I , el ano 2007 el numero de viviendas alcanzaba un promedio de 992 de los 

cuales el 92.94% pertenecfa al tipo o categoria de casa independiente. 

Cuadro N° 12: Tipo de vivienda 
CP.sANiflCUEL 

Categorias Casos *,<* 

Casa Independiente 922 92.94 

R - 1 
1 0.10 

Yivieada en qtrinta 45 4.33 

Casa en casa de vecmdad 16 1.61 
Local no destmado para hab. hwmara 9 0.91 

Hotel, hostaL hojpedaje 1 0.10 
Total 992 100.00 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Poblacion y VI de Vivienda. 

46 



Del numero total de viviendas para el ano 2007, el 20.97% de estas se encontraba 

sin ocupantes, el 76.51% de viviendas era habitada por 01 familia u hogar, el 

2.22% contaba con 02 hogares, mientras que solo el 0.20% eran viviendas con 03 

hogares y el 0.1% pertenecia a una vivienda colectiva. 

Cuadro N° 13: Total de hogares 

CP. SAN MIGUEL 
Cartegomt Casos % 

Vivieada particular desocupada 20S 20.97 

Vmenda con I hogar m 1651 
Vivienda con 2 hogares 22 2.11 
Vivienda coo 3 hogares 2 0.20 
Vtvieada colectiva I 0.1 

Total 932 100.00 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Poblacion y VI de Vivienda. Sistema de 
Consulta de datos de Centros Poblados y poblacion dispersa 

Con respecto a la tenencia de las viviendas, el 22.48% son alquiladas, mientras 

que el 70.88% de las viviendas son propias y se encuentran totalmente pagadas, 

tal como se puede observar en el siguiente cuadro. 

Cuadro N° 14: Tenencia de la vivienda 
CP. SAN MIGUEL 

Categorias C H O I n 
Alqwlada 176 22.4S 
Proput por invasion 12 133 " 
Propia pagando a plazos 19 2.43 
Propu totabaeste pagada 555 ' 70.SS 
Cedida por el Centro <k Trabajo latxo hogar/lustimcion 12 1.53 
Otra forma 9 1.15 
Total 783 100.00 
NSA 209 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Poblacion y VI de Vivienda. 
Sistema de Consulta de datos de Centros Poblados y poblacion dispersa 

Para el ano 2007 el numero total de habitantes que residian permanentemente en 

el Centro Poblado de San Miguel de acuerdo a los datos del I N E I , alcanzaba un 

promedio de 96.26% del total de la poblacion, mientras que solo un 3.74% residia 

de manera intermitente o no residia. 
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Cuadro N° 15: Poblacion que vive permanentemente en la zona 

CP. SAN MIGUEL 

Categonu Cam* ». 
Si 2855 96.26 
NO 111 3.74 
TOTAL 2966 100.00 

Fuente: IN El - Censos Nacionales 2007: XI de Poblacion y VI de Vivienda. 
Sistema de Consulta de datos de Centros Poblados y poblacion dispersa 

Con respecto al material de construction de las viviendas, se puede observar que 

el material predominante o de mayor uso es el adobe, seguido de un porcentaje 

minimo de viviendas construidas con ladrillos o bloques de cemento. 

Cuadro N° 16: Material de construction de las viviendas 

Cf.SANMIGLTL 
Categorau C»03 % 

Ladriilo o Bloque de cemento 41 5.24 

Adobe otapia 716 »M 
Madera 1 0.13 
fte&acoobarro 24 3.07 
Otro 1 0.13 
Total 783 100.00 

NSA 209 
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Poblacion y VI de Vivienda 
Sistema de Consulta de datos de Centros Poblados y poblacion dispersa 

a) Viviendas en el barrio de Huascarpata 

Segun el trabajo de campo el barrio de Huascarpata cuenta con aproximadamente 

97 viviendas; las cuales estin ocupadas permanentemente 80 viviendas, las otras 

son viviendas ocasionales. 

Las viviendas son construcciones con materiales como adobe teja y calamina, 

solo un porcentaje de 5% son construcciones de material noble. 

2.2.2.2. Salud 

E l servicio de Salud esta constituida por la Red de Salud San Miguel, el cual 

cuenta con el Hospital de Apoyo de San Miguel, de categoria I I - E , se atienden: 

pobladores locales, pacientes de diferentes localidades y centros poblados. Se 
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encuentra cercana a la zona urbana el centro de salud San Miguel, se ubica por la 

calle camino a Ccachitupa. 

Cuadro N° 17: Establecimientos de salud 

2 J 

Nirdde 
csttbieciiaitBto dt 
stlod _ „ _ 
HOSPITAL DE APOYO 
SANMIOUEL 

rPUESTOS DE SALUD " 
0 POSTAS DE SALUD 

Coordeatdas UTM 

6)0550.24 
. . i . 

610112.58 

ssfiisE.i: 
S 5 6 0 n « . 2 5 t 

Am 
Total 

453S.?j~ 

Stnitio Bisico 

..Ati*_J— t0?-!— P.*?.1.!?*. 

Fuente: Registro Nacional de Establecimientos de Salud "RENAES" 

Este cuadro muestra la relation de profesionales de la salud, encargados de 

brindar atencion en salud a la poblacion de la ciudad de San Miguel, con el 

objetivo de mejorar su calidad de vida, pero la cantidad de personal medico es 

insuficiente y no garantiza una atencion eficaz teniendo en cuenta el crecimiento 

poblacional y la demanda. 

Cuadro N° 18: Dotation de personal del Hospital de Apoyo de San Miguel 

N* Espectatidad 
Persona! Total perional 

idraiBistradro, N* Espectatidad 
-'tombrado Loatratido StKUll soxfliam T 

icrrieio 
! Medico Cinijano 1 5 6 
2 Cinzano Deo&ta 1 I 2 
3 Enfermm 9 9 
4 Psicolopo t 1 
5 Obstetra 6 6 
6 Biologo 3 2 5 
7 Trabajadora Social 1 ! 
8 Xco. Laborztorio 1 1 
9 Fiiioterapiita 2 2 
10 X»- Enfenaeriat 17 3 20 
il Xcp. Santtano 5 5 
12 I C Q . Transpoite i I 

Fuente: Red de Servicio de Salud 

De acuerdo a la informacion del I N E I , del total de la poblacion ubicada dentro de 

la ciudad de san Miguel, el 42.38% cuenta con el SIS, el 16.79% se encontraba 

asegurado en E S S A L U D , mientras que el 37.93% de la poblacion no cuenta con 

seguro de salud, refleja un alto indice de vulnerabilidad de la poblacion ante 

cualquier padecimiento o afeccion. 
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Cuadro N° 19: Poblacion afiliada a seguros de Salud 

IP Especialidad 
Personal Total personal 

admhnttrattro, 
snxiliirei v 

jerricio 
IP Especialidad 

ZSombrado Coatrattdo SfcKUM 

Total personal 
admhnttrattro, 
snxiliirei v 

jerricio 
1 Medko Cinrjano 1 5 6 
2 Qrujano Dtntista I 1 2 
3 Enfennera 9 9 
4 Psicoloso 1 1 
5 Obstetra 6 6 

6 Biologo 3 2 S 
7 Trebajadora Social 1 1 
S XJCO. Laboratorio 1 1 
9 Fistoterapista 2 2 
10 TJ». Enfenaeria 17 3 20 
11 Jco. Sanftaho 5 5 
12 Ico. Transporte 1 I 

Fuente: INEI • Censos Nacionales 2007: XI de Poblacion y VI de Vivienda. 
Sistema de Consulta de datos de Centros Poblados y poblacion dispersa. 

De acuerdo al analisis de la situation de Salud, realizado por la Direction 

Regional de Salud - DIRESA, para el ano 2012 la Tasa de Mortalidad General en 

el distrito de San Miguel arrojo el 9.26% por cada 1000 hab. Registrandose para 

ese ano un total de 90 defunciones, con una mediana de la edad de fallecimiento 

de 46 anos. 

Cuadro N° 20: Registro de mortalidad 

fegbtro it la MorUlidid 
DISTRITO 

D«foacio>«f Defaacionei 
*• Yaroaet 

DcfoBtioBCi 
en Mijtm Mortalidad 

general 

Meditei dt la 
Ed»dde 

FsDecnaiento 
1 2012 N* 

* 
N" N* X 1,000 hab. Aaos 

i SAN 
MIGUEL 90 64 26 926 46 

Fuente: Analisis de situacion de saludASIS- AYACUCHO 2012 

Entre las principales causas de mortalidad en el Distrito de san Miguel se 

encuentran las enfermedades transmisibles, los tumores, las enfermedades de 

aparato circulatorio, las afecciones originadas en el periodo perinatal y el 

padecimiento por causas extemas. 

50 



Cuadro N° 21: Tasa y causas de mortalidad 

Tut dt UoruMid por pindej Gropos it Ciuu 

DISTXIT 
0 Eifemtdadts 

Trtuan&fts Tnura 
E*ftrat4*4«t 

Atiril* 
CirciUuri* 

AhccMlo 
t r i p u d t s a d 

PaMsPtriutil 
Cnus 
Extcriai 

zm N* »:co.oco 
tefc 

X* x 10C.C0C 
i i i N* x :oo.eoo 

iti 
N™ * :05.005 

M V x 1DC.03C 

SAN 
MIGUEL 4 61.7 0 0.0 13 133.7 0 0.6 8 813 

Fuente: Analisis de situacion de salud ASIS - A YACUCHO 2012. 

Las fuentes que se pudieron encontrar son a nivel del distrito de San Miguel, en 

vista que no hay datos especificamente del barrio de Huascarpata. 

2.2.2.3. Educacion 

La educacion es el medio que genera el capital social y por ende del desarrollo 

humano. E l Centro Poblado de San Miguel cuenta con 14 Instituciones 

Educativas Publicas en diferentes niveles, con un promedio total de 2297 

estudiantes y 161 docentes, ostentando asi un estimado del 20% del total de 

instituciones educativas que se encuentran dentro del distrito. 

Imagen N° 02: Vista satelital de la ubicacion de las instituciones educativas 

Fuente: Elaborado Equipo Tecnico - consultoria J.C.R.M.2016 
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Cuadro N° 22: Instituciones Educativas en la zona Urbana del Distrito de San Miguel 

I D N o m b r c de I E Nivel / Modal idad Gcs t i6n / Dcpcndcnc ia 
A l u m n o s Doccntes Secciones 

C O O R D E N A D A S 
I D N o m b r c de I E Nivel / Modal idad Gcs t i6n / Dcpcndcnc ia 

(2015) (2015) (2015) 
X y 

1 202 Inicial - Jardin Publica - Sector Educaci6n 96 4 4 610588.33 8561282.45 

2 S E N O R D E L O S M I L A G R O S Inicial -Jardin Publica - Sector Educacidn 75 5 5 610739.90 8561215.48 

3 
38363 S E N O R D E L O S 

M I L A G R O S 
Primaria Publica - Sector Educaci6n 264 10 16 610739.90 8561215.48 

4 S E N O R D E L O S M I L A G R O S Sccundaria Publica - Sector Educaci6n 195 18 9 610739.90 8561215.48 

5 38972 Primaria Publica - Sector Educacibn 7 1 4 610240.54 8561095.82 

6 C E B A - S A N M I G U E L 
Educaci6n Basica 

Alternativa 
Piiblica - Sector Educaci6n 86 7 8 610392.95 8561238.99 

7 9 D E D I C I E M B R E Sccundaria Publica - Sector Educacidn 446 40 21 610587.63 8561105.49 

8 38670 Primaria Publica - Sector Educacibn 62 5 6 610481.65 8561725.30 

9 M I R T H A J E R I D E A N A N O S Primaria Publica - Sector Educaci6n 308 22 17 610392.95 8561238.99 

10 M I R T H A J E R I D E A N A N O S Sccundaria Publica - Sector Educaci6n 349 28 14 610392.95 8561238.99 

11 S A N M I G U E L C E T P R O Publica - Sector Educacidn 81 5 10 610620.00 8561094.00 

12 38994-12 Primaria Publica - Sector Educaci6n 281 13 13 610587.63 8561105.49 

13 425-117 Inicial - Jardin Publica - Sector Educaci6n 35 2 3 610622.47 8561680.49 

14 425-146 Inicial - Jardin Publica - Sector Educacidn 12 1 3 610020.16 8560678.25 

Fuente: ESCALE- MINED U.2015 
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2.2.2.4. Servicios basicos 

E l acceso y abastecimiento al agua es de vital importancia no solo genera una 

mejora en la calidad de vida de la poblacion sino que tambien enriquece el capital 

social debido a la reduccion de las afecciones parasitarias y la desnutricion 

cronica. De acuerdo a los datos del LNEI, para el ano 2007 el 69.99% de las 

viviendas contaba con una red publica dentro de ellas, el 10.73% de las viviendas 

contaba con una red publica fuera de ella; mientras que el resto de viviendas no 

tema acceso a una red publica de agua potable, por lo que las personas se 

abastecian mediante un pilon de uso piiblico, un pozo, rio, acequia, o por medio 

del vecino. 

Cuadro N° 23: Abastecimiento de agua en la vivienda 
CJP.SANAflCUEL 

Categorias Casos 
Red publica Dentro de la vivienda (Agua potable) 548 69.99 

Red Publica Fum de la vivienda S4 10.73 

Pilon de uso piiblico 4 0.51 

Pozo 4 0.51 

Rio, acequia, manantial o rimilw 29 3,70 

Vecino 95 MM 
Otro 15 1.92 

Total m 100.00 

NSA 209 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Poblacion y VI de Vivienda. 

Sistema de Consulta de datos de Centros Poblados y poblacion dispersa 

Con respecto al porcentaje de viviendas con servicio de desagiie, el 57.73% de las 

viviendas contaba con una red publica de desagiie dentro de la vivienda, el 9.83% 

contaba con una red publica de desagiie fuera de la vivienda, mientras que el resto 

de las viviendas no contaba con este servicio, por lo que la poblacion utilizaba el 

pozo septico, las letrinas, el rio, entre otros. 
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Cuadro N° 24: Servicio higienico en la vivienda 

CP. SAN MIGUEL 
Categoriu Caio» 
Red publics de desague dentro de la vivienda 452 57.73 

Red publica d* desagik ruera d* la vmenda 77 9\S3 
Po20septico 3 0.3S 

Poa» dego o negro / letrma 41 5.24 

Rio, acequia o canal 8 1 02 

No tiene 202 25.80 

Total 783 100.00 

NSA 209 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Poblacidn y VI de Vivienda. 

Sistema de Consulta de datos de Centros Poblados y poblacion dispersa. 

En cuanto al numero de viviendas con servicio electrico, de acuerdo a los datos 

del INEI , para el ano 2007 el 65.39% de las viviendas contaba con el servicio 

electrico mientras que el 34.61% de las viviendas no contaba con este servicio. 

Cuadro N° 25: Servicio electrico en la vivienda 

c . 
Categoriai 

P. SAN MIGUEL 
Caiot % 

Si 512 6S.39 

No 271 34.61 
Total 7S3 100.00 

NSA 209 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Poblacion y VI de Vivienda. 

