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INTRODUCTION 

L a presente investigation, trata sobre situaci6n socio-economica de las familias 

del centro poblado Pacchahuallhua del distrito de Independencia, Vilcashuaman, 

Ayacucho - 2015, es un trabajo que nos permite observar la realidad de nuestras 

comunidades campesinas de la region de Ayacucho. 

En las ultimas cuatro decadas nuestras comunidades campesinas han vivido varios 

cambios en todos sus estructuras, ello ha ocurrido por multiples factores, siendo 

uno de los hechos que mayormente ha influido, fue la violencia sociopolitica por 

la que se vivio; las comunidades que tenian una vida tranquila y tradicional fue 

obligada a tener nuevos estilos de vida, a partir de la presencia del estado-nacion y 

organismos no gubernamentales. 

Las estadisticas del I N E I nos presentan estadfsticas de un pais en crecimiento y de 

lucha contra la pobreza, pero lo que se observa es otra realidad, parafraseando a 

algun investigador peruano, existen 2 perues, uno llamado Lima, la gran capital 

que hoy concentra a un tercio de la poblacion peruana, que tiene sus propias 

realidades, sectores de opulencia y zonas de extrema pobreza, donde estan 

habitando muchos de los pobladores que viajan en busca de esperanza y mejores 

condiciones de vida. 

Y esta el otro Peru rural y de las comunidades que en muchos casos no estan 

considerados en los mapas de nuestros textos oficiales y sus nombres son ajenos a 

nuestra realidad nacional; las vi'as de comunicacion son una alternativa para su 

integracion, pero a pesar de los esfuerzos de los gobiernos muchas de las zonas 

permanecen en el abandono y postraci6n de desarrollo. 

Dentro de este contexto se desarrollo la presente investigation, el cual tuvo como 

punto de partida la observation de los pobladores de las comunidades del centro 

poblado Pacchahuallhua, en una primera etapa confrontando con los indicadores 



que se manejan desde el gobierno y la realidad en la que viven y en segundo lugar 

se logro desarrollar entrevistas a los pobladores, considerando elemental para 

entender la realidad las teorias desde la antropologfa, de modo que nuestra 

investigacion es cualitativa. 

L a investigacion comprende la situacion de abandono y pobreza en la que viven 

las familias del centro poblado de Pacchahuallhua, donde la vida transcurre de 

manera monotona y sus pobladores se dedican a la production agropecuaria de 

autoconsumo, condicionado por la falta de tierras, considerando que en ella han 

ocurrido dos hechos importantes, la migration forzada en los anos de violencia y 

la presencia de los retornantes "exitosos" en la ciudad. 

A partir de esta investigacion queremos motivar a que exista un trabajo 

coordinado con todos los involucrados en la problematica que afronta el centro 

poblado Pacchahuallhua, que con el escaso presupuesto y la desidia de sus 

autoridades no se observa cambios que signifique mejorar la calidad de vida del 

campesino de la zona. 

E l presente material debe servir para iniciar un trabajo sostenido para elaborar 

instrumentos de gestion que permitan realizar alianzas estrategicas para construir 

un modelo de desarrollo desde dentro, donde los campesinos y pobladores sean 

los constructores del proceso de cambio. 

E l informe de investigacion tiene 3 partes, la primera el diseno de investigacion, la 

segunda la identification de la zona de estudio y tercera la presentation de los 

resultados y el analisis y propuesta al tema estudiado. 
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C A P I T U L O I 

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

PLANTEAMIENTO D E L P R O B L E M A 

E l estudio de la situation socio-economica de las familias del centro 

poblado Pacchahuallhua del distrito de Independencia, Vilcashuaman, 

Ayacucho tiene que ver con la economia de las comunidades campesinas, 

que de un tiempo a esta se ha visto relegado por otros temas, que 

entendemos es por la coyuntura que pasamos (mas de dos decadas de 

violencia socio-politica), de modo que hay la necesidad de volver a dar 

una mirada sobre su realidad en la presente coyuntura. 

E l tema del desarrollo a partir de los campesinos se ha entendido 

unicamente como transferencia de tecnologi'a e inversion -evidentemente 

ambos son necesarios- lo que ocurre es que en un pais donde las politicas 

de asistencia social cubren todo, se entiende que estas tambien deben ser 

cubiertas por la inversion del estado. 

E l desarrollo agrario esta mtimamente ligado a procesos que ocurren en el 

contexto local, regional y national, de modo que el sector agrario debe 

merecer una mirada desde los gobiernos local, regional y nacional; existe 

la decision politica y el presupuesto, pero no llega en la misma medida a 

todas las comunidades campesinas. 

L a coyuntura que pasamos a hecho que las comunidades campesinas hayan 

tenido un proceso migratorio masivo, a su vez calmado la situation socio-



politica desde el estado se ha alentado el retorno de los campesinos 

(programas sociales) y desde la iniciativa de los propios campesinos 

(acceso a los programas sociales). 

Para nadie es extrano en la actualidad que existe una disminucion de la 

poblacion rural, si para los anos 60 del siglo X X la estructura era que de 

cada 10 ciudadanos 8 personas vivian en la zona rural, en actualidad solo 2 

viven en la ciudad, las razones pueden ser: tenencia y uso de suelo, tipo de 

cultivos, uso de mano de obra, credito, orientation de la production y 

comercializacion. 

En la actualidad existe menos area sembrada y ha bajado enormemente el 

capital ganadero de modo que hay la necesidad de estudiar la situacion 

socio-economica de las poblaciones mas alejadas y abandonadas por los 

diversos niveles de gobierno. Enmarcados en lo planteado consideramos 

necesario las siguientes preguntas: 

Formulation del problema. 

«<,Cual es la realidad socio-economica de las familias del centro 

poblado Pacchahuallhua del Distrito de Independencia -

Vilcashuaman - Ayacucho, 2015? 

Preguntas secundarias. 

^Cuales las condiciones de vida de las familias del centro poblado 

Pacchahuallhua? 

^Cuales son las actividades socio-economicas de las familias del 

centro poblado Pacchahuallhua? 
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1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo general 

Conocer la realidad socio-economica de las familias del centro 

poblado Pacchahuallhua del Distrito de Independencia -

Vilcashuaman - Ayacucho, 2015. 

1.2.2. Objetivos espetificos 

1. Saber las condiciones de vida de las familias del centro 

poblado Pacchahuallhua. 

2. Describir las actividades socio-economicas de las familias del 

centro poblado Pacchahuallhua. 

1.3. JUSTIFICACION DE L A INVESTIGACION 

Desde lo academico, la presente investigacion debe generar reflexion y 

discusion sobre el conocimiento existente, como dentro del ambito de las 

Ciencias Sociales, en vista que ella contribuira a mayores puntos de vista y 

otras formas de entender el tema, se confrontan teorias en contextos y 

escenarios distintos, lo cual nos conduce a una mirada holista desde la 

antropologfa. 

Desde la percepcidn metodologico, la investigacion nos demostrara que 

siempre es interesante una mirada "emic" lo que permitira generar 

conocimientos contextualizados y cientificos dentro del campo de la praxis 

antropologica. 
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MARCO T E O R I C O 

1.4.1. Antecedentes de la Investigacion 

E l tema materia de nuestra investigacion es la Situacion socio-

economica del centro poblado Pacchahuallhua del distrito de 

Independencia, Vilcashuaman, Ayacucho - 2015, de modo que 

estamos hablando de zonas rurales andinas" en este estudio, nos 

referiremos a comunidades y centros poblados, con una 

predominancia de economia familiar. 