Sistema de Consulta de datos de Centros Poblados y poblacion dispersa. 

a) Servicios basicos en el barrio de Huascarpata 

E l barrio de Huascarpata cuenta con los servicios basicos de agua, desagiie y 

servicio electrico. E l servicio de agua esti administrado por la J A S S 1 1 , cabe 

resaltar que no se da un tratamiento adecuado. 

1 1 Juntas administrativas de agua y saneamiento 
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2.2.2.5. Sistemas de telecomunicacion 

Otro de los medios que se encuentran enlazado con San Miguel son los medios 

de comunicacion, mediante la captation de antenas receptoras y repetidoras de 

senales de sistemas de telecomunicacion. Permiten obtener diversidad de 

informacion de lo que acontece en el mundo exterior. 

En el siguiente cuadro presentamos los sistemas de telecomunicacion presentes en 

el centro poblado de San Miguel. 

Cuadro N° 26: Sistema de telecomunicacion del centro poblado de san miguel 

TELECOXfDilCACIOX COBERTURA FUENTE 

Telefonia £ja 
eobirtori fijt isaiimbrici CLARO 

Luti de Ceatros poblados cos Cobertart 
del Senicio Fije COB A«eso inalimbrico • 

RedMov-QClARO Telefonia £ja 
cobutaii fiji MOVISTAR PERU Mipi de eobtitera de telefonia fiji-

MOVISTAR 
Telefbnianwvfl C U R 

0 
M O V I S T A 

R 
E N T E 

L 
B I T E 

I 

Localidad de Sm Miguel X X X X 
Mipadecobeituiimovil-gjisJel j 

n 
gobiemo regional de Ayacucbo direction 

regional detrazijpotfey 
telecosusietuoEU 

LociiidxiHui5caip2la X ' X X 

&dadAtfri»»k f X 1 X T X 
* i t * 

Li proviacii de li sir cuenU COB 
Radio canrnikadon {fctassision it Radio FM Y HF. 

EoIre«stu Radio Nacktul 

Mipadecobeituiimovil-gjisJel j 

n 
gobiemo regional de Ayacucbo direction 

regional detrazijpotfey 
telecosusietuoEU 

La proviacii cuentacoo 42 gobiemo regional de Ayacucho- direccioo 
Otros iistewdeh-.Deniiode estas la rejponaldetraziipoitey 

sezal del estado cmtl; ttltcoattmkido&n 
Fuente: ElaboradoEquipo Tecnico — consultoria J.C.R.M.2016 

2.2.3. Aspectos politicos 

2.2.3.1. Organizaciones del barrio de Huascarpata 

Las organizaciones sociales, vienen desde un trabajo voluntario, y muchas veces 

silencioso, siendo quienes representan a sus comunidades, a sus barrios, desde 

diferentes ambitos: cultura, medio ambiente, desarrollo comunitario, entre otros. 

Defender los intereses, velar por los derechos del barrio de Huascarpata, como 

tambien colaborar con las autoridades, son algunas de las labores que tienen estas 

organizaciones, anuque muy pocas erces se cumplen. Sin embargo es importancia 

de su existencia, ya son comunicadores claves en las problematicas que los 
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afectan, son los entes que tendrian que trabajar en conjunto con el Municipio, 

buscando soluciones rapidas y efectivas. 

Son y deben ser quienes unen a los vecinos, los que ayudan a recuperar los 

vinculos sociales y a recuperar la vida de barrio que muchas veces gracias a esta 

sociedad individualists se fue perdiendo. 

E l barrio de Huascarpata, existen organizaciones sociales las cuales mencionare a 

continuation: 

o Junta directiva del barrio de Huascarpata: 

o Junta directiva del JASS: 

o Junta directiva de vaso de leche: 

o Juntas vecinales de Huascarpata. 

2.3. Historia del distrito de San Miguel 
12 

2.3.1. Proceso Historico 

Pre Inca 

Periodo de Desarrollo de las Culturas Regionales: Se encuentra la cultura Huarpa 

entre los anos de 100 a 500 de nuestra era, cuyos vestigios se encuentran en 

Chuquihuala, Ninabamba. E l Imperio Wari y el Horizonte Medio: L a provincia de 

L a Mar actual formo parte del Imperio Wari (500 a 1100). Existen evidencias 

arqueologicas en Arqampata, Patibamba conocido como Inkaraccay. Los Estados 

Regionales y Confederaciones: Epoca de Cultura Chanca: (1100 a 1400) e 

Intermedio Tardio: L a provincia de L a Mar formo parte del estado Chanka, es 

asi que encontramos restos arqueologicos a lo largo del Valle de Torobamba, 

entre Patibamba y Magnupampa que fue la resistencia ante la invasion de los 

incas. 

Datan de esta epoca los asentamientos humanos dispuestos en pequenas aldeas o 

pueblos con un esquema de vida rural y campesina organizada, principalmente al 

1 2 Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de La Mar 2007 - 2016 
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fondo de los valles en las terrazas agricolas. Los pueblos eran edificados en las 

partes mas altas y escarpadas de los cerros y colinas, con vision panoramica y 

facil comunicacion con senates con la finalidad de defenderse de los enemigos. 

Cada pueblo tema 200 construcciones como maximo. 

Las construcciones de la casas eran circulares y rectangulares y este ultimo eran 

distantes de la poblacion como vigilancia y observancia. Tambien existian 

estructuras funerarias llamadas chulpas y las construcciones con profundidad para 

almacenar alimentos. En cuanto a la ceramica se encuentra Qachisqo asociado con 

los sitios arqueologicos a los grupos Tanta Orqo y Aquilla. Asimismo la ceramica 

Aya Orqo es una manufactura de objetos de color rojo con lineas negras y blancas 

de objetos como vasos y ollas que se encuentran en Tambo. 

Los chancas eran guerreros con pretensiones expansionistas territoriales y 

encuentran su enemigo principal en la region inca, sin embargo, fueron 

dominados en la epoca del Inca Pachacutec, convirtiendose en un poderio militar 

politico que forma el Imperio del Tahuantinsuyo. 

Epoca Inca 

L a existencia de vestigios de Huacas, del Aya Urcco y del Huayanay en los 

caserios adyacentes a San Miguel y Tambo, son irrefutables testimonios 

arqueologicos, como el quinto que era la cabeza de la gobernacion que ejercia 

como jefatura sobre los demas. Despues de la guerra entre la nation Chanca e 

Inca, ganando el inca se establecen para su total domination en los actuales 

territorios de La Mar, los llamados mitimaes, que consistia que los habitantes de 

esta zona han sido llevados a lugares muy lejanos y en su lugar han traido 

pobladores de otras regiones para poblar. 

Epoca Colonial 

San Miguel fue la base de la evangelization de la selva Ayacuchana - Cuzquena, 

enlazando las iglesias de Anco y Chungui se ingresaban hacia las regiones mas 

agrestes de la region. L a jesuitas convirtieron el valle de Torobamba en la 

principal fuente de ingresos a base de produccion de frutas y menestras para 
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mantener las legiones. Entre 1784 y 1825 fue parte de la intendencia del 

corregimiento de Huamanga. Son vestigios de esta epoca las iglesias de Cochas y 

Ninabamba. 

Cuadro N° 27: Haciendas en el distrito de Sn Miguel en la epoca Colonial 

Epoca Colonial. Haciendas Magnupampa Matide Carrasco Vda. de Moore. 

Hacienda Ninabamba. Alfonso Verastegui. 

Hacienda Ccaracharumi. Ramiro Carrasco. 

Hacienda Miskibamba. Carlos Carrasco. 

Hacienda de Patibamba Edgar Ananos 
Fuente: Google- La Mar Galeon. com 

Epoca Republicana 

1824: Durante la batalla en las Pampas de Ayacucho en Quinua, el Angel 

Arcangel que era guerrero-dios entra en la lucha dando poder al ejercito patriota. 

Luego viene montado en caballo bianco con direction a Saccsamarca, Canalpata 

Huayanay llegando a un lugar pantanoso-lodoso que era la actual plaza de San 

Miguel donde se establece, construyendose mas tarde la iglesia matriz con el 

nombre de San Miguel Arcangel. En aquel entonces se presume que solo habitaba 

el lugar la familia Vargas Bedrinana en el lugar denominado Lucmacucho. 

Desde la Independencia de 1821 y aflos mas tarde la ciudad de San Miguel como 

distrito forma parte de la Provincia de Huanta, departamento de Ayacucho 

(21/06/1825), por la administration del Libertador don Simon Bolivar, 

encargando a una Junta de Consejo de estaba presidida por el general don Jose de 

L a Mar Cortazar. 

1867: L a ciudad de San Miguel adquiere importancia cuando se desactiva el 

Complejo de Ninabamba y la expulsion de Jesuitas y con la llegada de mayor 

poblacion urbana posterior de la Batalla de Ayacucho. 

23/09/1908, San Miguel fue elevado a la categoria de villa en cumplimiento. 
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A lo dispuesto en el decreto Ley 780 promulgado por el Presidente de la 

Republica don Augusto Bernardo Salcedo Leguia. 

15/09/1920, el Presidente de la Republica don Augusto Bernardo Salcedo Leguia 

da cumplimiento al Decreto Ley N° 360 que en su Articulo Unico emitido por el 

Congreso Regional con sede en Huancayo, que eleva a la Vil la San Miguel a la 

categoria de ciudad 

18/marzo/1861, al crearse la Provincia de L a Mar por el Presidente Mariscal 

Ramon castilla en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Ley 655, la ciudad 

de San Miguel es capital de la Provincia de L a Mar, ademas de los distritos de 

Tambo y los distritos de Anco y Chungui que antes pertenecian a la provincia de 

Huamanga. 

1921, primera partida asentada en la Provincia de L a Mar. 

1940 a 1980, San Miguel y Valle de Torobamba fueron la principal fuente de 

provision de frutales de naranja, chirimoya, pepinos, paltos a las ciudades de 

Ayacucho, Huancayo y Lima. 

1955, con la Ley N° 12331, de la fecha 10/jun/1955, con el impuesto del barbasco 

desde 1946, el Congreso aprueba la construction de la carretera de Tambo al 

Valle de rio Apurimac. 

1959, en este ano la ciudad de San Miguel tenia aproximadamente 40 familias, 

eran las calles empedradas con acequia de agua por medio de las calles, el agua 

provema del rio Ucusmayo. 

1960, se crea el Colegio Mixto 9 de Diciembre, antes solo existia la escuela de pre 

vocacional de varones y la escuela de mujeres. 

1965, Por San Miguel pasa la guerrilla, conformada por Hugo Blanco, Che 

Guevara, Horacio Juarez y entre otros con direccion a Chungui, llegando a la 
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hacienda de Chapi en donde asesinan al hacendado Carrillo por abusivo y 

violador. 

Molino de piedra de la familia Nana a 2 Km. de San Miguel. 

1967, se realiza la I Feria como antesala de la Fiesta Patronal de San Miguel 

Arcangel, siendo mentor y ejecutor el senor Flavio Paredes. 

1968, llega la Reforma Agraria a los Haciendas siendo Presidente de la Republica 

el General Juan Velasco Alvarado, posteriormente se forman cooperativas 

agrarias. 

1970 a 1995, Palma pampa y Monterrico fueron importantes productores de coca. 

1980 a 1995: Tambien sirvio como refugio y autoabastecimiento para la 

subversion, pero al mismo tiempo jugo un rol preponderante en el proceso de 

pacification. 

2002: Se declara la feria agropecuaria como Feria Nacional con Resolucion 

Ministerial N° 0252-2002-AG de 02/05/02 1(1). F U E N T E : PDC del ano 2005¬

2016 

Fue creado en el tiempo de la independencia por la administration dictatorial del 

libertador Simon Bolivar Palacios, encargada a una Junta de Consejo de Estado, 

presidida por el general L a Mar en 1825. Desde entonces San Miguel pertenecio a 

la Provincia de Huanta hasta el 30 de Marzo de 1861, fecha en que se crea la 

Nueva Provincia de L a Mar, incluyendose como distrito y capital de la referida 

provincia. 

E l pueblo de San Miguel fue elevado a la categoria de "Vi l la" el 23 de octubre de 

1908 en el D.L. 780, el cual promulgado por el presidente don Augusto B . Leguia 

el 15 de Setiembre de 1920. E l mismo presidente da cumplimiento al D.L. 360, 

elevando la Vil la de San Miguel a la categoria de "Ciudad". 
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L a ciudad de San Miguel esta situada a 261 m.s.n.m. segun fuentes extraidas del 

Plan de desarrollo Integral de Ayacucho. Tiene 20,330 habitantes y una densidad 

demografica de 17.47 habitantes por kilometro cuadrado, con 9 comunidades 

campesinas. (Fuente. Transcription. Documento Archivo Municipal. 2016) 

a) Origen del barrio de Huascarpata 

Huascarpata se origina a causa, en primer instante por una oleadas migratorias, la 

causa, el conflicto sociopoHtico y ya posterior a esta, al ver una zona habitable 

llegaron a sentarse por razones de escasa economia (pobreza). 
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C A P I T U L O I I I 

ESTUDIO D E L A C U L T U R A D E R I E S G O E N E L BARRIO D E 

HUASCARPATA 

3.1. Antecedentes de los pobladores del barrio de Huascarpata 

3.1.1. Migracion 

Explicar el termino de migracion tiene sus antecedentes en la epoca de la 

industrialization, donde se despoblo el campo, para asentarse en las grandes 

ciudades, esta masa humana, principalmente lo conformaron jovenes adultos. 

Este fenomeno migratorio rural para la actualidad se desarroUa en el traslado del 

campo de los jovenes, a las ciudades por ausencia de alternativas agricolas 

abandonan sus actividades ligadas a la tierra, para realizar actividades terciarias en 

la ciudad, este proceso actualmente continua, porque la situacion de pobreza, 

expulsa, hacia la ciudad. 

En la ciudad las personas migrantes, si bien es cierto reconstruyen su cultura 

regional, como respuesta a su identidad cultural originaria y a su nueva condicion 

en el contexto urbano. Entonces, Altamirano Teofilo (2009) refiere: 

La migracion es un vehiculo de continuidad de algunos aspectos de 
la vida econdmica, social y cultural de los campesinos. (Pag. 4 7) 

E n tal sentido considero la Migracion, como el traslado de la poblacion joven del 

campo, a las ciudades. Ocasionando un cambio de vivienda, trabajo y actividad 

economica. 



En las amplias investigaciones sobre el tema de migracion, se hace menciona la 

migracion en el area local, al respecto Teofilo Altamirano (2009) menciona: 

Las condiciones y casusas internas que hacen posible la migracion 
de sectores sociales especificos, quienes para tomar la decision 
migracionales han tornado en cuenta inicialmente su situacion 
concreta (Pag. 136) 

Para el caso de nuestro estudio, se han establecido dos momentos significativos de 

este exodo rural, el primero por la situacion socio politica de las decadas del 80 y 

90, un despoblamiento masivo en preservation de sus vidas. Luego a partir del 

inicio del 2000 bajo otras circunstancias, como la continuation del abandono del 

Estado en las actividades productivas del campo, ocasionando una vez mas la 

expulsion de los sectores jovenes, hacia la ciudad. 

Una de esas repercusiones de la migracion, es el generado de bolsas de pobreza, 

viviendas sin planificacion urbana en espacios de permanente vulnerabilidad 

geografica. 