En la actualidad no podemos hablar de las comunidades 

campesinas autosuficientes (Figueroa, 1981), no existe una 

comunidad y/o centro poblado que no dependa de Io que el 

mercado pueda proporcionarle para la variedad de alimentation, 

acceso a herramientas de trabajo entre otras posibilidades (Golte, 

1980). 

Muchos podemos por diversas razones delimitar el territorio de una 

"zona rural andina" a partir de caracteristicas naturales (divisorias 

de aguas, accidentes geograficos, cruceros naturales, delimitation 

territorial, entre otras caracteristicas a considerarse) (Dominguez 

Martin, 1993). Asi, por ejemplo, se podra referir el analisis al 

espacio comprendido en una cuenca hidrografica o en una pampa 

bien delimitada (Golte, 1980). 

Del mismo modo podemos utilizar criterios socio - poh'ticos para 

definir los espacios de una zona rural andina. Asi , habra que 

estudiar, por ejemplo, la estructura socioeconomica de un centro 

poblado o de una comunidad campesina (Caballero, 1983). 

Dentro de este panorama consideramos abordar el tema de la 

economia de la comunidad campesina, se ha establecido entre dos 

sentidos diferentes del termino "economia". En primer lugar, el 

significado formal de lo economico, que: "Se refiere a la election 
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entre los usos diferentes de los medios, dada la insuficiencia de 

estos medios, es decir, a la eleccion entre utilizaciones alternativas 

de recursos escasos" (Caballero, 1981)' 

Evidentemente esta concepcion se sustenta, en primera instancia, 

en una teoria de la racionalidad (en virtud de la cual se considera 

que las acciones son racionales cuando son fruto de la eleccion de 

los medios adecuados para la consecution de determinados fines) 

y, por otra, en un supuesto de escasez (Earls, 1991), el 

"denominado postulado de la escasez, que presupone, en primer 

lugar, que los medios son escasos, y, en segundo, que esta escasez 

es la que hace necesaria la eleccion". 

Considerando esta definition de "econorma" se contrapone un 

segundo sentido que seria "significado real"; "lo economico" se 

define "como una actividad institucionalizada de interaction entre 

el hombre y su entorno que da lugar a un suministro continuo de 

medios materiales de satisfaction de necesidades" (Kervyn, 1987). 

A diferencia del "significado formal": E l significado real no 

implica eleccion ni escasez de recursos: el sustento del hombre no 

tiene por que implicar la necesidad de elecciones y si estas existen 

no tienen por que estar determinadas por el efecto lirnitador de una 

«escasez» dc los recursos (Earls, 1991). Por ello precisaremos que 

la concepcion "formal" de la econorma esta detras de muchos de 

los analisis de los economistas neoclasicos (Montoya, 1980). 

Por otro lado hay la necesidad de definir conceptualmente zona de 

produccion, para ello consideramos importante mencionar a Mayer 

y sobre el particular considera que es importante precisar lo 

siguiente: a) Son producto del trabajo humano; b) Tienen fronteras 

claramente demarcada; c) Se cultivan en ellas productos 

especificos, mediante la utilization de tecnicas particulares; d) 

tienen en la mayoria de los casos un tipo de chacra (parcela) 
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especifico; e) cada una de ellas se caracteriza por tener una forma 

de organization social particular (Trivelli, Escobal, & Revesz, 

2009). 

De modo que en el territorio de la mayoria de las comunidades 

campesinas de la region de Ayacucho, encontraremos una variada 

productividad de alimentos e igualmente diversos animales, ello 

basado en su riqueza de zonas de production (Manrique, 1985). 

De modo que cada zona de production sera una portion del 

territorio de la comunidad, y lo que se producira es un control 

vertical de pisos ecologicos, la comunidad vence la desnutricion y 

la pobreza en funcion a su red de la comunidad (Shanin, 1979). 

Considerando este acercamiento teorico conceptual, ahora si 

abordaremos los conceptos de "economia" y de "campesino" que 

se han presentado anteriormente, puede concebirse la "economia 

campesina" como el conjunto de relaciones que los campesinos 

establecen en la production, distribution, intercambio y consumo 

de bienes, de cara a la satisfaction de sus necesidades (Trivelli, 

Escobal, & Revesz, 2009). 

Para el analisis de la "economi'a campesina" debe tenerse en cuenta 

que la familia campesina: Tiene acceso a determinados medios de 

production (tierras, ganado, herramientas, maquinaria, semillas, 

abonos,...), independientemente de la forma de tenencia que le da 

acceso a los mismos (propiedad privada, propiedad comunal, 

aparceria, arrendamiento, etc.) (Castillo, Del Castillo, Monge, & 

Bustamante, 2004). 
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1.4.2. Teorias y/o Enfoques antropologicos 

Para la investigacion a desarrollar utilizaremos la teorfa y el 

enfoque considerada por Geertz (1987, pag. 20ss) -teoria 

interpretativa- "distinguiendo los tres diferentes estructuras de 

signification que intervienen en la situation... y luego continua 

mostrando" como (y por que) en aquella epoca y en aquel lugar la 

copresencia de los tres elementos produjo una situation en la cual 

el sistematico malentendido redujo la forma traditional a una farsa 

social..." y Harris (Harris, 1985) -el materialismo cultural -

"No se puede pasar directamente de una description de las 

maneras de abordar el conocimiento acerca de un campo a 

los principios que sirven para construir redes de teorias 

interrelacionadas. Antes, hay que decir algo sobre el 

contenido del campo, sobre sus principales componentes y 

sectores. Hasta ahora, nos hemos venido refiriendo, 

unicamente a las visiones emic y etic del pensamiento y 

comportamiento humano. Pero a la hora de describir los 

principios estrategicos del materialismo cultural, se hace 

necesario identificar previamente otros componentes." 

Son estas propuestas teoricas las que guiaran nuestro trabajo de 

investigacion. 

1.4.3. Terminos Conceptuales 

Asistencia social. 

L a asistencia social consiste en un dispositivo de ayuda para los 

mas pobres, ya sea en efectivo o en especie. Por lo general, la 

asistencia social requiere algun tipo de analisis de pruebas de 

medios y puede estar sujeta a cierta discrecionalidad admimstrativa 

y/o profesional (Spicker, Alvarez Leguizamon, & Gordon, 2009, 

pag. 45). 
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Bienestar 

L a idea de bienestar puede referirse a distintos aspectos. En primer 

lugar, alude a la experiencia del "bien-estar". En segundo, remite a 

la utilidad o a las elecciones optimas de los individuos o grupos 

dentro del marco de los estudios de la Economia del Bienestar. En 

tercer termino, se vincula con la provision de beneficios, bienes y 

servicios que permiten garantizar el bien-estar. En E E . U U . , por 

ultimo, el bienestar se relaciona con las prestaciones de la 

asistencia social (Spicker, Alvarez Leguizamon, & Gordon, 2009, 

pag. 53). 

Campesino 

Un campesino es aquella persona que desempena sus labores en el 

ambito rural, normalmente en actividades agricolas o ganaderas 

que tienen como principal objetivo la production de diversos tipos 

de alimentos o sus derivados. Por lo general, un campesino puede 

producir estos elementos tanto para su subsistencia (consumo 

propio) o para comercializarlos en el mercado y obtener a partir de 

ello alguna ganancia (Spicker, Alvarez Leguizamon, & Gordon, 

2009, pag. 201). 