En este escenario creado por la migracion, la ciudad se vuelve incapaz de absorber 

las cantidades de migrantes, quienes en su sobrevivencia, ocupan espacios 

habitacionales de alto riesgo personal, familiar y social. 

3.1.2. Procedencia de los migrantes. 

E l barrio de Huascarpata se formo el ano 1980, con la llegada de los primeros 

migrantes de los anexos del Este y Noreste del distrito de San Miguel. Este 

movimiento poblacional tuvo su caracteristica el escenario sociopoHtico, que 

expulso a los jovenes adultos principalmente. Sus origenes los encontramos en los 

siguientes anexos: 

Como se muestra en el cuadro anterior, las personas que habitan el Barrio de 

Huascarpata provienen de estos 11 anexos del distrito de San Miguel, cabe 

resaltar que la cantidad de migrantes no se encuentran en la misma proportion con 
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el numero de anexos, pues observamos diferencia de habitantes de una comunidad 

a otra; para ello mostramos el siguiente cuadro. 

Grafico N° 01: Pobladores por lugar de origen 

lugar de procedencia 

Fuente: Elaborado por la autora 2017 

E l cuadro muestra el lugar de procedencia de las personas que actualmente viven 

en el barrio de Huascarpata tienen como origenes en mayor cantidad del anexo de 

Rayama y Chaca, seguidos de Uras y Putaqa, mientras que los de Jatupata, 

Huisca, Rumi Pata, Kusay, Llacllay, Allpa Corral y Palla Palla presentan menor 

cantidad con origen en dichos lugares. 

Para esta information se obtuvo de acuerdo al trabajo de campo, se tomo esta 

muestra teniendo en cuenta que el barrio de Huascarpata segun el padron de 

usuarios de la JASS habitan 80 familias aproximadamente, por tanto siendo ese el 

universo de estudio, la muestra de 20 personas se eligio por las siguientes razones: 

antigiiedad en la permanencia en el barrio, edad, sexo. 

3.1.2.1. Description de los lugares de origen 

- Comunidad de Rayama: 

E l poblado de Rayama se localiza al este del distrito de San Miguel, 

perteneciente a la provincia de L a Mar del departamento de Ayacucho, si bien 

es cierto no se encuentran registros escritos sobre la description del lugar, pero 
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cabe sefialar es una zona alto andina, los actuales habitantes del lugar, se 

dedican a la agricultura y la ganaderia. 

- Comunidad de Jatupata: 

Este lugar se encuentra al Noreste del distrito de san Miguel, situado en la zona 

alta; en donde los actuales habitantes de dicho lugar son agricultores y 

ganaderos, debido al clima y lugar tambien son expertos en la elaboracion del 

chuno. La production en temas de agricultura son la siguiente: papa, mashua, 

oca, maiz. Dichos productos son trasladados para su posterior comercio al 

distrito de San Miguel todas las semanas, es el sustento que tienen las personas 

que aun habitan en dicho anexo. 

- Comunidad de Putaqa: 

Esta situado en la parte alta del distrito de San Miguel, segun el manifiesto es 

una zona en la que ya muy poco habitan, dedicados en su totalidad a la 

agricultura y en menor cantidad a la ganaderia. 

- Comunidad de Chaca: 

Comprende al noreste del distrito de San Miguel una zona reprimida, pues aun 

quedan latentes los recuerdos de los anos 80, gracias a la violencia politica de 

aquellos anos. E l anexo de Chaca actualmente se dedica a la agricultura y a la 

ganaderia, tenido como unico sustento para la education y alimentation. Sus 

mayores producciones son: el olluco, mashua, oca, papa. 

- Comunidad de Huisca: 

Ubicado en la zona alta del distrito de San Miguel, un lugar con muy pocos 

habitantes, dedicados a la agricultura. 

- Comunidad de Uras: 

Se encuentra en la zona alta del distrito de San Miguel, los habitantes de dicho 

lugar se dedican a la agricultura y la ganaderia. Tienen mayor contacto con la 

zona urbana (distrito de San Miguel) pues el comercio para ellos es el sustento 

de su dia a dia. Asi como la mayoria de los anexos que se esta mencionado, 
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tienen permanente concesion con la capital del distrito, pues en tanto sea en 

tema de educacion, salud, economia, acceden a los servicios que ofrece el 

capital del distrito. 

- Comunidad de Rumi pata: 

Situado al Este del distrito de San Miguel; como se fueron describiendo las 

comunidades anteriores debido a la cercama se te tienen unos a otros, estos 

tambien se dedican a la agricultura y ganaderia, realizan el comercio de sus 

productos en la feria semanal en el capital del distrito; segun el manifiesto de 

las personas que aun tienen relation con dicha zona esta cada vez 

despoblandose mas. 

- Comunidad de Kusay: 

Ubicado al Noreste del distrito de San Miguel, sus actividades economicas son 

la agricultura, se dedican a la siembra de la papa, oca, olluco, y demas 

productos, siendo mayormente para el auto consumo. 

- Comunidad de Llacllay: 

Comprende la parte alta del distrito de San Miguel, como principal actividad 

economica es la ganaderia mas que la agricultura, pues las personas que 

habitan en dicha zona realizan el comercio de los animales como la vaca, 

oveja, cerdos. 

- Comunidad de Allpa korral 

Ubicado en la parte alta del distrito de San Miguel, una zona propicia para la 

agricultura de los productos andinos. Los habitantes de dicha zona poseen 

conocimientos y practicas tradicionales que les han permitido manejar 

humedales y el clima tan imprevisto que tiene, adaptarse a la variabilidad 

climatica y mantener practicas de diversification de semillas propias de la 

zona. Mas importante aun, son poseedores de un capital social que les ha 

permitido guardar su cohesion. 
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- Comunidad de Palla palla: 

Focalizado en la parte alta del distrito de San Miguel, es una zona que se 

encuentran en condiciones de pobreza, o de pobreza extrema. Su vulnerabilidad 

aumenta cuando el acceso a la tierra y el territorio son limitados como es en la 

caso, si bien es cierto al igual que los demas se dedican a la agricultura y un 

poco a la ganaderia, pero como bien se menciono hay limitantes que terminan 

afectandolos. 

3.1.2 Actividades realizadas antes de la Migracion, en sus lugares de origen 

Estos migrantes asentados en el barrio de Huascarpata provienen de diferentes 

comunidades cercanas donde tuvieron como actividad a la agricultura y ganaderia, 

sin embargo como forma particular vuelven en los ciclos de siembra y cosecha, a 

sus lugares de procedencia, asi lo evidencian los pobladores de los anexos de 

(Rayama, Chaca, Uras, Putaqa, Jatupata, Huisca, Rumi Pata, Kusay, Llacllay, 

Allpa Corral y Palla Palla) son originarios del barrio de Huascarpata 

"Antes que yo venga a San Miguel vivia en Palla Palla, nacia alia y 
vivia con mis padres, mi papa desde que yo era pequeha me hacia 
cuidar la oveja, el chancho y muy temprano me mandaba a la 
chacra. Yo no estudie, porque alia no habia escuela y ademas mis 
papas me decia que no estudiara porque era mujer y no era 
importante sacrificarse para enviarme a la escuela,, para el era una 
perdida de tiempo y de dinero, por eso solo ayudaba en la casa y en 
la chacra o cuidando mis animates. (Entrevista Sra. Maria Antonia 
Velasquez 49 anos- 2017) 
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Foto N° 01: Remembranzas del pasado 

Fuente: Registro fotogrdfico por la autora 2017 

E l relato de la senora muestra que desde su infancia realizaba actividades 

agricolas y la formation personal por su condition de mujer en la perception de 

sus padres en relation al estudio, no era considerado de interes a las hijas mujeres, 

en tal sentido no podian aspirar a nuevas expectativas, por la concepcion machista 

de los padres. 

"En mi pueblo (Putaqa) cuando trabajamos todos nos ayuddbamos, 
en la siembra, la cosecha, herranza, todo el pueblo estaba ahi. 
Cuando mi papa sembraba en mi chacra, todos ayudaban, mis 
primos, mis tios, porque todos eramos familias y asi nosotros 
tambien los ayuddbamos, las mujeres tambien ayudaban algunas en 
la chacra y otras haciendo la comida. (Entrevista Sr. Quiwi Huamdn 
Gregorio, 56 anos - 2017) " 

Con esta afirmacion, reflejo del pasado, queda como recuerdo las formas de 

trabajo agricola de manera reciproca miembros unidos por lazos de parentesco, 

esta construccion social evidentemente hacia en estos pobladores una manera de 

convivencia armonica y solidaria. 

Los recuerdo de las actividades agricola, siempre quedaran en la memoria 

colectiva de esto migrantes, pero tambien ya asentados en el espacio urbano, tiene 
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la capacidad de adaptarse y sobrevivir en los nuevos entornos fisicos, las 

evidencias lo constituyen sus viviendas construidas y habitadas con sus familiares. 

L a entrevistada hace un recuerdo de su procedencia alto andina donde en sus 

primeros momentos la production era de autoconsumo, raras veces venia a la 

ciudad, el trueque era practicada entre los miembros de la comunidad y de esa 

manera cubrian sus necesidades. 

Se recabo informacion recabados quienes viven en el barrio de Huascarpata tiene 

cierta relation con sus comunidades, cuando acuden en circunstancias de fiestas 

patronales o visitas familiares, pero su arraigo se encuentra en el nuevo espacio 

construido en la ciudad. 

3.1.3 Formas de vida de los pobladores en sus lugares de origen 

L a situacion de pobreza y abandono por parte del Estado, a la poblacion del 

campo campesina, a lo largo de la vida republicana, no es diferente para los 

pobladores de las comunidades de San Miguel, viviendo en situaciones de 

exclusion y marginacion, la education y salud servicio basicos, para el despegue 

del desarrollo humano, era inalcanzable, las incidencias en alimentation hacia la 

ninez, ocasionaba enfermedades de anemia y desnutricion cronica. 

En el aspecto productivo, la agricultura y la ganaderia, se realizaba dentro de una 

production meramente familiar con algun excedente, hacia el mercado, era 

evidente la desarticulacion en la esfera comercial. 

En este escenario de angustia social y abandono, emerge Sendero Luminoso como 

una propuesta de soiucion, pero con formas y maneras totalmente verticalistas e 

impositivas, agravandose mas la vida de estos pobladores, porque se vieron 

enfrentados bajo dos fuerza belicas, hecho que ocasiono de manera inesperada el 

exodo de los jovenes de estos poblados al referente mas cerca, la provincia de San 

Miguel 

"Cuando yo vivia en mi pueblo (chaca), solo nos alimentdbamos de 
lo que sembrdbamos en la chacra, y raras veces comiamos came, 
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con diferentes costumbres, con diferente realidad, con diferente vivencias, y 

muchos de ellos lo convierten como propios, pese a que muchos de estos aun 

tienen contacto con sus lugares de origen, pero fueron perdiendo dichas 

costumbres al paso del tiempo. 

3.2. Motivos de la Migracion. 

Si bien es cierto que la migracion es una categoria conceptual, que tiene su propia 

explicacion, en la despoblacion del campo, principalmente por los jovenes, que 

buscan un lugar de residencia en la ciudad, porque el medio rural, se convierte en 

un factor de rechazo, porque a partir de la agricultura, no encuentra despegue en 

sus situaciones personates, en el caso de las mujeres jovenes, se constituye como 

una altemativa, en las decadas del 80 la incorporacion a servicios domesticos en 

las ciudades. Este es un proceso, que se sigue dando en las ciudades. 

3.2.1. Etapas de la migracion 

L a llega al barrio de Huascarpata fueron en dos momentos y por motivos 

diferentes, referente a los anos en que llegan a sentar la zona, trae consigo motivos 

diferentes. 

Lo primero resaltare segun el trabajo de campo son los anos en los que llegan a 

poblar el barrio de Huascarpata. 
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Grafico N° 0 2 : Etapas de la Migracion 
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Fuente: Elaborado por la autora 2017 

Segun se observa en el cuadro, con el cual demuestra lo mencionado lineas arriba 

Huascarpata fue habitado en su primero momento entre los 80 y 90, siendo el 84 

el ano en el que llegan a asentarse en mayor cantidad. 

Todos estos llegaron al barrio de Huascarpata por el mismo motivo y a los cuales 

les donaron los terrenos, por tal motivo hasta hoy en dia todas las casas de este 

barrio no cuentan con titulo. 

E l barrio de Huascarpata fue obteniendo el perfil que hoy en dia tiene, puesto a 

que fue habitado en diferentes etapas, en este caso dividire en dos momentos esto 

para su mayor entendimiento de la llegada migratoria al barrio de Huascarpata. 

Como bien mencione sectorizo en dos, puesto que encontre diferencias en el 

tiempo y los motivos por los cules se asentaron en dicho espacio, por lo que 

divido espacios A y B . 

Como bien ya mencione Huascarpata es habitada en dos momentos, los primeros 

que llegaron durante el ano 80 y 84, ellos llegan a san Miguel escapando de la 

violencia ocasionada por S L y los militares, situandose en el lado A que muestra 
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la imagen, todos los que habitan en el sector A son personas que migraron en un 

primer momentos desde los 80 hasta los 90, por un mismo motivo. 

E l segundo momentos que se encuentra situado en el lado B de la imagen llegan 

durante el ano 2000 al 2016, motivo de esta migracion ya no es por el tema de la 

violencia politica, sino mas bien muchos de ellos migran por razones de 

educacion, economico, salud y familiares, es decir la mayoria que vive en el 

sector B ya son terrenos comprados; mas no regalados o invadidos con sucedio en 

el lado A del barrio. 

Foto N° 02: viviendas asentadas en espacios vulnerables 

Fuente: Registro fotogrdfico por la autora 2017 

Para tener mas claro, la primera oleada migratoria, los cuales se ubican en 

Huascarparta A, segun la imagen llegaron por un proceso Historico ellos se situan 

en ahi buscando una seguridad, mientras que la segunda oleada migratoria las 

cuales se situan en Huascarpata B, llegan buscando mejorar sus condiciones 

sociales y economicas, es decir llegan por el tema de pobreza. 

Todos estos datos recabados son obtenidos de acuerdo al trabajo de campo. 
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3.2.2. Causa de la migracion 

Grafico N° 03: Causas de la Migracion 
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conflicto 

sociopolitico 

cuales fueron las causas de su migracion 
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Fuente: Elaborado por la autora 2017 

E l cuadro, corrobora, que el mayor porcentaje fue expulsado del campo, por las 

razones sociopoliticas y con menor incidencia por razones educativas y de salud, 

familiares y economicas. 

L a migracion se da en dos etapas cruciales, la primera durante los anos 80 al 90 

por el conflicto sociopolitico, y de los 90 hasta la actualidad por temas familiares, 

de salud, education y economia (pobreza); las cuales explicare a continuation: 

La primera oleada migratoria se da netamente por el conflicto sociopolitico 

- Conflicto sociopolitico: 

Muchas de las familias fueron desplazadas de su lugar de origen en los anos 80 al 

90 por el conflicto sociopolitico, La decada del 80 marca una situacion imprevista 

en estas Comunidades, con costos sociales irreparables que ocasionaron la 

migracion hacia la zona urbana del distrito de San Miguel, encontrandose en una 

situacion de abandono, es asi que aproximadamente 10 familias llegan a asentar 

en primea instancia el barrio de Huascarpata y ellos se ubican en el sector A, que 

muestro en la Imagen fotografica del barrio de Huascarpata. Siendo los primeros 

en hacer de este espacio, un espacio habitable. 