Desarrollo 

Se concibe el desarrollo como la continua transformation de 

condiciones, patrones o situaciones culturales, politicas, sociales y 

economicas de una region, sociedad o pai's considerado 

subdesarrollado. A menudo la pobreza se relaciona con el 

subdesarrollo, por lo que deberia ser mitigada por medio del 

desarrollo o de iniciativas de desarrollo (Barfield, 2013). 
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Desnutricion 

Pryer y Cook sostienen que la poblacion esta desnutrida si hay 

evidencia de que su estado de salud o condition fisica actual o 

futura estan deteriorados debido a una insuficiente provision de 

nutrientes en su cuerpo (Barfield, 2013). 

Familia Extensa 

En primer lugar, es empleado como sinonimo de familia 

consanguinea. En segundo lugar, en aquellas sociedades dominadas 

por la familia conyugal, refiere a la parentela —una red de 

parentesco egocentrica que se extiende mas alia del grupo 

domestico—, misma que esta excluida de la familia conyugal. Una 

tercera acepcion es aquella que define a la familia extendida como 

aquella estructura de parentesco que habita en una misma unidad 

domestica (hogar) y esta conformada por parientes pertenecientes a 

distintas generaciones (Beals & Hoijer, 1974). 

Mercado campesino 

Propia de las rurales campesinas del Peru, donde es mas importante 

el valor al uso, que el costo de produccion (Earls, 1991). 

Mercado 

Los Mercados que en la terminologia economica de un mercado es 

el area dentro de la cual los vendedores y los compradores de una 

mercanci'a mantienen estrechas relaciones comerciales, y llevan a 
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cabo abundantes transacciones de tal manera que los distintos 

precios a que estas se realizan tienden a unificarse (Barfield, 2013). 

Production 

L a production es la actividad economica que aporta valor agregado 

por creacion y suministro de bienes y servicios, es decir, consiste 

en la creacion de productos o servicios y al mismo tiempo la 

creacion de valor, mas especificamente es la capacidad de un factor 

productivo para crear determinados bienes en un periodo de tiempo 

determinado (Gonzales de Olarte, 1984). 

Red social 

Una red social es una estructura social compuesta por un conjunto 

de actores (tales como individuos u organizaciones) que estan 

relacionados de acuerdo a algun criterio (relation profesional, 

amistad, parentesco, etc.). Normalmente se representan 

simbolizando los actores como nodos y las relaciones como lineas 

que los unen. E l tipo de conexion representable en una red social es 

una relation diadica o lazo interpersonal (Beals & Hoijer, 1974). 

Trueque 

E l trueque es el intercambio de bienes materiales o servicios por 

otros objetos o servicios y se diferencia de la compraventa habitual 

en que no intermedia el dinero en la transaction. A l contrato por el 

cual dos personas acceden a un trueque se le denomina permuta 

(Spicker, Alvarez Leguizamon, & Gordon, 2009, pag. 75). 
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HIPOTESIS 

L a realidad socio-economica de las familias del centro poblado 

Pacchahuallhua, es de abandono por parte de las instituciones estales, en 

razon de ello no cuentan con los servicios basicos y no estan en la 

dinamica de la sociedad nacional. Su practica en agricultura es de 

policultivo con tecnologia tradicional, pecuaria diversa en pequena escala 

y artesanal diversificada, se produce para el autoconsumo sin asistencia 

economica ni tecnologica, lo que hace que la poblacion joven migre en 

busca de trabajos y actividades temporales que dinamizan la economia 

familiar. 

Variable Interviniente 

Abandono por parte de la instituciones estatales. 

Falta de capacitacion tecnica y recursos economicos. 

Variable Dependiente 

Pobreza 

Inexistencia de servicios basicos. 

Production para el autoconsumo. 

Actividades temporales (Migration) 

Indicadores: 

• Actividades agropecuarias para el autoconsumo. 

• Pobreza y extrema pobreza de la familias 

• Baja production agropecuaria. 

• Presencia nula de instituciones del estado-nacion. 

• Servicios basicos 

• Pobreza de las familias. 

• Migration para trabajos y actividades temporales. 
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DISENO M E T O D O L O G I C O 

1.6.1. Nivel de Investigacion 

E l nivel de investigacion es cualitativo, considerando que nos 

posibilito conocer, describir, analizar e interpretar la realidad 

socioeconomica de la comunidad de Pacchahuallhua, de modo que 

desarrollamos un trabajo etnqgrafico (utilizandose las tecnicas de 

observation y entrevista a profundidad). 

1.6.2. Metodo 

E l metodo que se utilizo para el desarrollo de la investigacion es 

etnografico, considerando que nos ha permitido describir e 

interpretar los procesos dinamicos de la comunidad y tener una 

mirada critica a los procesos que se ha investigado. 

Dentro de este enfoque la observation ha sido importante 

considerar las propuestas hechos por investigadores como Guber 

quien considera: 

" E l encuentro entre investigador y pobladores, segun 

muestran las tecnicas etnograficas, esta atravesado por una 

tension fundante: los usos e interpretaciones del estar alii" 

para el investigador/miembro de otra cultura o sociedad, y 

para los pobladores/informantes, que las tecnicas con su 

flexibilidad permiten identificar y analizar. Pero esta 

flexibilidad descansa en el investigador que transforma a las 

tecnicas de recoleccion de information en partes del 

proceso de construction del objeto de conocimiento. En esta 
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busqueda, donde descubre simultaneamente lo que busca y 

la forma de encontrarlo, o investigador se convierte en la 

principal e irrenunciable herramienta etnografica." (2001, 

pag. 41) 

1.6.3. Tecnicas de Investigacion 

En la metodologi'a cualitativa, la entrevista en profundidad es la 

posibilidad de tener mas de un encuentro entre el investigador y el 

entrevistado (informante), y pretende conocer ampliamente la 

opinion del sujeto involucrado en la investigacion. 

Nos permitira conocer el tema y respecto de su vida, experiencias o 

situaciones vividas. 

L a entrevista en profundidad guarda relation con la observation 

participante, pero se diferencia sustancialmente. Los observadores 

participamos al realizan investigaciones en contextos de situaciones 

naturales o reales, los entrevistadores nos enfrentamos a situaciones 

preparados para el caso. E igualmente la informacion de 

recoleccion del campo estara sobre la base de encuestas aplicadas, 

que nos permitio realizar cuadros y graficos sistematizados de 

acuerdo al items planteado. 
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C A P I T U L O I I 

ASPECTOS G E N E R A L E S DE L A S COMUNIDADES D E L C E N T R O 

POBLADO D E PACCHAHUALLHUA 

2.1. Caracteristicas del Centro Poblado Pacchahuallhua - Distrito de 

Independencia 

2.1.1. Ubicacion politica y geografica 

Departamento : Ayacucho 

Provincia : Vilcashuaman 

Distrito : Independencia 

Centro Poblado : Pacchahuallhua 

Foto 1: Pacchahuallhua, Capital del Distrito de Independencia 

Fuente: Archivo Fotografico del investigador, noviembre de 2015. 
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Pacchahuallhua, capital del distrito de Independencia, se encuentra a 3,600 

msnm y ubicado en el extremo sur de la provincia de Vilcashuaman en la 

region centro sur del Peru, entre 13°51'39" de latitud sur y 73°53'03 de 

longitud oeste. L a altitud del distrito tiene un promedio que va desde los 

2,300 m.s.n.m. en el Valle del Rio Pampas, a los 4,092 m.s.n.m. en la parte 

mas alta denominada Cerro Ccasafiahuin (MDI-PDDC, 2009). 