75 



Ahondare con mayor detalle en la migracion por motivos de la violencia politica, 

pues bien, a partir de la decada de 1980 los grupos de extrema izquierda como el 

M R T A (Movimiento Revolucionario Tupac Amaru), con su h'der Victor Polay 

Campos y Sendero Luminoso con su lider Abimael Guzman Reynoso, 

aprovecharon el descontento popular y propiciaron la toma del poder a traves de 

las armas. Puesto que fue el inicio de todo el proceso migratorio hacia el barrio de 

Huascarpata; pues bien Teniendo estos antecedentes, se ve que la primera Uega al 

barrio de Huascarpata fue durante los 80 al 90. 

"Yo llego a San Miguel en el ano 1984 escapando de sendero de 
mi pueblo (Chaca), primero en el 82 escapo con mi hijo y esposa a 
la selva, alia vivi 2 anos, pero no estdbamos bien, entonces yo 
vuelvo y me quedo en san miguel, no tenia donde vivir, alquilaba 
un pequeho cuarto, fuimos entre 10 familias, las cuales nos 
encontrdbamos en la misma situacion, entonces fuimos a pedir 
apoyo al alcalde y el nos dono el lugar. Cuando construimos 
nuestras casas, tuvimos que botar penca de tunas, cabuya, era un 
lugar deshabitado. (Entrevista Sr. Lucio Quispe de 68 anos de 
edad-2017)" 

En los anos 80 SL incursiona en las comunidades, obligando a pertenecer a sus 

propuestas politicas, los hechos violentales, obligaron a los campesinos a dejar sus 

actividades agricolas y abandonar el campo, despoblando sus lugares de origen 

como se evidencia en el relato anterior. 

"Yo casi muero en los anos 80, yo estaba en Chaca y de un 
momento a otro llegaron los militares, yo estaba cargando un 
bebe, ese bebe fue quien me salvo; yo vi morir a mi mama mis 
hermanos y mi papa, fui ahi que por la desesperacion me lanzo al 
barranco, me fui rodando por el cerro y una planta me agarro de 
la manta, pero comenzaron a tiran piedra, a disparar, toda la 
piedra caia a mi espalda, en mi cabeza y me desmaye. Despues de 
unos dias, me fui a la selva a vivir por dos ano, de ahi volvi pero 
ya no a chaca si no a Uras, es ahi que vinieron los de sendero y me 
dijeron que quedaron en volver por mi, en eso me vine escapando a 
San Miguel, fue ahi donde nos reunimos varios y pedimos que nos 
done el alcalde un terreno (entrevista Sra. Petronila Humana de 60 
anos-2017)". 
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Ahora viene la segunda oleada migratoria, y las razones por las cuales se dan son 

las siguientes: 

Familia: 

muchos de las personas que viven en la zona B son familiares (hijos, sobrinos, 

primos) de los que viven en el sector A , pues las evidencias muestran que al 

migran estas familias hacia el distrito de San Miguel, el barrio de Huascarpata 

exactamente, llegan muchos de ellos con hijos pequenos, los cuales al trascurris 

los afios fueron formando sus propias familias, siendo este el motivo que hizo que 

adquirieran terrenos cerca a la casa de sus padres y asentaran sus propias familias, 

los esposos y esposas de estos, tuvieron que asentarse en el barrio de Huascarpata 

una vez formada su nueva familia. 

Salud: 

Lo habitantes del sector B migran por el tema de salud, la cual es una minoria, 

puesto que muchos de los pueblos que son el lugar de origen de estas personas, 

tienen edades avanzadas y los hijos de estos viven ya en la ciudad de san miguel, 

barrio de Huascarpata, motivo por los cuales ahora viven con el ellos debido a su 

mal estado de salud. 

Educacion: 

Una buena cantidad de habitantes del barrio de Huascarpata migro por el tema de 

educacion, es decir en una mejor educacion para sus hijos, razon por la cual 

muchos de ellos aun tiene relaciones cercanas con su lugar de origen, es decir 

visitan permanentemente a sus lugares de origen, es mas aun practican la 

agricultura en dichos lugares. 

"Yo llegue a vivir aqui porque mis hijos pequenos que tenian 
estudiaryme vine en el ano 1994, cuandoyo llego a san miguel ya 
no habia donde comprar terreno y como vi vivir la gente aqui en el 
barrio de Huascarpata decidi comprar mi terreno aqui, pero a la 
vez una mujer campesina como yo no tenia mucho sustento 
economico para comprar mi terreno en la parte baja, pues los 
terrenos estaban muy caros, es por eso que vivoaqui con mis hijos 
porque ellos estudian y no puedo dejarlos solos " (Entrevista. Sra. 
Teodora Curo, 56 ahos de edad- 2017) 

77 



Las personas que viven en el barrio, ahora adulto, muestran inquietud en la 

educacion de sus hijos, el motivo de su migracion fue la situacion de pobreza en el 

campo, la ciudad de San Miguel se constituyo en una altemativa en busqueda de 

trabajo y ocupacion de espacios para habitar. 

- Economia: 

Este aspecto, se menciono en las personas que migraron a san miguel de, fueron 

campesinos en condition de pobreza; pues bien debido a la geografia del distrito 

no hay muchas opciones donde crecer en el parte baja, y los pocos terrenos libres 

que quedaban tenian un precio muy elevado, por tanto resignados pese a que 

todos son conscientes de que es un lugar vulnerable, de riesgo, deciden comprar 

su terreno y construir su casa en el barrio de Huascarpata, puesto que fue en el 

unico lugar que pudieron comprar. 

3.2.3. Formas del asentamiento en el barrio de Huascarpata 

Cuando llegan a sentar en el barrio de Huascarpata, llegan de diferentes formas, 

esto es a causa de los motivos de migracion; si bien es cierto, la forma de 

adquisicion de los terrenos donde actualmente viven, varia y tienen relation con 

los afios de migracion y los motivos por los cuales salieron de sus lugares de 

origen. 
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Grafico N° 04: Formas del asentamiento 

LimKaciones Donacion Invasion Espacio reducido 
econdmica 

cual fue el motivo de que se sttentati en el barrio de Huascarpata y 
• 

'" •' 7'" ' . i u ; . ' B :':y 

Fuente: Elaborado por la autora 2017 

Cuando llegan los primeros pobladores a Huascarpata todos de los entrevistados, 

en el primer momento migratorio, accedieron a estos terrenos por donacion ya que 

pidieron en eso primeros momentos el apoyo al gobierno local y personas de la 

zona. 

"Yo vivia en Rumi Pata en tiempo de sendero, el miedo hacia que 
nos escondiamos en ese entonces mataron casi a todos, muy pocos 
sobrevivimos. Mataron a mi padre, amenazdndonos con volver y 
por eso escapamos a san miguel el 82 de ahi viviamos en casa 
alquiladas, es ahi el que decia ser dueno de Huascarpata el Sr. 
Hermino Palomino, se apiado de nosotros y nos dio su terreno y 
despues el municipio tambien nos respaldo (Entrevista Sra. 
Saturna Urbano, 70 anos - 2017) " 

Se ve claramente, que las personas que migraron durante la decada de los 80 al 90, 

la forma de como adquirieron sus propiedades es netamente por donacion, durante 

los anos 90 al 2000 comenzaron a invadir ciertos espacios, posterior del 2000 

hasta la actualidad, fueron ocupando estos espacios por el tema de la limitacion 

economica y espacio reducido. 

Limitaciones economicas 

Las personas que migran en ambas oleadas llegan acompanados de unos escases 

economica (Pobreza); es decir los que llegan en la primera oleada son forzados a 
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salir de sus lugares de origen por el conflicto sociopoHtico y a la vez llegan a 

Huascarparta en una situacion de pobreza; los migrantes de la segunda oleada se 

situacion en dicho espacio especificamente porque la economia de estas familias 

no es la mas optima, pues estas familias compran estos terrenos en estos espacios 

por la economia no es favorable en sus hogares. 

L a Donation 

Los primeros en ocupar este espacio Uamado hoy en dia barrio de Huascarpata, 

llegaron por el afan de huir del conflicto sociopoHtico; al llegar a San Miguel, se 

topan con una realidad distinta pero igual de angustiante, porque no hay donde 

vivir. 

Muchos de ellos durante periodos cortos Vivian en casas alquiladas; la economia 

no les favorecia, por tanto pidieron ayuda al Gobierno Local y al dueno de este 

espacio, quienes apiadados de la situacion en la que se encontraban deciden 

donarles este terreno, con el objetivo de que estas personas comiences a hacer una 

nueva vida. 

Aproximadamente son 10 familias los primeros en asentarse en el barrio de 

Huascarpata, y son ellos que con su duro esfuerzo de alguna u otra forma hace 

accesible y habitale hasta un cierto punto esta zona. 

L a Invasion 

Es evidente que mediante la etapa migratoria, esta poblacion joven expulsada 

intempestivamente, tiende a ocupar un espacio por la fuerza, bajo un principio de 

apoderamiento, es obvio ese lugar no les corresponde, es un espacio donde no 

deberian estar ellos. 

Este acto, por su naturaleza origina conflictos que enfrenta a dos o mas partes y en 

ese enfrentamiento surge que se entiende por concepto de propiedad y quien los 

ampara. 

Este hecho de invadir estos espacios, se dio durante la decada de los 90 al 2000, 

por las siguientes razones: muchos de ellos aun eran perseguidos por el conflicto 
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sociopolitico, y en afan de buscar espacios donde refugiarse y a la vez no tener el 

sustento economico, fueron obligados a invadir estos espacios que aparentemente 

ya eran habitales. 

Vivir en Espacios Reducidos 

Los migrantes quienes se asentaron en la que yo Uamo segunda oleada migratoria, 

esto debido al tiempo y motivos de migraciones; llegan a Huascarpata porque, si 

bien es cierto San Miguel Geograficamente, no es un lugar donde se pueda 

proyectar a un crecimiento urbano, por tanto las partes planas y habitables ya son 

ocupadas, haciendo que muchos de estos migrantes en esta segunda etapa, no ven 

mas otra option que asentarse en la periferia de la ciudad, y muchas de estas como 

el barrio de Huascarpata no son recomendables para vivir. 

Por otro lado los espacios reducidos generan por su naturaleza hacinamiento. 

3.3. Analisis antropologico de la cultura de riesgo 

E l fenomeno puede observarse en todos los aspectos de nuestra vida diaria, cabe 

recalcar que una cultura de riesgo puede ser vista desde diversos ambitos, desde el 

punto de vista social como riesgos fisicos que existe en una determinada 

poblacion. Pues el barrio de Huascarpata viene siendo expuesta a diversos riesgos. 

Para entender mejor lo que es cultura del riesgo, y a lo que vengo diciendo que el 

riesgo esta desde diversos ambitos Tomando en cuenta la parte teorica de la 

investigation, una cultura en la que existe riesgo y vulnerabilidad, la OIM13 a 

UNISDR14 (2009), expone lo siguiente: 

"La vulnerabilidad indica las caracteristicas y circunstancias de 
una comunidad o de un grupo de personas que las hace mas 
propensas a sufrir danos por amenazas sociales o 
medioambientales, mientras que el riesgo designa la probabilidad 
de que se produzca un evento amenazante y sus consecuencias 
negativas" (Pag.3) 

1 3 Organizacion Internacional para las Migraciones 
1 4 Oficina de las Naciones Unidas para la Reducci6n de Riesgos de Desastres 
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Si bien es cierto entendemos a la convivencia, como la action de convivir, una 

vida en compania de otros(s) dentro de un marco de valores de respeto, normas, 

comportamientos. Mientras que los riesgos, significan vivir en peligro social o 

medioambiental, proximo a sufrir un dano, existen factores, para esto, como las 

amenazas y vulnerabilidades. 

Los riesgos de tipo fisco- medioambiental, son consecuencia del proceso natural, 

es inesperado su ocurrencia estan relacionados con el tipo de suelos, es decir el 

medioambiente. 

"Yo vine a vivir al barrio de Huascarpata por necesidad, cuando 
llego a San Miguel, no tenia donde vivir, los espacios estaban muy 
reducidos en la ciudad y muy caros; un familiar mio ya vivia en el 
barro de Huascarpata y ella me convence para comprar mi terreno 
ahi, por la falta de dinero compre mi terreno ahiy construi mi casa 
por mis hijos que estudian. Yo llegue a vivir en el ano 2000. Hoy 
en dia vivo tranquila, hasta que llega la epoca de lluvia, toda esa 
temporada pasamos en vigilia por miedo, yo se que es un lugar 
muy peligroso, que en cualquier momento nos cae las piedras el 
huayco, o hasta nuestras propias casas encima. Si por mifuera me 
iria a vivir a otro lugar pero no tengo donde ir y me costo tanto 
sacrificio comprar y hacer mi casa (Entrevista a la Sra. Julia Curo 
vega, 46 anos- 2017)" 

Estos pobladores conocen del peligro medioambiental, en lo fisico que es igual a 

desastre, se exponen al vivir en estos espacios que geograficamente no son aptas 

para poder vivir; saben de su realidad (pobreza) se resignan y continuan su vida. 

Mientras que en el tema Ambiental, encontramos en estos espacios la 

contamination. 

Mientras que los riesgos sociales, desde el punto de vista socioeconomico tienen 

como indicadores: la educacion, salud, servicios basicos, lo laboral y hasta 

politico. 

Lo que se noto es que estos pobladores conocen y saben que viven un espacio de 

riesgo fisico, por el notorio aspecto geografico que tiene la zona y los distintos 
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antecedentes de desastres ocurridos; saben del peligro fisico que conlleva al vivir 

en estos espacios, asi como tambien son conscientes de viven en un riesgo social, 

debido a que la pobreza en estos hogares esta presente dia a dia, la falta de 

oportunidades laborales, no se ofrece los servicios basicos, exponiendo la salud de 

estos pobladores. Por otro lado el ser una poblacion vulnerable socialmente son 

mucho mas manejables, siendo esta un punto mas facil para persuadirlos 

politicamente. 

Estos dos puntos clave, lo social y lo medioambiental, ha conducido a una cultura 

del riesgo en la que las personas, a pesar de que conocen las consecuencias 

tienden a exponerse a condiciones de alto riesgo. Una de las caracteristicas que 

sobresale es una fuerte ilusion de invulnerabilidad. Todos piensan que el desastre 

puede ocurrirle a otras personas; y si es que llegara a pasar, llevan consigo una 

resignation religiosa. 

A l respecto cita Garcia Acosta, a Oliver - Smith y Hoffman (2004) refiere: 

Los desastres ocurren de manera inevitable, en el contexto de un 
patron Historico de vulnerabilidad evidenciado por la ubicacion, 
la infraestructura, la ideologia dominante, la organization 
sociopolitica y los sistemas de production y distribution existente. 
La vulnerabilidad social constituye el elemento central en los 
procesos de desastres (Pag. 10). 

3.3.1. Riesgo social 

Si bien es cierto entiendenos por riesgo social a la posibilidad de que 

una persona sufra un dano que tiene su origen en una causa social. Esto quiere 

decir que el riesgo social depende de las condiciones del entorno que rodea al 

individuo. 

Las condiciones economicas, es decir escasos ingresos economicos en la familia y 

esto es a causa de las pocas oportunidades laborales, el acceso a la educacion, 

servicios basicos no optimos y hasta politicamente vulnerables, , los problemas 

familiares, salud son apenas algunas de las circunstancias que se encontro el 

barrio de Huascarpata, que generan un riesgo social en esta poblacion. 
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E l riesgo social, en otras palabras, supone la existencia de algo que podria derivar 

en que un conjunto de personas quede marginado de la sociedad. Si en el barrio 

de Huascarpata, por la presencia de pobreza en la familia, algunos de los ninos 

tienen acceso a las escuelas pero con algunas deficiencias o en algunos casos no 

tiene posibilidades de acceder a una education, y los que acceden, por las 

condiciones que tienen estin expuestos a sufrir marginacion por parte del resto, 

por tanto dichos menores estan en riesgo social: los que no llegan a terminar sus 

estudios creceran sin la formation necesaria para integrarse al mundo laboral y, 

por lo tanto, no tendran la posibilidad de ganarse su sustento, como ya son 

muchos de los que viven en la barrio de Huascarpata. 

E l riesgo social existe en la poblacion existe, pues esto resulta inevitable. Si bien 

es cierto para que exista un riesgo social en el barrio de Huascarpata, se descuido 

muchas necesidades, como por ejemplo el fisico biologico basico de las personas: 

alimentation; higiene; actividad fisica; asistencia sanitaria; seguridad emocional. 

Por otro lado, las situaciones correspondientes que hablan de un riesgo social: 

desnutricion o la alimentation insuficiente para la edad; hasta inclusive la falta de 

exposition a la lectura y la escritura. 

3.3.2. Riesgo Medioambiental 

E l riesgo ambiental, por lo tanto, esta relacionado a los danos que pueden 

producirse por factores del entorno, ya sean propios de la naturaleza o 

provocados por el ser humano. L a actividad productiva o economica y la 

ubicacion geografica son cuestiones que pueden dejar a una persona o a un grupo 

de individuos en una situacion de riesgo ambiental. 

Para un mejor entendimiento divido en dos puntos clave: 

- Riesgo medioambiental - fisico: el barrio de Huascarparta debido a su 

geografia esta expuesto a riesgos fisicos, es decir desastres como: Huaycos, 

inundaciones, sismo y deslizamientos. 

- Riesgo ambiental: se noto la contamination existente en el barrio de 

Huascarpata. Debido a su mala accesibilidad del lugar el camion recolector de 
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basura no entra al barrio, esto conllevando a que los pobladores boten los 

desperdicios a los huaycos aledanos; todavia se encuentran deposiciones tanto 

de animales como de humanos en muchos de los espacios cercanos a las 

viviendas. Esta tipo de contamination conlleva posteriormente a perjudicar en 

la salud de estos pobladores. 

Por eso es necesaria cualquier intervention para reducir los efectos del riesgo 

sobre las personas en las poblaciones con el objeto de: 1. Se tenga conciencia y 

comprension publica del problema de los riesgos que existen en el barrio de 

Huascarpata. 2. De acuerdo a lo arriba indicado, que se evalue en cada caso como 

es la perception del riesgo y las emociones asociadas a ello por parte de las 

personas, 3. Poder promover acciones individuales para que las personas 

comprendan las consecuencias de asumir riesgos y finalmente 4. Se puedan 

promover acciones individuales que ayuden a protegerse de los efectos adversos 

del riesgo. 

3.4. Riesgo Medio Ambiental en el Barrio de Huascarpata 

Para el analisis de vulnerabilidad fisica, tomare en cuenta al estudio de riesgos en 

el distrito de san miguel15 . L a tipologia de los suelos, de la ciudad de San 

Miguel presenta el tipo de suelo 3 o suelos flexibles o con estratos de gran 

espesor, y de acuerdo al Mapa de Zonificacion Sismica del Peru, el distrito de San 

Miguel se encuentra ubicado en la Zona I I , significando que es una zona de 

sismicidad media en la que existe la probabilidad de ocurrencia de sismos con 

intensidades de hasta V I grados en la Escala de Mercalli Modificada, 

localizandose las areas mas criticas en torno a los cerros y las laderas, cuyas 

consecuencias podrian ser alarmantes dada las caracteristicas que componen las 

variables (espacio geografico abrapto, ubicacion y material inadecuado de las 

viviendas, poblacion poco organizada). 

1 5 Estudios realizado dentro del marco del Proyecto "Fortalecimiento de capacidades para 
la gestion integral de riesgo de desastres, como parte de la lucha contra la pobreza en el 
distrito de San Miguel" 
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A partir del trabajo de campo, se han identificado las zonas de peligro ante la 

ocurrencia de los diferentes tipos de fenomenos de origen geologico. Entre las 

zonas mas vulnerables encontramos al barrio de Huascarpata, a lo cual se puede 

corroborar desacuerdo al estudio ya mencionado lineas arriba, y al cual tomare en 

cuenta para poder explicar este episodio del trabajo. 

Dentro de los peligros identificados en la zona urbana de San Miguel se clasifican 

en dos grupos; de origen natural Peligros generados por fenomenos de 

geodinamica interna (sismo), Peligros generados por fenomenos de geodinamica 

externa (deslizamiento y caida de piedras), Peligros generados por fenomenos 

hidrometeoro logico (inundaciones fluviales y pluviales, erosion de laderas) y de 

origen antropico tenemos contamination arnbiental, a continuation se caracterizan 

cada una de ellos: 

Diagrama N° 01: Peligros naturales y antropicos identificados para el area de 

influencia del estudio. 

Fuente: Subdireccion de Normas y Lineamientos. Direction de Gestion de Procesos. 
CENEPRED, 
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E l uso de las viviendas es predominantemente para la residencia, siendo estas en 

su gran mayoria de material de adobe con techos de calamina y teja y la mayoria 

son de dos pisos. E l 100% de las viviendas se construyo sin la participation de un 

ingeniero o arquitecto (caracteristico de las zonas del interior del pais), tienen una 

antigiiedad de construction que varia de entre los 3 a 19 anos. Por otro lado el tipo 

de suelo sobre el que estan construidas es arena gravo arcilloso, presentando 

ademas el terreno una pendiente pronunciada (entre 10% a 45%) y expuesta a 

deslizamientos y derrumbes. 

Con respecto al nivel de peligrosidad de las viviendas, el estudio refleja que en 

una situacion de origen sismico esta zona presenta un nivel de P E L I G R O 

A L T O 1 7 . 

Foto N° 04: viviendas en peligro del Barrio Huascar pata 
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Fuente: Registro fotograflo por la autora 2017 

Huascar pata B 

E l Barrio de Huascar pata B en este espacio se encuentra un total de 41 viviendas 

unifamiliares. 

1 7 Esta clasificacion se da en base al ponderado del censo de las viviendas teniendo 
como formato; las fichas elaboradas por el Instituto Nacional de Defensa Civi l , y 
el manual de evaluation de riesgo 
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Las viviendas son predominantemente para el uso residencial, en su gran mayoria 

estas se encuentran permanentemente ocupadas. Entre las caracteristicas fisicas de 

las viviendas se puede observar que mas del 75% de estas esta construida con 

adobe 

En las paredes y con techos de calamina y teja, mientras que solo un porcentaje 

menor esta construido con material noble; las viviendas son de 2 pisos como en 

casi toda la ciudad de San Miguel, el 100% de estas edificaciones no conto con la 

asistencia de ingenieros o arquitectos, presentando en su mayoria una antigiiedad 

de 3 a 10 anos; el tipo de suelo de la zona es arena gravo arcilloso y presenta una 

pendiente pronunciada (entre 10% a 45%) y expuesta a deslizamientos y 

derrumbes. 

Foto N° 05: Construccion de viviendas en espacio de vulnerabilidad 
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* 
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Fuente: Registro fotografico por la autora-2017 
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Foto N° 06: Construccion de viviendas en espacio de vulnerabilidad 

Fuente: Registro fotogrdfico por la autora-2017 

L a imagen muestra el alto peligro latente ante eventos sismicos, Huaycos, 

Deslizamiento, propensas a desastres materiales y perdida de hogares 

Foto N° 07: Viviendas en situation de vulnerabilidad 

Fuente: Registro Fotogrdfico de la Autora- 2017 
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Foto N° 08: Viviendas en situation de vulnerabilidad 

Fuente: Registro Fotogrdfico de la Autora- 2017 

Con respecto al nivel de peligrosidad de las viviendas el estudio refleja que en 

una situation de origen sismico esta zona presenta un nivel de P E L I G R O A L T O . 

Se menciona que es peligro alto por dos motivos: por la fragilidad del material de 

las viviendas, adobe y asi mismo por el uso del suelo que no garantiza un espacio 

apto para la vivienda. 

E l Barrio de Huascarpata se ubica al centra de dos quebradas, la quebrada 

Puracuti y linares, las cuales en temporada de lluvia trae inmensa masa de agua 

que rebasa su fluido normal por tanto afecta al barrio de Huascarpata y la 

manzana a, la cual esta al contorno del barrio. 

3.4.3. Vulnerabilidad en el barrio de Huascarpata 

3.4.3.1. Inundation 

Segun el Manual de evaluation de riesgos naturales18, las inundaciones se 

producen cuando las lluvias intensas o continuas sobrepasan la capacidad de 

Con la finalidad de contribuir a prevenir y/o reducir los impactos negativos que puedan 
ocasionar los desastres en lo concerniente a lo social, economico y ambiental, se ha elaborado el 
presente manual, que constituye una de las herramientas basicas para la Gestion del Riesgo de 
Desastres, aporte tecnico que servira de consulta a fin de evaluar los peligros de origen natural en 
los diferentes ambitos jurisdiccionales de nuestro pais. 
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campo del suelo, y el cauce principal se desborda e inunda los terrenos 

circundantes. Ahora bien, las inundaciones pueden clasificase en dos tipos: por su 

duration y origen: 

• Por su duration: se presentan en las cuencas de los rios). 

• Por su origen: este tipo de inundation son las que toman mayor interes en el 

trabajo de investigation, puesto que es el la forma de inundation existente en la 

zona de estudio (barrio de Huascarpata). se produce por la acumulacion de 

agua de Uuvia en el lugar de estudio. trayendo como consecuencia la 

inundation en las viviendas. 

Cuadro N° 28: Valor ponderado de peligro de inundation 
PELIGRO POR CTUKDACIOKES 

ZOJfA/SECTOR 
PrtaptttooBM 

isomtUs 
petttrrxt 

Circuit a tutt 
facattdtagaa 

l o t t a i i i i d o e i i i 
ca t i l hor* 

Valor it 
Itaimtt* 

m 
i&sa 
m. 

Usiaa 
te 

Rf.'Mil 
61 

UliSJA 
re 

Rfctfsai 
&i 

SAN MIGUEL (CENTRO) 026 026 C.K5 0.06S o.m 0.061 0.31 S 

BARRIO HUASCAR PATA 026 026 O.lOfi 0.035 o.«s» 0.06 £ 0 . I U 

SECTOR Jr. ALFONSO 
UGARTE 

626 026 0.IO6 O.iOi 0.633 0.C6J 0.i6« 

BARRIO M2RAH.ORES 026 026 O.JO* 0.26 0.633 0.065 0.135 

SECTOR Mc^i (CAMAL) 026 026 0.106 0.26 0.633 O.CSi 0.131 

KRIFERIA DSLA 
CIUDAD 

026 026 O.506 0.26 0.433 0.061 C.I3S 

RIOTOROBAMBA 026 026 0.106 e.*oj 0.633 0.061 0.i6t 
RIOUCUSMAYO 026 026 O.J06 0.503 0.4; :- 0.06 E 0.164 

SECTOR QDA. PURACUTI 026 026 0.106 0.J4 0.633 0.06S 0.S3S 
SECTOR QDA. LINfARES 026 026 O.306 0.26 0.433 0.06 E 0.13J 

Fuente: Elaborado consultora J C R M . 2 0 1 6 

3.4.3.2. Huaycos 

Huayco es un nombre quechua local que se ha adoptado para un aluvion de baj a 

intensidad. E l nombre quechua mas apropiado es "Lloclla" 

Ante este hecho la I N D C I 1 9 previene a la poblaci6n e informa que no construyan 

en lugares donde han ocurrido huaycos, ni en pendientes de terreno inestable o en 

zonas inundables. 

1 9 Institute Nacional de Defensa Civil 
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"Es cierto que ano tras ano viene el huayco y perjudica nuestras 
viviendas, se inunda, se llena de lodo, y como la tierra es "suave " 
en cualquier momento se puede desplomar nuestras casas, como ya 
a ocurrido, pero eso no nos asusta y mucho menos ara que nos 
vayamos y dejemos nuestras casas, por eso en la parte alta entre 
todo los que vivimos hicimos una canaleta que desviara el agua y 
nos causara menos dano. (Entrevista al Sr. Lucio Quispe de 62 
anos-2017)" 

Pese a toda la recomendacion de la INDECI y Instituciones las Instituciones 

Pertinentes Locales, la poblacion del Barrio de Huascarpata persiste en vivir en 

una zona en la que ya hubo antecedes de este evento, y asi a simple vista, 

geograficamente una zona inestable. 

En Huascar pata A 

L a zona de Huascar pata A presenta un nivel de PELIGRO A L T O en la totalidad 

de las viviendas, es asi que en noviembre del 2012 esta zona se vio afectada por 

precipitaciones, ocasionando multiples danos, afectando las viviendas de decenas 

de pobladores, quienes solicitaron apoyo a la municipalidad, cuyo trabajo 

consistio en la remocion del material que fue arrastrado por el huayco, el apoyo a 

los damnificados y la limpieza del camino rural. Asi mismo en noviembre del 

2014 se reporto a I N D E C I un huayco en esta misma zona, en la que se vieron 

comprometidas varias edificaciones. Las construcciones predominantes del lugar 

son de dos pisos con paredes de adobe y techos de calamina; este tipo de material 

viene a ser un factor de riesgo puesto que posee gran fragilidad y un estado 

estructural susceptible a generar fisuras, agrietamiento e infiltracion en 

temporadas de fuertes precipitaciones. 

De acuerdo al estudio se refleja que ante un huayco el nivel de peligrosidad de las 

viviendas es de P E L I G R O A L T O , esto debido a su cercama a la quebrada 

Linares. 

E n Huascar pata B 

En la zona se halla entre dos quebradas y el grado de erosion hidrica es mayor y 

se ha ido incrementando con el tiempo, esto ha conllevado a la perdida de suelos 

y la generation de movimiento de masas con mayor prevalencia en temporadas de 
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lluvia. Entre las caracteristicas fisicas de las viviendas se puede observar que la 

gran mayoria esta construida con adobe, techos de calamina y teja, mientras que 

solo algunas de las viviendas estan construidas con material noble. 

De acuerdo al estudio se refleja que ante un huayco el nivel de peligrosidad de las 

viviendas es de P E L I G R O A L T O , esto debido a su cercania a las quebradas. 