Cuadro 1: Centros poblados por zona de ubicacion y altitud 

Zona Baja Altitud Zona Media Altitud Zona Alta Altitud 
(m.s.n.m) (m.s.n.m) (m.s.n.m) 

Toma Upiray 

Ocro 1900-2400 Pucapaccana~ 2400-2800 Pacchahuallhua 3600-3850 

Quihuas Yananaco Runcua 

Ayay Occo 

Fuente: (MDI-PDDC, 2009) 

Mapa 1: Peru y sus departamentos 

CHILE 
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Mapa 2: Ayacucho y sus provincias 
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Mapa 4: Independencia y sus centros poblados 

A C C O M A R C A 

S U C R E 

2.1.2. Extension y topografia 

'y 

E l distrito de Independencia tiene una extension territorial de 85.27 km , 

topografia accidentado, tiene valles interandinos, laderas con pendientes 

pronunciadas que llega hasta el Rio Pampas, en la parte mas alta cuenta 

con pequenas llanuras, la produccion en variada en pequenas escalas. L a 

extension territorial, representa el 7.2% de la extension total de la 

provincia (MDI-PDDC, 2009). 

Foto 2: Topografia de la zona de estudio 

Fuente: Archivo Fotografico del investigador, noviembre de 2015. 
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Cuadro 2: Distribucion de tierras segun capacidad de uso de Independencia y 
a nivel de provincia 

Distrito 
Total 

superficie 
km2 

Tierras 
agricoias 

% 

Pastes 
Naturales 

% 

Bosques 
montes 

% 

Otras tierras 

% 
Independencia 85.27 5.22 46.19 5.36 43.23 
Total provincia 1,178.16 6.59 28.64 16.49 48.28 

Fuente: INEI , c e n s o s nacionales agropecuario 1994. 

Grafico 1: Independencia: Distribucion de tierras segun capacidad de uso-
1994 

n Independencia, \ 
Total Superficir 

I m2,85.27 

O Independencia, 
Pastos naturales 

(%), 46.19 

O Independencia, 
Otras Tierras (%), 

43.23 

• Independencia, 
Tierras Agricoias 

(%), 5.22 

1 

• Independencia, 
Bosques montes 

(%), 5.36 

Fuente: INEI , c e n s o s nacionales agropecuario 1994. 

2.1.3. Limites 

Los Hmites del distrito de Independencia son los siguientes: 

Por el norte con el distrito de Accomarca; 

& Por el Sur con el Rio Pampas colindante con la provincia de 

Sucre: Querobamba, Belen, Chalcos y San Salvador de 

Quije. 

4& Por el Sur Este y Sur Oeste tambien con el Rio Pampas 

colindante con la provincia de Fajardo: Canada, Hualla, 

Cayara. 
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2.1.4. Vias de integracion 

De Huamanga, se llega primero a Vilcashuaman por via terrestre en 

omnibus que salen del terminal Leon Pampa (Ayacucho), 

diariamente por las mananas a traves de agencias de transporte. E l 

recorrido demora normalmente entre cuatro a cinco horas por una 

carretera afirmada. E l itinerario a seguir es por la via que va al 

Cusco, en donde al llegar a Toccto, que es la cumbre mas alta del 

trayecto, a mas de 4000 m.s.n.m., se desvia a la derecha con rumbo 

a Cangallo, hasta Condorqocha, lugar donde nuevamente se desvia, 

a la izquierda, para pasar por Manallasacc y Vischongo. Se 

continua la ruta Vilcashuaman hacia Pacchahuallhua, llegando al 

capital del distrito en cinco horas y media con camioneta, 

recorriendo una distancia de 200 Km. (MDI-PDDC, 2009) 

Cuadro 3: Distancia y tiempo de Independencia a sus centros pobiados 

Con carro A pie 
De A Distancia Tiempo Distancia Tiempo 

(Km) (Hr) (Km) (Hr) 
Ayacucho Vilcashuaman 200 5.5 Hr 
Vilcashuaman Pacchahuallhua 55 1.5 Hr 
Pacchahuallhua Upiray 9 15' 4 30' 

Pacchahuallhua Occochirura 18 50' 7 2 hr 30 min 

Pacchahuallhua Yananaco 24 60' 8.5 
31 hr15 

min 
Pacchahuallhua Runcua 24 60' 9.5 3 hrs 
Pacchahuallhua Toma 36.5 80' 14 3 hrs 10 min 

Pacchahuallhua Quihuas 46 70' 16.5 3 hr 40 min 

Pacchahuallhua Ayay 18.5 3 hr 50 min 

Pacchahuallhua Ocro 60 95' 20.5 4 hrs 50 min 

Pacchahuallhua Pucapaccana 70 80' 9.5 3 hrs 50 min 

Elaboracidn: (E. DlAZ). 
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En el cuadro anterior se puede observar, que el 90 % de los centros 

poblados tiene vias de acceso vial, a exception de un centro 

poblado solo tiene acceso por camino peatonal; existe la necesidad 

de tener que integrarlos a las otras zonas que posibilitarian mejoria 

en sus condiciones de vida. 

2.1.5. Precipitation y temperatura 

Las precipitaciones pluviales promedios varian de 70 a 500mm 

anuales, y la temperatura que va de los 20°C a 17°C, en el valle del 

Rio Pampas y en la zona alta, respectivamente. 

2.1.6. Piso ecologicos 

Foto 3: Panorama de las tierras de la zona de estudio 

Fuente: Archivo Fotografico del investigador, noviembre de 2015. 

a. Caracteristicas de las zonas agro ecologicas. 

En todo el distrito se puede distinguir 05 zonas ecologicas. 
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Basque Seco Premontano Tropical (bs-PT) o Yuma Fluvial. 

Abarca desde los 1900 a 2400 m.s.n.m., el cual se ubica desde la orilla 

del Rio Pampas, formando los pequenos valles interandinos. En esta 

parte la poblacion se dedica a la produccion de arboles frutales de 

naranja, palta, chirimoya, pacae, etc., y otros cultivos transitorios tales 

como alfalfar, frijol, maiz, etc. Las plantas nativas o tipicas de la zona 

son: el molle, tuna, cactus, guarango, cabuya. L a mayor parte de las 

comunidades del distrito cunetas con valles en el Rio Pampas dentro 

de sus limites o colindancia. (MDI-PDDC, 2009). 

Bosaue Seco Montano Tropical (bs-MBT) o Quechua. 

Abarca desde los 2400 a 2800 m.s.n.m., son aquellos que cubren los 

flancos orientales de la cuenca del Rio Pampas, los anexos de Toma, 

Yananaco, Pucapaccana y Ayay. L a poblacion en esta parte se dedica 

a los cultivos transitorios de maiz, trigo, cebada, haba, arveja, y las 

plantas nativas tipicas son: aliso, retama, qenua, chachas, tara, cabuya, 

molle, etc. (MDI-PDDC, 2009). 

Bosaue Humedo Montano Tropical (bh-MT) o Suni. 

Abarca desde los 1800 a 3600 m.s.n.m. el clima en esta parte es frio, 

se ubican las comunidades de Pacchahuallhua, Upiray y Runcua. L a 

poblacion en esta parte se dedica al cultivo de tuberculos como la 

papa, oca, olluco, haba, kiwicha, etc. (MDI-PDDC, 2009). 

Paramo mux Humedo, Sub-Alpino Tropical (pmh-Sat) o Puna. 

Esta zona esta comprendida entre los 3600 a 3850 m.s.n.m. el clima 

en esta parte es frio y humedo, en esta se ubican los anexos de Upiray, 

Pacchahuallhua y Occochirura. L a zona es apta para la crianza de 

camelidos y plantas nativas como el ichu asi como las gramineas 

rastreras. (MDI-PDDC, 2009). 
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Pdramo Pluvial Sub-Alvino Tropical (pv-Sat) o Cordillera. 

Esta zona esta ubicada sobre los 3850 m.s.n.m., donde la temperatura 

van desde los 2°C a -5°C, el clima es muy frio y humedo, en donde 

estan ubicadas las comunidades de Occo y Pacchahuallhua. Son tierras 

que estan conformados basicamente por eriazas en donde existen 

yacimientos auriferos (MDI-PDDC, 2009). 

b. Flora y fauna 

Flora. 

L a flora es multiple y variada de acuerdo a los pisos ecologicos existentes, 

en la que se pueden distinguir las siguientes plantas: cabuya, molle, pauca, 

chillka, kishuar, tara, huarango, sauce, eucalipto, aliso, chachas, ichu, 

carrizo, taya, tankar, huallhua, pimpinela, nununhuay, matico, llanten, 

qantu, remilla etc. estas variedades en su mayor parte son utilizados como 

combustible, y como consecuencia se estan extinguiendo por la 

indiscriminada tala de parte de la poblacion. Entre las variedades frutales 

encontramos a los siguientes: mandarina, platano, naranja, chirimoya, 

lucuma, durazno, manzanas, palta, pacae, capuli, etc., estos son producido 

solamente con fines de auto constimo y trueque con las comunidades 
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aledanas y una pequena parte al mercado local, pese a que las naranjas son 

bien cotizados en el ambito regional. 

Fauna 

L a fauna silvestre esta constituido por una variedad de especies, cuyo 

habitat son los diferentes pisos ecologicos que presenta la zona, podemos 

encontrar a las siguientes variedades: gavilan, cernlcalo, leccles, cuculi, 

lechuza, huaychao, condor, bagre, trucha, carachama, etc. 

L a caza indiscriminada actualmente esta poniendo en peligro de extincion 

a las especies tales como el puma, zorro, vizcacha, gato montes, perdiz, 

venado, etc. 

2.1.7. Recursos hidricos 

Los recursos hidricos en Independencia representan los rios, manantiales y 

quebradas, muchos de ellos con caudales temporales, dependiendo 

principalmente de las precipitaciones pluviales. 

Tanto como los manantiales y quebradas de laderas que tienen pequenos 

caudales son fuentes importantes para el abastecimiento de agua ya sea 

con fines de consumo humano como para el riego. 

Las principales quebradas de aguas permanentes son los siguientes: Ocana, 

Toma, Runcua, Pacchahuallhua, Ayay huayco, Collpa, Sasayco, Panteon 

huayco, llulluchayocc, chirapayocc, huanchos huayco, chaupi huayco, 

nawin puquio, nogal huayco, sunchupampa huayco. 

En cuanto se refiere a rio, el uno representativo es el Rio Pampas, que 

tiene sus orfgenes en las lagunas de Choclococha en el departamento de 

Huancavelica, y recorre toda la margen sur del distrito de independencia. 
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En todo el recorrido del Rio Pampas que abarca aproximadamente 154 K m 

presenta una pendiente baja. E l caudal promedio en epocas de estiaje llega 

a los 72m3/seg y en epocas de lluvia llega a los 430m3/seg en los meses de 

enero y febrero. Este rio alberga a una variedad de peces tales como: 

truchas, bagres, pejesapo, pejerrey, carachama, los son empleadas en 

alternativas dieteticas alimenticias de la poblacion (MDI-PDDC, 2009). 

2.2. Poblacion 

De acuerdo a los cuadros estadistico del INEI : Censos nacionales 2007, X I 

poblacion y V I de vivienda, la poblacion total de Independencia es de 

1815 habitantes. Es decir, 898 varones y 917 mujeres. 

Grafico 2: Independencia: Poblacion total por sexo-2007 

• Seriesl, 

n Seriesl, 1 • Seriesl, 
— 

Varones, Mujeres, 

898 917 

Fuente: Institute nacional de estadistica e informatica, censos nacionales 2007: XI Poblacion y VI de vivienda 

Grafico 3: Independencia: Porcentaje de Poblacion total por sexo-2007 

n Seriesl, 
Mujeres, 
917, 5 1 % 

n Seriesl, 
Varones, 
898, 49% 

Fuente: INEI, censos nacionales 2007: XI Poblacion y VI de vivienda 
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De acuerdo a la base de datos del Censo Nacional 2007, en la actualidad se 

tiene una densidad de 31.15 habitantes/ km2, un valor que esta por encima 

de la densidad poblacional de la provincia de Vilcashuaman que es 20.03 

Hab/Km2, y la departamental que es de 13.98Hab/Km2. 

Grafico 4: Densidad poblacional (hab/km2) de Independencia con respecto a 
nivel provincial y departamental - 2007 

Fuente: INEI, censos nacionales 2007: XI Poblacion y VI de vivienda 

Grafico 5: Tasa de crecimiento poblacional (%/ano) de Independencia con 
respecto a nivel provincial y departamental - 2007 

Fuente: INEI, censos nacionales 2007: XI Poblacion y VI de vivienda. Elaboracion propia a partir del comunal 

Segun los datos estadisticos del puesto de salud de Independencia y 

padrones comunales 2009, se aprecia en el siguiente cuadro el numero de 

familias y habitantes por centro poblado: 
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Grafico 6: Provincia Vilcashuaman: Poblacion total por distrito y a nivel 
provincial - 2007 

f • Poblacion total, Prov. 
Vilcashuaman, 23600 

Poblacion total. Gist. • Poblacion total, Oist. 
Vilcashuaman, 8300 • Poblacion total, Dist. • Poblacion total, Dist. Saurama.1464 

t Carahuanca.1149 Huambalpa. 2212 _ „ , , 

• Poblacion total, Oist. 
Poblacion total, Dist. • Poblacion total. Dist. * Poblacion total, Dist. Vischongo, 4418 

Accomarca,l357 Concopcion, 2885 Independencia! 1815 - • • • 
. I 

Fuente: INEI, censos nacionales 2007: XI Poblacion y VI de vivienda 

Cuadro 4: Independencia: Poblacion por sexo y N° de familias por centro 
poblado- 2009 

N° 
Centro 
poblado 

Categoria del centro 
poblado 

Varones Mujeres 
Total 

poblacion 
N° familias 

01 Pacchahuallhua Unidad agropecuaria 239 163 402 143 

02 Upiray Anexo 108 115 223 60 

03 Ayay Anexo 68 80 148 56 

04 Occochirura Anexo 59 77 136 48 

05 Yananaco Anexo 101 123 224 61 

06 Pucapaccana Anexo 36 47 83 19 

07 Quihuas Anexo 56 47 103 55 

08 Ocro Anexo 39 57 96 15 

09 Toma Anexo 56 75 131 36 

10 Runcua Anexo 79 88 167 61 

Total 841 872 1713 554 

Fuente: Elaboraci6n Equipo tecnico del PDDC y Padr6n comunal 2009 

2.3. Indicadores de poblacion de Independencia 

Los cambios producidos durante los ultimos anos en relacion a los 

indicadores de poblacion, se muestra en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 5: Independencia: Indicadores de poblacion 