Imagen N° 03: Barrio Huascar pata en riesgo por la presencia de huaycos 

Fuente: Elaborado consultora JCRM. 2016 

Estas viviendas se encuentras en suelos arenosos arcillosos de mayor fiexibilidad. 

Estan construidas en pendientes adyacentes a los huaycos en proceso existe un 

descases de estos terrenos por action de las lluvia. 

3.4.3.3. Deslizamientos y Caida de Residuos Solidos 

Entre las zonas que se encuentran propensas a deslizamientos y caida de piedras, 

se localizan las siguientes: 

En Huascarpata 

Esta zona presenta un nivel de PELIGRO A L T O ante deslizamientos y caida de 

piedras, las viviendas en este sector estan ubicados en terrenos con pendientes 
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fuertes que varian entre 20 a 40%, y con un escasa cobertura vegetal, con un tipo 

de suelo arena gravo arcilloso, caracteristicas fisicas del lugar que son propensos 

a este tipo de eventos. 

Foto N° 09: Viviendas en riesgo por el deslizamiento y caida de piedras 

Fuente: Registro fotografico por la autora 2 0 1 7 

Foto N° 10: Viviendas en riesgo por el deslizamiento y caida de piedras 

Fuente: Registro fotogrdfico por la autora 2017 
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Vista panoramica de la ubicacion de estas viviendas en la ladera. Se evidencia que 

se encuentra al centro de dos grandes huaycos: puracuti y linares respectivamente. 

Viviendas ubicadas en una ladera muestra el peligro de vulnerabilidad fisica en la 

que viven estos pobladores. 

Foto N° 11: Viviendas en zonas de peligro ante la ocurrencia deslizamiento y 

caida de piedras 

Fuente: Registro fotogrdfico de la autora. 2017 

Foto N° 12: Viviendas en zonas de peligro ante la ocurrencia deslizamiento y 

caida de piedras 

Fuente: Registro fotogrdfico de la autora.2017 
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L a presencia de frecuencia de lluvias ocasiones peligros de deslizamiento por el 

tipo de suelo que presenta en estas viviendas la cual es arenosa flexible, esto hace 

que este propensa al deslizamiento de las viviendas, por lo tanto esto hace que 

estos pobladores esten en permanente riesgo. 

3.4.3.4. Sismo 

En el cuadro siguiente se muestra los valores de la ponderacion de peligro en caso 

de sismo para los distintos puntos de la zona urbana de San Miguel, esto se 

obtiene analizando los descriptores y parametros de los distintos procesos 

sismico. 

Cuadro N° 29: Valor ponderado de peligro por sismo 
| PELIGRO POR SISMO 

ZOIWSECTOR 
n a g i i t a d 4<! 

t i t n • 
i i t c s i i d a d d t l 

l i i a o 

• « l c n c i i > 
a i t a n l d e l 

sttlo 

Valor de 
faffff 

a* 
SitZVM 

:c 
Deua 
tm 

ttsitnfo 
:e 

Q«i«i. 
m 

pyjfg) 
JBffi. 

Qetex 
ewe 

SAN MIGUEL (CENTRO) o ŝ; 0.154 0.64J 0.134 0.074 0 - 6 0.143 

BARRIO HUASCAR PATA o.:s; 0.134 0.643 0.134 0.074 o.:s 0.143 

UGARTE 0.283 0.154 0.643 0.134 0.074 oj* 0.143 

BARRIO MIRAFIORES 0 - 5 3 0.154 0.64 3 0.134 0.074 o.:« 0.143 

SECTOR fcfeNl (CAMAL) 0.2S3 0.134 0.64J 0.134 0.074 0 * 6 0.143 

PERTFERIA DE LA CIUDAD ô s; 0154 0.643 0.134 0.074 0.26 0.143 

RIO TOROBAMBA 0.22! 0.134 0.643 0.134 0.074 o.:6 0.143 

RIOUCUSMAYO o.:s> 0.134 o«4; 0.134 0.074 o.:6 0.143 

SECTOR QDA. PURACUTI 0.2S3 0.154 0 . « 4 » 0.134 0.074 0.26 0.143 

SECTOR QDA. LINARES o-«i 0.154 0.643 0.134 0.074 o.;* 0.143 

Fuente: Elaborado consultora JCRM. 2016 

Segun el manual para la evaluation de riesgos originados por fenomenos 

naturales, el porcentaje de peligrosidad por sismo no se muestra la diferencia ya 

que en esta nos muestra que el Peru esta dividido en cuatro zonas y Ayacucho esta 

en la zona media, por tanto en toda esta, presentara el mismo porcentaje de 

peligro por sismo. 

Sin embargo si existe la diferencia en el aspecto de danos, esto se ve segun el tipo 

de material de la vivienda, el tipo de suelo y el lugar en el cual se encuentran 

ubicados. 
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Factores condicionantes y desencadenantes para sismo 

Los terrenos con pendientes fuertes y suelos no cohesivos son los que con mas 

facilidad sufren desprendimiento de suelo y de rocas en casos de movimiento 

sismico, aunque en ocasiones pendientes de muy pocos grados son suficientes 

para originarlos si la roca esta muy suelta 

Este tipo de peligros se observa en el area de estudio en el barrio Miraflores, 

primera cuadra de Alfonso Ugarte y barrio Huascar pata. 

Cuadro N° 30: Factores condicionantes y desencadenantes de los peligros por 

movimientos sismico. 

FACTORES CONDICIONANTES FACTORES DESENCADENANTES 
La zona urbana de San Miguel esta 
formado por un suelo gravo limoso y 
algunos sectores arena limo arcilloso o 
arena gravo limoso. 
El 84.16% de las viviendas construidas 
con adobe. 
Pendiente que varian entre 10 a 40%. 
Escasa cobertura vegetal arbustiva y 
arborea 20 a 40%. 
Capacidad portante del suelo es de 1.5 a 
2.09 kg/cm2 

Segun el mapa de zonificacion sismica 
area urbana de San Miguel se 
encuentra ubicada en zona II, que 
corresponde a zona de sismicidad 
media, con intensidad sismica de VI. 
Desprendimiento de masas de suelo y 
caida de rocas. 

Fuente: Elaboration Equipo Tecnico - Consuttora J.C.R.M. 

Foto N°13: sectores de peligro ante movimientos sismicos. 

A 
Fuente: Registro fotogrdjico de la autora.2017 
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3.4.3.5. Erosion Pluvial de laderas: 

E n el siguiente cuadro presentamos el valor ponderado de peligro por erosion 

pluvial de laderas donde el valor del fenomeno varia entre 0.035 a 0.416. 

Cuadro N° 31: Valor ponderado de peligro de erosion Pluvial de laderas 

PELICRO POR EROSION DE STJELO 

ZONA/SECTOR 
Cntefc 

i l l t t l i d l i l i t h 
tr«ji»i fti'ritl 

mtWkJi 

Iidici <lt riesgo 
i t trotwa 

fitilii it latlt 
>er ef«»iio 

lanfcur (T/kttio) 
V-Jor dt 
f t o i o < » » 

ttji$v& 
?s 

SUJUSCA 
«i 

C*tWI» 
«m n 

PrrffPi*̂  
:» u 

SAN MIGUEL (CENTRO) 0.2S3 0.03 i 0.0/4 o.m 0.(43 0.035 0.0J5 
BARRIO HUASCARPATA t.iii Oio; 0.0T4 0.26 0M> 0.503 0.4ES 

UGARTE 0.213 O.iJt 0.07« O.S34 0.643 0.061 0.092 

BARRIO NffiUFLORES 0.2! 5 Oiit o.o;< 0.035 0.443 0.035 C-.Ot* 
SECTOR l&N I (CAMAL) 0.263 0.061 0.074 0.035 0.643 0.03$ 0.044 

PERffERIA DE L A CIUDAD 0.2 Es 0.2* 0.054 0.13* 0.54J OJ34 0.1 TO 
RIOTOROBAMBA 0.2 £3 026 0.074 0'6 0.643 0.503 0.4 15 
RIOUCUSMAYO 0.2JJ oi;< 0.0*4 0.1*4 0.513 0.13* 0.134 
SECTOR ODA. PURACUTi 0.213 0.505 0.0*4 O.S34 0.643 0-2« 0J1> 
SECTOR QDA. LINARES 0.2S3 0.26 0.0*4 0.134 0.f<3 o.ott 0.127 

Fuente: Elaborado consultora JCRM. 2016 

E l erosion pluvial de laderas en el area de irifluencia del estudio se da proximo a 

las quebradas Linares y Puracuti, y ambos margenes de los rios Torobamba y 

Ucusmayo. Como se muestra en el cuadro anterior, segun los datos recogidos por 

un estudio desarrollado en la zona de estudio, nos muestra que la intensidad de 

erosion hidrica, como riesgo por erosion y perdida de suelo pro erosion en 

Huascarpata son mas alias que en los demas sectores del distrito, teniendo como 

el valor de peligrosidad mas alto. 

3.4.4. Estudio y Niveles de Peligro20 

Para fines de la evaluation de riesgos, las zonas de peligro pueden estratificarse 

en cuatro niveles de peligro: bajo, medio, alto y muy alto, teniendo en cuenta los 

peligros naturales que podrian tener impacto sobre la ciudad y su entorno 

inmediato, comprendiendo dentro de este proceso los impactos generados por 

action de fenomenos de origen geodinamica interna (Sismos), fenomenos de 

2 0 Manual de evaluation de resiego 
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origen geodinamica externa (deslizamiento, derrumbe caida de piedras), 

fenomenos de origen hidrologico y meteorologico (Inundacion, lluvias intensas) y 

fenomenos inducidos por el hombre (contamination ambiental). Cuyas 

caracteristicas y su valor correspondiente se detallan en la siguiente matriz de 

peligro, teniendo en cuenta las caracteristicas de la zona urbana de San Miguel 
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Cuadro N° 32: Matriz de peligro 

P E L I G R O 
A L T O 

Pendiente 30° a 45°, zonas muy inestables. En esta 
zona las precipitaciones intensas producen: 
inundaciones medias repentinas y de corta duration 
en puntos criticos, flujo de escorrentia y transporte 
de sedimentos repentino de moderado a intenso, 
flujos de lodo, colmatacion de material de arrastre, 
intensos problemas de erosion y formation de 
carcavas en diversos puntos de la zona. Falta de 
cobertura vegetal 70 - 100 %. Se dan problemas de 
derrumbes, agrietamientos, deslizamientos suelos y 
desprendimiento de rocas por la accion hidrica y 
sismica, la capacidad portante del terreno es de 1.00 
Kg/cm2, existe variacion de volumen del suelo por 
cambios en su contenido de humedad y la 
amplification de las ondas sismicas es alta zonas 
muy inestables. Laderas con zonas de falla, masas 
de rocas intensamente meteorizadas y/o alteradas; 
saturadas y muy fracturadas y depositos 
superficiales inconsolidados y zonas con intensa 
erosion (carcavas). Por lo que se le considera de 
Peligro Muy Alto. Estas zonas no son adecuadas 
para uso con fines urbanos. Se recomienda su uso 
como reservas ecologicas, recreation abierta o para 
fines agricolas 

Pendiente 25° a 45°. En esta zona las 
precipitaciones intensas producen: inundaciones 
medias a profundas repentinas, frecuentes y de 
corta duration, flujo de escorrentia y transporte de 
sedimentos repentino e intenso, flujos de lodo en 
forma frecuente, colmatacion de material de 
arrastre, intensos problemas de erosion y formation 
de carcavas en diversos puntos de la zona, cercania 
a la fuente de agua entre 20 y 100 m. Falta de 
cobertura vegetal 40 - 70 %, zonas cultivables que 
se encuentran en descanso que se encuentran 
improductivas Por periodos determinados. Se dan 
intensos problemas de derrumbes, agrietamientos y 
deslizamientos de suelos activados en epoca de 
lluvias y desprendimiento de rocas y derrumbes de 
suelos por accion hidrica y sismica, la capacidad 
portante del terreno es menor a 1.00 Kg/cm2, existe 
variacion de volumen del suelo por cambios en su 
contenido de humedad y la amplification de las 
ondas sismicas es alta, por lo que se le considera De 
Alto Peligro. En esta zona se recomienda el uso 
urbano de baja densidad, despues de haber 
realizado estudios detallados por especialistas con 
experiencia para calificar el grado de peligro. 

0.260<R<0.503 

0.134<R<0.260 
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PELIGRO 
MEDIO 

Pendiente 20° a 30°, zonas de estabilidad marginal, 
laderas con erosion intensa o materiales, 
parcialmente saturados, moderadamente 
meteorizados. En esta zona las precipitaciones 
intensas producen: inundaciones superficiales a 
medias repentinas y de corta duration en puntos 
criticos, flujo de escorrentia y transporte de 
sedimentos repentino y moderado, flujos de lodo, 
colmatacion de material de arrastre y erosion leve, 
con posibilidad de formation de surcos y carcavas 
en diversos puntos de la zona, cercania a la fuente 
de agua entre 100 y 500 m. Falta de cobertura 
vegetal 20 - 40 %. La capacidad portante del 
terreno se encuentra entre 1.00 Kg/cm2 a 1.50 
Kg/cm2 y la amplification de las ondas sismicas es 
media, por lo que se le considera de un Peligro 
Medio. En esta zona se recomienda el uso urbano 
de media a alta densidad, previa investigation 
geotecnica del lugar especifico. 

0.068<R<0.134 

PELIGRO 
BAJO 

Generalmente piano y ondulado, pendiente menor a 
20°, laderas con materiales poco fracturados, 
Moderada a poca meteorizacion, parcialmente 
erosionadas, no saturados. En esta zona las 
precipitaciones intensas solo producen 
inundaciones superficiales repentinas, poco 
frecuentes y de corta duration en puntos criticos, el 
transporte de sedimentos es leve, no existen 
peligros asociados a fenomenos de origen 
geotecnico ya que la capacidad portante es alta 
(mayor a 3.0 Kg/cm2), ni ocurren fenomenos 
geologicos y geologico-climaticos de gran 
magnitud ya que la amplification sismica local es 
baja; por lo que se le considera de un Peligro Bajo. 
En esta zona se recomienda el uso urbano de alta 
densidad y la ubicacion de edificios indispensables 
tales como hospitales, centres educativos, 
cuarteles de policia, bomberos, etc. 

0.035<R<0.068 

Fuente: manual de evaluacion de resiego, aplicado para el barrio de Huascarpata por la consultora JCRM. 
2016 

Segun el manual para la evaluacion de riesgos originados por fenomenos 

naturales, el ponderado de peligrosidad ya nos viene reglamentado, por tanto se 

mide en que nivel de peligro esta tanto en sismo, huayco, inundacion de la zona 

de estudio de acuerdo al rango en el que se pueda ubicar segun el cuadro de nivel 

de peligro, es por ello que en paginas anteriores se mostro los cuadros de valor de 

ponderados en sismo, movimiento de masa, inundacion y erosion, y con los 

resultados de estos, ubicamos en que nivel de peligrosidad se encuentran. 

103 



Tome en cuenta los estudio: sismo, movimiento de masa, inundation y erosion, 

mas no los otros desastres, es porque son los unicos que pueden suceder en el 

barrio de Huascarpata. 

Cuadro N° 33: Zonas de peligro de la zona urbana de san miguel 
Niveles de peligro Sectores y caracterizacion 

Peligro alto 

La Ira cuadra la Mz E Jr. Alfonso Ugarte prdximos a las coordenadas 
UTM 610608 y 8561871, el barrio Huascar pata. 
Actuates y antiguos cauces de los cursos de agua que discurren desde 
fil cerro 'CJimBanayflfiC* hasta la zona urbana de la ciudad. 
Las lluvias intensas que se presentan en los meses de noviembre a 
marzo producer) saturacidn y erosion de suelos y venida de huayco en 
lai quebradas Linares y Puracuti. 
Las edificaciones ubicadas en los margenes de estas quebradas son de 
adobe en zonas de alto pendiente, sueto de baja capacidad portante y 
attarngfite erosionable que hacen mas vulnerables. 
Las zonas de mayor densidad poblacional son los que presentan 
tnayflfSS niveles de vulnerabilidad ante inundaciones. 
Las zonas de mayor densidad poblacional que presentan mayores 
niveles de vulnerabilidad ante inundaciones es el barrio Miraflores y Mz. 
F de Jr. Alfonso Ugarte. 

Peligro medio 

Peligro bajo 

La poblacion arroja basura en los cauces de las quebradas y el rio, 
constituyendo focos infecciosos, que ademas, en tiempo de avenidas 
origina que estos cauces se colmaten y pueden ocasionar 
inundaciones. 
$lz, A Jr. Simdn Bolivar, y los sectores con drenaje plu'viaTfSz. E7D, H, I, 
L y una parte de barrio Miraflores que estan vulnerables a peligros 

Las carcava y naciente de quebradas del cerro mQ^PMM9.9' descarga 
en epocas de lluvia a tres puntos de la zona urbana que hace 
vulnerables a las viviendas e infraestructura local. 
Los sectores con menos pendiente casi lianas alrededores de la plaza 
principal, incluyendo las areas de expansion urbam'stica de canal pata, 
irurjuediarjanftS. de la Av. Marisca) ramon castilla, Mz. P1, y la Mz. B entre 
Jr. Alfonso Ugarte y Jr. AfflatMfil castro. 

Asumiendo que se den eventos de muy baja magnitud y de corta 
duracion. 

Fuente: elaborado equipo Tecnico - consultoria J.C.R.M 
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Cuadro N° 34: Calculo de valores de riesgo para sismo y movimiento de masas 

N O M B R E D E Z O N A 
I S T U D I A D A 

RIESGO A N T E SISMO RIESGO A N T E MOVtMENTO DE M A S A 
N O M B R E D E Z O N A 

I S T U D I A D A PELIGROS 
ID AD 

VVLNtJUl 
IL1DAD VALOR m i C f i O 

SID AD 
V l ' l M K A l 

Q.IDAD VALOR 

SAN M I G U E L (CENTRO) 0.145 0.183 0.027 0.031 0.183 0.01? 
B A R R I O HUASCAR PATA 0.152 0.250 M38 0.191 0.250 0.948 

SECTOR Jr. ALFONSO U G A R T E 0.152 0.190 t.r.9 0.206 0.190 0,039 
B A R R I O MIRAFLORIS 0.145 0J05 M » 0.144 0-205 8.030 

SECTORM|>' i (CAMAL) 0.146 0.190 0.02* 0.123 0.190 0.023 
POMADE LA CH.UAD o.ns 0.150 " I.0M 0.202 0.150 1.130 
R I O T O R O B A M B A 0.191 0.217 9.041 0.126 Oil? 0,027 
RIOUCUSMAYO 0.152 r 0J20 I .W* 0.115 0.220 . #.02> 
S E C T O R QDA.PURACUTI 0.152 0.197 0.030 0.135 0.197 0.027 
SECTOR QDA L I N A R E S 0.152 0.195 0.030 0.117 0.195 0.023 

Fuente: Estudio de riesgos, Etaboracion Equipo Tecnico — Consultora J.C.R.M. 

Cuadro N° 35: Calculo de valores de riesgo para inundacion y erosion de laderas 

K O M B R E D E Z O N A 
E S T U D I A D A 

SAN MIGUEL (CENTRO) 

BARRIO HUASCARPATA 

RECTOR Jr. ALFONSO UGARTE 
B A R R I O M J R A R O R E S 
SECTOR M*Nl(CAMAL) 

PERIFER1A DE LA CIUDAD 

IUO TOROBAMBA 

RIO UCUSMAYO 
SECTOR QDA7PURACUTI 

$B3mJ$S£n£33SS 

RIESGO ANTE INUNDACIONES 

0.150 
"ftiij 

: T J : c.::e 
j 02U T"" O . I H -

0.018 | TO ; ~vT9T 

Fuente: Estudio de riesgos Etaboracion Equipo Tecnico — Consultora J. C.R.M. 

Cuadro N° 35: Rangos para niveles de peligro 

0.068<R<0.253 

Riesg© alto 0.018<R<0.068 

Riesgo medio 0.005<R<0.018 

0.001<R<0.005 
Fuente: subdireccion de Normas y Lineamientos, 

Direccion de gestion de procesos - CENEPRED 
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Zonificacion de riesgos 

La zonificacion de riesgos, se desarrollo mediante el analisis de los escenarios de 

riesgo, determinado mediante el analisis de peligros y vulnerabilidad (factores 

condicionantes y factores desencadenantes). 

Para la zona urbana de San Miguel se han identificado tres zonas de riesgo 

Cuadro N° 36: Zonificacion sismica de la zona urbana de San Miguel 

For caso desfemo 
Zonas de riesgo Nivel de riesgo 

San Miguel Centro, Bamo Huaseax pat̂ ^u&px Jr. Alfonso 
Ugarte, barrio Miraflores, lector Mz, Ni carnal, Periferia de la 
ciudad, rio Torobamba, rios Ujajsaajs, sector quebrada Linares y 

sector quebrada Puracuti 

Riesgo alto . j 

Zonas de riesgo 

Bamo Huascar pata, sector Jr. Alfonso Ugarte, barrio Miraflores, 

sector Ms Nl carnal, Periferia de la ciudad, rio Torobamba, rios 

Ifaisroavfl, sector quebrada Linares v sector quebrada Puracuti 

Nivel de riesgo 

San Miguel Centro 

i j / i U ' i ' i J * lL•^^5^v!U^fl7I?^f'W''H'Vll^ 

Riesgo alt© 

Riesgo medio 

Zonas de riesgo 

San Miguel Centro, Bamo Huascar pata, sector Jr. Alfonso 
Ugarte, barrio Miraflores, sector Nl carnal, Periferia de la 
ciudad, rio Torobamba, rios XJ&jarj&ia, sector quebrada Linares v 
sector quebrada Puracuti 

Nivel de riesgo 

it'ix^ii* fi4K4t'i'i'i?i5u r> n rr-eras 
Zonas de riesgo 

Barrio Huascar pata, rio Torobamba" 

Riesgo alto 

Nivel de nesgo 

Sector Jr. Alfonso Ugarte, barrio Miraflores, Periferia de la ciudad, 

rios ycjiaPSYft sector quebrada Linares y sector quebrada 

Puracuti 
Riesgo alto 

Riesgo medio San Miguel Centro, sector MJS Nl carnal 

Fuente: Elaboration Equipo Tecnico - Consultora J.C.R.M. 

2 1 Estudios de Riesgo en la zona urbana del Distrito de San Miguel - Municipalidad Provincial de 
La Mar 
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3.4.5. Riesgo Poblacional 

Poblacion 

Segun el cenco de poblacion y vivienda del ano 2007, el centro poblado de San 

Miguel cuenta con un total de 2966 habitantes y proyectados para el ano 2016 

tenemos 3243 habitantes. Como se puede apreciar en el siguiente cuadro. 

Es importante tener en cuenta la poblacion expuesta a peligros, ante un evento de 

fenomenos de origen natural, teniendo en cuenta los sectores evaluados en el 

trabajo de campo se han identificado zonas de peligro y poblacion vulnerable ante 

eventos de fenomeno natural, en el cuadro siguiente se presenta poblacion por 

grupo etario que habitan las zonas vulnerables de la zona urbana de San Miguel. 

Cuadro N° 37: Poblacion por grupo etario - de las zonas vulnerables de la 

zona urbana de San Miguel. 

Grupo etario Poblacion 
total 

Rombres 

0 a I anos 65 34 
Mayor a 1 y menor o igual a 5 anos 193 98 
Mayor a 5 y menor o igual a 18 anos 930 474 
Mayor a 18 y menor o igual a 50 anos 834 359 

Mayor a 5 0 y menor o igual a 60 anos 120 52 
Mayor a 60 anos 165 66 

TOTAL 2307 1083 
Fuente: Elaborado por la autora-. 2017 

Cuando hablamos de riesgo social, trato de describir como uno de los elementos 

expuestos en las zonas susceptibles, para lo cual es importante analizar las 

posibles perdidas en los que corresponde a: dimension social, economica y 

ambiental (Dimension Social: poblacion, salud, educacion. Dimension 

Economica: agricultura, industria, comercio y turismo, transporte y 

comunicaciones, energia, agua y saneamiento. Dimension Ambiental: recursos 

naturales renovables y no renovables) Para nuestra investigacion y segun la zona 

de estudio la mayor pedida seria en la dimension social. Por tanto se hizo el 

cuadro de poblacion, para ello se considero la poblacion expuesta que se 
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Es por ellos la necesidad de mostrar cuanta inversion de poner en darle los 

servicios basicos a esta poblacion, sabiendo que este espacio fisico tiene una alta 

peligrosidad en los distintos desastres que a los cuales estin expuestos. 

3.5. Cultura del riesgo social 

3.5.1. Pobreza en el barrio de Huascarpata 

Entre los pobladores del barrio de Huascarpata esta presente la pobreza, pero 

como se entiende pobreza como causa de que se establezca una cultura del riesgo, 

y para ello, primero tomare la definition del Banco Mundial (1990): 

La pobreza es definida como "la incapacidadpara alcanzar un nivel 
de vida minimo " (Pag. 26) 

Segun el Banco Mundial la pobreza es hambre; es la carencia de protection; es 

estar enfermo y no tener con que ir al medico; es no poder asistir a la escuela, no 

saber leer, no poder hablar correctamente; no tener un trabajo; es tener miedo al 

future, es vivir al dia; la pobreza es perder un hijo debido a enfermedades 

provocadas por el uso de agua contaminada; es impotencia, es carecer de 

representacion y libertad. E n otro documento la entidad define la pobreza como 

"un fenomeno multidimensional, que incluye incapacidad para satisfacer las 

necesidades basicas, falta de control sobre los recursos, falta de educacion y 

desarrollo de destrezas, deficiente salud, desnutricion, falta de vivienda, acceso 

limitado al agua y a los servicios sanitarios, vulnerabilidad a los cambios bruscos, 

violencia y crimen, falta de libertad politica y de expresion". 

Pues bien ya teniendo en claro cuales son los indicadores que se utiliza para 

mostrar la existencia de pobreza en el barrio de Huascarpata, se realizo un analisis 

de todo ello. 

L a pobreza, a partir de los planteos anteriores, y con el objetivo de "medir" la 

pobreza se puede utilizar un metodo "directo" o uno "indirecto". En el primero, 

una persona pobre es aquella que no satisface una o varias necesidades basicas, 

como por ejemplo una nutrition adecuada, un lugar decente para vivir, educacion 
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basica, contar con servicios basicos etc. E l "indirecto", en cambio, clasificara 

como pobres a aquellas personas que no cuenten con los recursos suficientes para 

satisfacer sus necesidades basicas. Mientras que el metodo "directo" relaciona el 

bienestar con el consumo efectivamente realizado, el metodo "indirecto" lo evalua 

a traves de la capacidad para realizarlo. 

Por tanto medire la pobreza desde el punto directo: 

3.5.1.1. Aspecto Laboral en el barrio de Huascarpata: 

a) Transporte 

Durante los ultimos 4 anos, en el distrito de San Miguel se esta practicado E l 

medio del transporte, siendo esta una estrategia de ingreso economica para los 

pobladores del barrio de Huascarpata. Existen pobladores que son propietario de 

vehiculos menores (moto taxi), con la cual, realizan servicios de transporte en la 

zona urbana u rural del distrito de San Miguel. Con la cual generan unos ingresos 

economicos para el sustento diario de su familia. A continuation presentamos un 

testimonio de un poblador del barrio de Huascarpata: 

"Yo trabajo como transportista tengo mi mototaxi, hago servicio de 
trasporte en todo San Miguel, e incluso salgo a las diferentes 
comunidades. No tengo sueldo fijo y hay dias que vuelvo a mi casa 
sin mucho dinero ". (Entrevista al Sr. Marcos Curo Lapa, 29 anos-
2017). 

San Miguel cuenta con servicios de trasporte urbano, haciendo de este, hace poco, 

una option de ingreso economico para las familias. 

Este sector de la poblacion del barrio Huascarpata, alcanza un aproximado de 

900.00 soles mensuales; puestos que segun las manifestaciones el promedio de 

ingreso por dia es de 30 soles. 

b) Construction Civil 

Esta actividad es otra de las actividades importantes para los pobladores del barrio 

de Huascarpata. Muchos pobladores, trabajan en construction de viviendas, 

110 



carreteras, agua, desagiie etc. en el mismo distrito de San Miguel, en obras del 

sector piiblico como privado, asi como tambien en distintos lugares. Siendo una 

actividad rentable para los pobladores. A continuacion presentamos un testimonio 

de un poblador: 

"Trabajo en temas de construction, abeces en la construction de 
viviendas, carreteras, agua, desagiie. En algunos casos la 
Municipalidad o la Sub Region buscan trabajadores para las 
diferentes obras que realizan, en otros casos soy contratado por la 
parte privada, como por ejemplo construction de viviendas, es algo 
rentable mientras dura una obra o una construction, pero no es 
permanente ". (Entrevista al Sr. Teodoro Huamdn Urbano 36 anos-
2017). 

L a situacion economica de estos pobladores es irregular, debido a que el trabajo 

de construction no es permanente. 

Segun el trabajo de campo, cabe senalar que el ingreso mensual de estos, son 

aproximadamente es de 1500.00 soles, pero este tipo de trabajo no es permanente, 

si no, ocasional. 

c) Agricultura 

Esta actividad, no se dejo de ser practicada, debido a que muchos de los 

pobladores aun tienen un vinculo con sus lugares de origen, teniendo en ellos 

terrenos para cultivas. Muchos de estos vuelves en epocas de siembra y cosecha a 

sus lugares de origen, pues este es una fuente de ingreso para aquellas familias. 

Los alimentos producidos en estas zonas son, la papa, olluco, quinua, mashua, 

oca, principalmente. Pues bien dada la feria semanal (domingo) en la ciudad de 

San Miguel, estos traen sus productos para comercializarlos. A continuacion 

presentamos un testimonio de un poblador: 

"yo produzco papa, oca y olluco principalmente, y lo vendo en la 
feria de San Miguel; es con esto que puedo mantener a mis hijos que 
estudian, pero no siempre hay production". (Entrevista al senor 
Victor Gutierrez, 40 anos- 2017) 
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Depender de la agricultura, hace que estos pobladores tengan ingresos minimos y 

por temporadas. 