î ataiiPiQ];}̂  mtsmmm ws^jwaiift^ Riea?j?iypjaMcirA\ 

Peru: Poblaci6n 27'412,1571 

Poblacion Totaf 612.489 23.600 1815 
• Varones 307133 11834 898 

• Mujeres 305356 11766 917 
Tasa de crecimiento poblacional 2007 1.5 %anua l d 1,05 anual" 1,01 % anuaf 
Tasa Global de Fecundidad 3,30 hijos x mujer 3,18 hijos x mujer 2.65 hijos x mujer 
Indice de carencias 1 / 6 0,8350 0,8601 0,8493 
Quintil del indice de carencias 21' 1 1 1 
Servicios basicos de viviendas % :B 

Sin Agua 29 46 57 
Sin Luz 48 82 76 
Sin Desague o letrinas 38 52 74 
indice de Desarrollo Humano* 0,528 0,5059 0,4994 
Esperanza de Vida al nacer l u 65,9 66,6 65,30 

• Varones 63,3 anos 65 anos 64.2 anos 

* Mujeres 68,5 anos 68,2 anos 66,4 anos 
Tasa Bruta de Natalidad 24,5x1000 hab. 1 1 11 ,8x1000" hab 
Tasa Bruta de Mortalidad general 8 ,9x1000 h a b " 3.3x1000 hab'" 
Tasa de Mortalidad Infantil 43,59x1000 hab. 1 3 -
Tasa de Mortalidad Materna 154,1 x 100.000 -

1 6 hab. 
Alfabetismo (%) 80% 73.14 1 ' 70.90'° 
Escolaridad 88% 85,5 87,6^ 
% de madres con escolaridad basica 11 50.00"1 

concluida 
Educaci6n Initial, cobertura 
Ninos 4 a 5 anos fuera de educacibn 13,017^ 27,00" 
initial 
Tasa de cobertura total 3 a 5 anos (%) 57,0 36,40 21,00 
Tasa de cobertura neta Educaci6n 45,7 44,60 
initial % 
Ingresantes a Primaria con Educaci6n 
initial % 

43,8 38,20 Ingresantes a Primaria con Educaci6n 
initial % 

I INEI, Censos Nacionales 2007: XI Poblaci6n y VI de Vivienda 
5 ibid. 
3 Ibid. 
4 Centro salud de Vilcashuaman, 2008. 
5 Elaboraci6n propia del equipo tecnico a partir del diagnostico. 
6 F O N C O D E S : Mapa de pobreza 2006. 
'Ibid 
8 piep Provincial Vilcashuaman 2007 -2010 
9 Cuadros Estadisticos, fndice de desarrollo humano a escala departamental, provincial y distrital 2005 
1 0 INEI, Censos Nacionales 2007: XI Poblaci6n y VI de Vivienda 
I I Hospital Regional Huamanga 
1 2 Puesto de Salud Independencia 2009. 
1 3 Hospital Regional Huamanga 
1 4 Puesto de Salud Independencia 2009. 
1 5 Hospital Regional Huamanga 
1 6 Ibid 
1 7 Censos Nacionales 2007: XI Poblaci6n y VI de Vivienda 
1 8 Censos Nacionales 2007: XI Poblaci6n y VI de Vivienda 
"ibid. 
2 0 Elaboration propia a partir de Censos Nacionales 2007: XI Poblaci6n y VI de Vivienda 
2 1 Puesto de Salud Independencia 2009. 
2 2 Censos Nacionales 2007: XI Poblacion y VI de Vivienda 

2 3 Padr6n comunal y Centro educativo Inicial 
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m.£^iumm | mmmmamm 
Centros de Educaci6n Inicial (CEI) 52,6 3 
PRONOEI 60,3 2 
Educacidn Primaria, cobertura 
Nifios 6 a 11 anos fuera de la escuela 4,969" 209,0 3,0" 
Tasa de cobertura total 6 a 11 anos % 98,2 99,0 
Tasa de cobertura neta Educacion 
primaria % 

97,1 98,8 

Ingresantes a primaria con la edad 
oficial % 

81,0 96,0 

Porcentaje de retirados (%) 9,3 8,1 
Porcentaje de alumnos con 2 anos o 
mas de atraso % 

25,3 8,7 

Tasa de conclusidn de Primaria - 1 2 a 
14 anos de edad % 

57,8 73,5 

Tasa de conclusidn de Primaria - 1 5 a 
19 anos de edad % 

92,2 61,0 

Educaci6n Secundaria, cobertura''0 

Ninos 12 a 16 anos fuera de la escuela 6,084 245,0 20,0 
Tasa de cobertura total 12 a 16 anos % 91,7 91,3 96,3 
Tasa de cobertura neta Educaci6n 
Secundaria % 

63,8 94,0 

Tasa de transici6n a Secundaria (%) 87,7 96,2 
Porcentaje de retirados (%) 8,0 5,2 
Porcentaje de alumnos con 2 anos o 
mas de atraso % 

33,9 0,0 

Tasa de conclusidn de Secundaria - 1 7 
a 19 anos de edad % 

31,4 75,0 

Tasa de conclusidn de Secundaria - 20 
a 24 anos de edad % 

25,0 

Porcentaje de desnutricion (1999)^' 33 52 50 
Aspectos econdmicos y productivos^ 
Ingreso Per capita Familiar (SI. 1 mes) 188.3 171,15 161,80 
Rendimiento de los principals cultivos 
Tm/Ha. 
Maiz amilaceo en grano 0,95 0,92 8,06 
Haba grano seco 0,89 0,93 0,80 
Cebada grano 0,900 0,93 0,72 
Olluco 3,85 3,68 3,00 
Papa 8,93 9,14 7,10 
Grano de Quinua 0,83 0,88 0,65 
Trigo 0,92 0,83 0,80 
Tuna fruta 5,27 5,19 6,80 
Areas sembradas de los principals 
cultivos (Has) 
Maiz amilaceo 14633 771 -
Haba grano seco 3918 240 2 
Cebada grano 10546 667 29 
Olluco 2138 229 5 
Papa 16184 528 22 
Quinua 1142 247 5 
Trigo 7650 614 30 
Tuna 740,79 62 6 

24 Plan Wari, Ayacucho al aflo 2024 
2 5 Padr6n comunal y Centro educative Inicial 
2 6 Plan de Infraestructura Econ6mica Provincial, Vilcashuaman 2007 a 2011 
2 7 Puesto de Salud Independencia 2009. 
2 8 Plan de Infraestructura Econ6mica Provincial, Vilcashuaman 2007 a 2011 
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I N D I C A D O R E S A Y A C U C H O V I L C A S H U A M A N I N D E P E N D E N C I A 

Produccidn Ganadera 
Leche por vaca (litro) 0,85 0,81 0,75 
Vacuno (N° cabezas) 408412 16319 1.228 
Caprino (N° cabezas) 246987 12.546 816 
Ovinos (N° cabezas) 860133 26.293 634 
Cuyes (N° cabezas) - 13.230 1.552 
Otros 
Extension superficial (Has.) 4381500 117.816,00 5828,00 
Densidad (Hab/Km2) 13,98 20,03 24,84 

L a poblacion total, de acuerdo los Censos Nacionales del afto 1993 y 2007, 

el distrito de Independencia, tiene 1647 y 1815 habitantes, 

respectivamente. A partir del ano 1993 a 2005, la poblacion ha 

incrementado en 840 habitantes; sin embargo, de 2005 a 2007, disminuye 

en 672 habitantes; probablemente se debe a la migration de jovenes a las 

ciudades en busca de mejores condiciones de vida. 

2.4. Resena historica 

Cuando hablamos de la historia de los pueblos y comunidades del Peru 

profundo siempre encontramos varias historias y en muchos de los casos 

incompletas y cada uno en una cultura agrafa realiza su propia historia. 

E l distrito tiene sus origenes en las culturas preincaicas, los 

Wamanis y los Chancas, que estuvieron asentadas en la region, 

quienes fueron conquistados por los Incas, estableciendo esta 

region como una de las zonas importantes con fines expansionistas 

del imperio conquistador. 

Durante la epoca colonial, el territorio fue ocupado por los 

hacendados y terratenientes, quienes tenian por actividad principal 

la explotacion del oro, puesto que toda el area del distrito de 

Independencia es rica en yacimientos aurfferos. Prueba de ello 

actualmente existe indicios de la explotacion del mineral precioso, 

asi como minas abandonas y la planta de procesamiento ubicada en 
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la comunidad de Pacchahuallhua, lugar de (Armacucho) al horde 

del rio pampas en el caserio V A L L E - H U A Y A H U A , la cual se 

encuentra abandonada. 

Por excelencia la region de la sierra peruana es proveedora de recursos 

naturales (minerales), solo en esas circunstancias las poblaciones y 

comunidades se han integrado por una red de caminos y las demas han 

quedado al margen del proceso de "integracion". 

Desde tiempos antiquisimos, Independencia es conocido como 

zona minera, ya que existen vestigios de la extraction de los 

minerales por los espanoles y en la actualidad continuan esta 

actividad de manera artesanal por algunas personas del lugar y 

extrafios en forma esporadica, viene extrayendo el oro y el cobre de 

manera permanente hace ya varios anos. 

Con fecha 20 de octubre del ano 1943, Pacchahuallhua fue 

reconocida como comunidad campesina por el Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Indigenas; en ese entonces, la comunidad estuvo 

conformado por 06 barrios siguientes: Pacha, Mollepampa, 

Atoccpata, Huallhua, Nahuinpampa y Ranchacc. 

E l interes de sus pobladores ha hecho que las poblaciones y comunidades 

se visibilicen, en muchos de los casos este proceso hay demando 

movilizaciones o viajes interminables a la capital de la Republica, donde 

en alianza con autoridades nacionales se ha logrado el reconocimiento 

politico y social. 

Los tramites para la distritalizacion se inicia un 20 de junio del ano 

1964, gracias a la iniciativa de un grupo de campesinos 

emprendedores, quienes trajinaron en forma desinteresada en reunir 

y cumplir con todos los requisitos exigido para la distritalizacion. 

Luego de un largo proceso lograron sus objetivos, cumpliendo sus 

suenos trazados. Un 12 de marzo de 1986, mediante Ley N° 24469 
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se crea el distrito de Independencia, apartandose de esta manera del 

distrito de Accomarca al cual pertenecian. 

Inicialmente, la capital del distrito se ubico en una ladera muy 

accidentada, donde la poblacion no tenia la posibilidad de 

expandirse; recien hace 12 anos, un grupo de lideres y autoridades 

propician la reubicacion de la capital del distrito a la zona que 

actualmente viene ocupando y desarrollandose de manera pujante 

(MDI-PDDC, 2009). 

Es dificil entender como los procesos o fenomenos pueden reorientar los 

procesos de historia de los pueblos y comunidades, la violencia 

sociopolitica de los finales del ultimo siglo ha trastocado la historia de los 

pueblos, en algunos casos ello ha permitido un reconocimiento social y 

politico y en otros casos la invisibilizacion. 

Por las decadas de los 80, a causa de los problemas socio politicas 

que afecto con fuerza esta parte del departamento de Ayacucho, se 

produce el fenomeno migratorio de los pobladores de este distrito 

en busca de nuevos horizontes y huyendo del peligro a las grandes 

urbes tales como la ciudad de Lima, lea, Huamanga y otros, 

significando el retraso en el desarrollo social y economico; ademas, 

de la perdida la identidad y costumbres del distrito. 

Hace pocos anos, recien los anexos que conforman el distrito 

inician un proceso de reubicacion a zonas con mejores condiciones 

geograficas para desarrollarse y la posibilidad de interconexion vial 

e integrarse de esta manera al corredor del distrital y provincial; asi 

mismo, accediendo con mucha facilidad a los mercados, prueba de 

ello, Upiray recien hace seis anos fue reubicado a la nueva 

poblacion pero sin dejar de realizar actividades economicas en el 

pueblo antiguo". 
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2.5. Poblacion escolar de la E B R 

Nuestra zona de estudio posee educacion en los tres niveles educativos, 

para ello consideramos importante este cuadro que presentamos: 

Cuadro 6: Instituciones Educativas Estatales de Pacchahuallhua 

Codigo 
modular Nombre de IE 

Nivel / 
Modalidad 

Gestion / 
Dependencia Direction de IE 

Departamento / 
Provincia / 

Distrito 

Alumnos 
(2015) 

Docentes 
(2015) 

Secciones 
(2015) 

160142 430-4 
Inicial -
Jardin 

Publica -
Sector 
Educacion 

PARQUE PLAZA 
PRINCIPAL S/N 

Ayacucho / Vilcas 
Huaman / 
Independencia 

17 2 3 

592402 
RAUL PORRAS 
BARRENECHEA Secundaria 

Publica -
Sector 
Educaci6n 

PARQUE PLAZA 
PRINCIPAL S/N 

Ayacucho / Vilcas 
Huaman / 
Independencia 

82 8 5 

423236 38231 Primaria 

Publica -
Sector 
EducaciGn 

PARQUE PLAZA 
PRINCIPAL S/N 

Ayacucho / Vilcas 
Huaman / 
Independencia 

53 7 6 

152 17 14 

Foto 5:1.E.P. Pacchahuallhua 

Fuente: Archivo fotografico del Investigador, noviembre de 2015 
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Poblacidn escolar de la EBR Inicial 

Cuadro 7: Matrkula por edad y sexo, 2015 - Inicial 

Matncula por edad y sexo, 2015 

' Nivel Total OAfios 1 Ano 2Ahos 3Aftos 4Afios 5 Anos 6 Anos 7 AFios 
: H M H _ M _ H M H M H M H M H M H M H M 
! inicial - Jardin 12 5 0 0 0 0 0 0 3 2 5 2 4 1 6 ' 0 0 0 

Cuadro 8: Matncula por periodo segun edad, 2004-2015 - Inicial 

Matncula por periodo segun edad, 2004-2015 

[ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Total 34 39 45 41 35 40 26 45 29 27 20 17 
OAnos 0 0 0 0 0 0 0 0" 0 0 0 0 ; 
1 Ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

I 2 Afl o s 0 0 0 0" 0"" 0" 0 0 0 0 0 b I 
3^Anos 12 10 16 7 7 14 4 15 10 9 4 5 

.. 4 Anos " 13 15 15 14 13 10 14 12 13 10 6 7 ' 
5 Anos 9 14 14 20 15 16 8 18 6 8 10 5 
6 Anos , o 0 0 6 " 6 0 0 0 0 0 0 0^ 
7 Anos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cuadro 9: Docentes, 2004-2015 - Inicial 

Docentes, 2004-2015 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Total 1 1 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 

Cuadro 10: Secciones, 2004-2015 - Inicial 

Secciones, 2004-2015 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
[Total 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 

OAfios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
[ 1 Ano 0 6 0 0 1 . . . . Q 0 0 0 0 0 0 ] 

2^nqs^ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
73Anos 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 i i 

4Anos^ 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 
i 5 Anos . . . . . 1 1 1 0 1 "1" 1 i 1 1 1 \ 