E l ingreso mensual de estas familias depende a cada temporada, ya que en epocas 

de cosecha alcanzan un promedio de 1200. 00 nuevo soles; en las demas epocas 

en la que solo comercializan sus productos guardos, son aproximadamente de 500 

a 800 soles mensuales 

d) Servicios 

Aqui are mention de los servicios que ofrecen, sobre todo las madres de familia, 

siendo este un ingreso diario para su hogar y apoyando de esta manera en el 

ingreso economico de su familia. 

Los servicios a los que se dedican principalmente son: empleadas domesticas, 

servicios de lavanderia, vendedoras ambulantes. 

"Desde que mis hijos eran pequenos yo me puse a lavar ropa, 
muchas veces me tenia que ir con mis hijos pequenos al rio y lavar 
la ropa de 5 a 10 personas, asi para poder comprarles los uniformes 
y utiles a mi hijos y poder educarlos durante todo el aho, no me 
pagan mucho, pero nos ayuda". (Entrevista a la Sra. Julia Curo 
Vega, 53 anos- 2017) 

Muchas de las madres de familia acuden a hacer trabajos domesticos, con el afan 

de poder subsistir y mantener a su familia. 

E l ingreso aproximado de estas familias, rodean aproximadamente entre los 200 a 

400 soles. 

3.5.1.2. Educacion de pobladores del barrio de Huascarpata: 

Sabemos que las escuelas son el modelo mas elevado de la vida social, es el 

tiempo de la esperanza, la vigencia de lo publico, la construccion de lo comun 

desde lo diferente. Nuestro pais viene enfrentando una carencia de practica de 

valores donde lo malo se esta viendo como bueno, donde los casos de corruption, 

delincuencia, vicios sociales estan pareciendo como normal; donde poco a poco se 
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va perdiendo el amor por lo nuestro, por nuestra tierra, nuestra cultura; nuestra 

identidad cultural esta debil; ya que sabemos que la educacion juega un papel 

preponderante para el desarrollo de un pueblo y precisamente este es el caso del 

barrio de Huascarpata, aun mas siendo una sociedad vulnerable. 

Si bien es cierto, escuela se presenta como una alternativa de cambio en el ser 

humano, por que aspira a diferentes expectativas. Este espacio importante, permite 

despegar de la situacion de pobreza en la que se encuentran y al mercado laboral 

competitivo. 

L a poblacion estudiantil de Huascarpata acude a los centros de estudio del distrito 

de San Miguel y es ahi donde realizar sus estudios educativos initial, primaria, 

secundaria. 

"Trato de que mis hijos estudien, por eso trabajo en lo que puedo 
para mantenerlos y enviarles a la escuela. Mi hijo mayor estaba en 
secundaria, pero vio que no tenias muchas posibilidades y se puso a 
trabajar, pero al ver su propio dinero se quedo trabajando como 
peon en la selva y ya no quiere estudiar ". (Entrevista al Sr. Teodoro 
Huamdn, 36 anos- 2017). 

E l tema de escasos recursos economicos pone en riesgo la educacion de los 

jovenes, en algunos casos ocurre lo manifestado en la entrevista, la desercion 

escolar. 

"Mi esposo trabaja en la chacra y en tiempo de siembra, no hay 
quien le ayude y nos vamos con todos mis hijos, pierde a veces una 
semana o dos semanas de closes, por eso el ano pasado mi hijo 
repitio de grado ". (Entrevista Sra. Lucia Quispe, 35 anos-2017). 

Si bien es cierto la necesidad de las familias del barrio de Huascarpata les obliga a 

priorizar el tema de ingresos a costa de su educacion; Esto obliga a establecer 

politicas y medidas que favorezcan el desarrollo en las zonas de mayor pobreza, 

superando la marginacion, la inequidad y la desigualdad de oportunidades que 

vienen presentandose como fenomenos estructurales, esto se ve claramente entre 

la poblacion del barrio de Huascarpata. 
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3.5.1.3. Salud ambiental en el barrio de Huascarpata: 

Como se sabe los pobladores del barrio de Huascarpata son personas migrantes, 

muchos de estos, llegan a estos espacios con sus patrones culturales, es decir de 

criar a los animales domesticos sueltos, a no utilizar los servicios higienicos 

adecuadamente, a botar la basura a los espacios libres; todo esto conlleva a que se 

expongan a contraer ciertas enfermedades. 

Por otro lado, consumen practicamente agua entubado porque no se da el trato 

adecuado, el nivel de cloro no esta en el rango permisible. E l servicio de agua 

potable es tratado por la JASS, es un servicio piiblico y propio de la zona. En un 

primer inicio no contaban con servicio de desagiie y utilizan letrinas para realizar 

sus necesidades fecales, hecho que hacia que esta poblacion se encuentre en 

mayor vulnerabilidad, Hoy en dia se cuenta con desagua, pero eso no hace que 

esto esten en menos riego, ya que aiin existen restos de deposiciones tanto de 

animales como de personas que hacen que se contaminen el ambiente. Por otro, la 

misma inaccesibilidad de la zona, hace que el camion recolector de basura no 

pueda llegar al lugar, trayendo como consecuencia que estos pobladores sigan 

practicando el tirar la basura a los espacios abiertos, exponiendo, de este modo a 

sus familias, sobre todo a la poblacion aiin mas vulnerable, como son los ninos y 

madres gestantes. Todo lo mencionado conlleva a que los ninos esten mas 

propenso de sufrir diarrea, anemia y desnutricion, pues como bien ya mencione 

lineas arriba, dicho sea de paso, el agua que se consume no esta correctamente 

tratados. 

E l servicio de atencion de salud, la poblacion de Huascarpata, acude al Hospital 

de apoyo de San Miguel y en algunas ocasiones el personal de salud mediante 

campanas acude al barrio de Huascarpata a brindar atencion medica. 
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Esta poblacion se siente burlados por el actual gobierno local, ya que no reciben 

ningun tipo de ayuda, asi como no se ve ninguna mejora en su barrio. 

3.5.1.5. Vivienda en el barrio de Huascarpata: 

Huascarpata cuenta con 97 viviendas aproximadamente. Estan construidas de 

adobe, tapial, piedra, barro techados con calamina y teja, tambien existen 

viviendas construida con material noble, pero es en minima cantidad. Las 

viviendas estan construidas sin ninguna planificacion urbana. A continuacion 

presentamos testimonio de un poblador de Huascarpata: 

"Yo construi mi casa de adobe y calamina, es como mis padres 
construian y en la cual yo vivi de nino, es de ese modo que mi casita, 
es pequeha pero tenemos lo suficiente como para acomodarnos y 
vivir con mi familia". (Entrevista al Sr, Lucio Quispe, 62 anos-
2017). 

E l uso de las viviendas precarias, donde ellos habitan, refieja sus niveles de 

ingreso economico que no les permiten construir viviendas con material noble 

como para resistir las inclemencias de la naturaleza. En tal sentido, algunos 

pobladores construyen sus viviendas con adobe, tapial con techo de teja y 

calamina. Esta precariedad de construction constituye riesgo latente para la 

seguridad de los ocupantes, porque son propensos a cualquier desastre. Los 

espacios de las viviendas son reducidos en su mayoria, por tanto el hacinamiento 

es evidente, el espacio lo dividen en despensa, dormitorio, cocina, almacen etc. 

siendo este tambien un indicador de riesgo para estas familias. 

Por otro lado los espacios reducidos dentro de la vivienda, genera por su 

naturaleza hacinamiento y consecuentemente se pierde la frontera de la 

privacidad. E n terminos emocionales se genera una tendencia hacia la agresividad. 

Esta sobrevivencia con el numero de persona que habitan, ocasiona un 

sentimiento de vivir en una "casa apretada" 

"Cuando adquirimos el terreno donde ahora vivimos mi familia y 
yo, construi mi casa semejante a la que mis padres me ensenaron en 
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donde yo vivi (Putaqa), mi cocina en donde tambien lo utilizo para 
criar mi city, en donde mi sehora cocina y donde comemos es un 
solo espacio, mi corredor donde atendemos a nuestras visitas y 
guardamos nuestras provisiones, que es primer piso y en el segundo 
es solo un cuartito, donde acomodamos mi cama y la coma de mis 
hijos. (Entrevista al Sr. Julio Vega 47 anos-2017) " 

En esta manifestation notamos claramente que estas viviendas del barrio de 

Huascarpata son muy reducidos, podemos decir que estin reducidos por dos 

motivos: la primera, que se muestra culturalmente que esta familia construye su 

vivienda reflejada en su vida anterior, la cual fue trasmitida por su padre, y solo 

tiene la idea de construir una vivienda con el mismo y unico modelo que vivio y 

fue ensenada por su padre, la segunda es que el espacio adquirido es muy 

reducido como para poder construir pequenos cuartos adicionales que le den 

mayor comodidad. 

Estas viviendas estin construidos con material precario, y es asi donde se 

reconoce los niveles de calidad de vida; las dos oleadas migratorias conllevan a 

reconocer lo siguiente: 

- Viviendas en riesgo: viviendas precarias 

- Expresiones como: "Tengo mi casa" "ya no hay donde vivir" "no tengo dinero 

para ir otro lugar"; junto a su pobreza tambien esta el riesgo. 

- Ese espacio lo construyen dentro de resignation religiosa. 

- Se unen de acuerdo las circunstancias, pude ser en epocas de lluvias 

- Son conscientes del riesgo, ellos saben que conviven con el peligro 

- Se adaptan bajo condiciones de vulnerabilidades sociales 

- En proceso construyen un carino, que les da una identidad a ellos 

3.6. Interiorizacion la identidad en el barrio de Huascarpata 

Los pobladores del barrio de Huascarpata a lo largo del proceso migratorio fueron 

creando una identidad, ante esto Cabe resaltar que en el ensayo L a cultura como 

identidad y la identidad como cultura, Gilberto Gimenez (2012), manifiesta lo 

siguiente: 
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Foto N° 15: construccion de identidad 

Fuente: Registro fotogrdflco por la autora 2017 

Pero a la vez este espacio es como un refugio para estas familias, y muchos de 

ellos nacieron, crecieron, estudiaron, formaron su nueva familia, en este espacio, 

lo cual hace que se identifiquen con este espacio. 

Por otro lado los pobladores aun recrean hasta la actualidad, el sistema del trabajo 

colectivo, como la "minka", ya que para hacer trabajanos de prevencion (limpieza 

de las canaletas, zanjas para desvios del agua, adquisicion de agua entubada etc.), 

lo realizan entre todo. Asi aun existiendo una casa comunal, en donde todos estos 

se reunen para llegar a diverso acuerdos o informar distintos temas de interes para 

el barrio. 

De acuerdo a 1 trabajo de campo se recogieron Las siguientes expresiones: 

"Como voy a dejar mi casa, cuanto dolor, sacrificio, me ha costado 
no me fue fdcil construir mi hogar en aqui (Huascarpata)" 
Entrevista. Sra. Teodora Curo, 56 anos de edad- 2017 

"yo hice mi vida, mi familia en Huascarpata " 

a) Redes de parentesco 

Cuando llegan las 10 familias aproximadas y se acentuan es este espacio, y aun en 

los 90 no estaba muy bien solucionados el tema de conflicto sociopolitico, 
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paisanos y familiares de estos, llegaban a san miguel, y se encontraban en la 

situacion inicial de estas diez primeras familias, pero ya tenian un refugio, que era 

el barrio de Huascarpata, y en la cual ya Vivian parientes. Fue asi que el barrio de 

Huascarpata fue poblandose y fortaleciendo pero a la vez creando redes de 

parentesco; pues muchos de estos llegaron ninos y con el pasar de los anos fueron 

creciendo y formando su nuevo hogar en este mismo espacio. Sin embargo, no fue 

ese la unica forma de fortalecer sus redes de parentesco, pues en este espacio 

fueron tambien creandose el compadre, los ahijados, madrina, padrino, que hacen 

que hoy en dia la gran mayoria de la poblacion de Huascarpata sean parientes 

consanguineos y se sientan parientes por afinidad, apoyandose asi, en momentos 

dificiles, pues ya no se sienten ajenos, en vista que crearon lazos de parentesco. 

Por otro lado ante concurrencias de desastres como los huaycos, inundaciones de 

las viviendas de estos pobladores, todos los vecinos y familiares, se unen y se 

apoyan en esos momentos dificiles, es decir los junta y los hace uno solo. 

3.7. Fatalismo social y religioso 

Los pobladores del barrio de Huascarpata dentro de la construccion de su modo de 

vida cotidiana en un espacio vulnerable lo han ido asociado a sentidos religiosos, 

es decir su vida entregada a la decision de Dios 

Pues la gran mayoria de estos pobladores se refieren como una forma de creencia 

en el determinismo de los acontecimientos, que son dirigidos por causas 

independientes de la voluntad humana, como es el hecho de los desastres; pues 

este determinismo para los pobladores del barrio de Huascarpata procedente de 

fuerzas sobrenaturales, es decir de Dios. 

"Cuando se vino el huayco, inundo mi casa, caian piedras, lo unico 
que hice es agarrar a mis nietos y salir; Dios sabe porque pasan las 
cosas, y asi me quede o me vaya de aqui, todos vamos a morir y el 
(Dios) decidird en que momento me lleva. Por eso si tengo que morir 
sera por voluntad de el, y aqui en mi casa, donde he vivido durante 
muchos anos y eh viso crecer a mis hijos y nietos. Lo unicos que 
hago es rezar y el nos protege cuando vemos que ya puede caernos 
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un huayco, Aqui me voy a morir, que puedo hacer. " (Entrevista a la 
Sra. Petronila Huamdn, 60 anos. 2017) 

Es asi que la gran mayoria de las personas que viven en este barrio, en epocas de 

lluvia que son las mas propensas a ocurrir estos desastres, se encomienda a Dios y 

a la decision de el. 

Cabe resaltar que aproximadamente el 70% de la poblacion de Huascarpata 

pertenecen a la religion evangelico y el 30% pertenecen a la religion catolica. 
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CONCLUSIONES 

1. E l barrio de Huascarpata se forma por la necesidad de la biisqueda de un 

refugio por parte de esta poblacion migrante, este procesos migratorio genera 

condiciones de vulnerabilidad socioeconomicas no favorables. 

2. L a Migracion hacia el barrio de Huascarpata, trae consigo la formation de un 

nuevo territorio, que esta construido por un espacio social, puesto que este 

grupo social ha tenido y tiene un espacio en la que desarrollan sus actividades 

alimentadas de expresiones vividas y aprendidas, y expanden sus redes 

sociales, a su vez construyen una nueva identidad, un sentido de pertenencia, 

valores, sentimiento que determinan su proyecto territorial. 

3. No se encuentra un trabajo integral entre la Municipalidad y demas 

instituciones pertinentes, las cuales deben intervenir de forma articulada con 

politicas publicas que puedan responder adecuadamente, generando proyectos 

de intervention de desarrollo social contextualizada a la realidad de esta 

poblacion del barrio de Huascarpata. 

4. Dar a conocer aigunos aportes para identificar la situacion social, economica 

y ambiental del barrio de Huascarpata, en vista de que las perdidas materiales 

(la infraestructura), sociales y oportunidades de progreso van desapareciendo 

en este espacio vulnerable, en la cual se profundizan los problemas sociales y 

las dificultades en el proceso de desarrollo. 
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