Poblacion escolar de la EBR Primaria 

Cuadro 11: Matrkula por grado y sexo, 2015 - Primaria 

Matncula por grado y sexo, 2015 

Nivel Total 1° Grado 2° Grado 3° Grado 4° Grado 5° Grado 6° Grado \ 
H M_ H M H M H M H _ M _ H M H M 

Primaria 23 30 7 2 5 6 1 5 4 7 1 4 5 6 
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Cuadro 12: Matricula por grado y sexo, 2015 - Primaria 

Matricula por periodo segun grado, 2004-2015 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Total 211 154 139 131 122 116 94 85 75 63 54 53 
1° Grado 24 20 15 19 15 14 16 9 14 4 9 9 
2° Grado 30 18 19 19 25 14 17 16 11 17 7 11 
3° Grado 32 20 18 20 15 " "27 12 15 12 7 12 6 
4° Grado 37 36 25 24 20 16 17 13 16 13 5 11 
5° Grado 49 33 35 26 25 17 12 16 11 13 9 5 
6° Grado 39 27 27 23 22 28 20 16 11 9 12 11 

Cuadro 13: Docentes, 2004-2015,2015 - Primaria 

Docentes, 2004-2015 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Total 9 8 8 8 8 8 6 8 7 7 7 7 

Cuadro 14: Secciones por periodo segun grado, 2004-2015 - Primaria 

Secciones por periodo segun grado, 2004-2015 

I 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Total 9 6 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6 

! 1° Grado 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2° Grado 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
3° Grado 1 ""1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 
4° Grado 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
5° Grado 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 
6° Grado 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

Poblacion escolar de la EBR Secundaria 

Cuadro 15: Matricula por grado y sexo, 2015 - Secundaria 

Matricula por grado y sexo, 2015 

Nivel Total 1° Grado 2° Grado 3° Grado 4° Grado 5° Grado 
H M H M H M H M H M H M 

Secundaria 35 47 7 9 7 10 6 11 7 8 8 9 

Cuadro 16: Matricula por periodo segun grado, 2004-2015 - Secundaria 

Matricula por periodo segun grado, 2004-2015 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Total 148 154 149 158 147 155 82 83 84 82 

[ 1" Grado 40 40 36 57 38 38 17 16 15 16 
2° Grado 33 35 31 37 32 32 24 15 19 17 
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i 3° Grado 28 35 27 25 32 33 18 21 14 17 
4° Grado 18 22 27 13 25 30 13 19 18 15 
5° Grado 29 22 28 26 20 22 10 12 18 17 

Cuadro 17: Docentes, 2004-2015 - Secundaria 

Docentes, 2004-2015 

~ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Total 8 8 8 8 7 8 10 9 8 8 

Cuadro 18: Secciones por periodo segun grado, 2004-2015 - Secundaria 

Secciones por periodo segun grado, 2004-2015 

I 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Total 5 5 5 6 6 5 6 5 5 5 

i 1° Grado 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 
2°Grado T 1 1 1 1 1 2 1 1 1 

rz° Grado" ^ 1 1 f 1 "1 1 ^ . . . 1 " 
4° Grado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

[5° Grado 1 T 1 1 _ 1 " " 1 1 1 1 

L a informaciom que presentamos viene de © E S C A L E - Unidad de 

Estadistica Educativa - Ministerio de Education - 2015. 
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C A P I T U L O I I I 

R E S U L T A D O S Y D I S C U S I O N S O B R E L A S I T U C I O N D E L 

C E N T R O P O B L A D O D E P A C C H A H U A L L H U A 

3.1. Situacion economica del centro poblado de Pacchahuallhua 

3.1.1. Actividad agropecuaria 

Las comunidades del centro poblado de Pacchahuallhua en su totalidad de 

las familias poseen tierras, la mayor parte de la propiedad de la tierra es 

comunal y los campesinos son posesionarios. Los terrenos agricolas son 

conducidos por todos los miembros de la familia nuclear y extensa. 

Nuestra comunidad esta reconocido legalmente, la mayoria de los 

de la comunidad somos poseedores, asi dice la Ley de comunidades 

campesinas, nadie es propietario todos somos posesionarios, y 

todos de la comunidad reconocen que nuestras tierras son nuestras 

(Mario_(51), 2015). 

Dentro de la comunidad en la actualidad no se realizan siembras 

comunales, aun cuando para las diversas actividades los comuneros 

aportan con los productos necesarios y participan con su fuerza laboral 

para el exito de las actividades comunales. 

E l manejo del sistema agricola se realiza con tecnologia tradicional, 

considerando que cuentan con muchas estructuras agricolas ancestrales, 

terraceria (espacios parecidos a los andenes) y muyus (cercos con piedra), 

donde la practica del manejo de productos es por el sistema de rotacion y 
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policultivo. L a actividad agricola se desarrolla utilizando instxumentos 

tradicionales como la chakitaqlla, el arado y otros instxumentos 

confeccionados de acuerdo a las necesidades de la actividad agricola. 

En las comunidades los pobladores utilizan tecnologia tradicional, 

cada familia continua utilizando la chakitaqlla y el arado, la 

maquinaria no podrian ingresar a nuestras tierras porque son 

pequenas en extension, existe desnivel en nuestros terrenos y su 

costo es elevado y pocas personas podrian pagar 

(Roberto_(56),2015. 

L a selection de semillas, es una de las actividades fundamentales que 

garantizara el manejo del ciclo agricola, por ello existe un gran 

conocimiento en su manejo, las familias seleccionan para la semilla, para 

la comida y finalmente para el intercambio (lo que permitira manejar la 

dieta alimenticia de la familia. 

Las actividades en el periodo de la siembra hasta la cosecha, esto es el 

abonamiento (se utiliza estiercol de animales y restos de productos 

agricolas), aporque (realizado en relacion como resultante de la erosion 

por el crecimiento de los plantas y presencia de las lluvias) y deshierbe 

(elimination de malas yerbas) se realizan con participation de todos los 

miembros de familia y el sistema del ayni, el cual se realiza con otras 

familias. En base a esta relacion se desarrollan las campanas agricolas, las 

cuales no son siempre de alta productividad. 

Las familias en esta zona, continuan utilizando abono natural 

(estiercol), para el abonamiento de las tierras nos ayudamos unos a 

otros, casi la mayor parte de los jovenes se han ido a las ciudades, a 

veces no existen personas que nos puedan ayudar en las actividades 

agricolas (Manuel_(40), 2015). 

L a agricultura es de caracter secano, lo que hace que se desarrolle solo una 

campafia agricola. Ello esta determinado por el periodo de lluvias que se 
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presenta, y los ultimos anos ello ha cambiado de manera sorprendente, ya 

no existe la ciclicidad de la presencia de las lluvias, ello agrava mucho mas 

la escasa produccion de sus tierras, por el empobrecimiento cada vez 

mayor. 

No cuenta con un sistema de riego permanente, lo que podria contrarrestar 

la ausencia de las lluvias o cultivar en temporada de seca o no presencia de 

las lluvias. Existe evidencia de canales de riego, el problema esta que no 

existe un manejo sostenido de esa infraestructura agricola. 

L a falta de agua es cada vez mayor, no siempre hay agua para la 

agricultura, en muchos casos tenemos que priorizar que el agua es 

para la alimentation. Los cultivos en las ultimos anos han sido 

fracaso porque ya no lluvia en su epoca, todo esta muy 

cambiado.(Diomedes_(61), 2015). 

Los cultivos de preferencia de la comunidad son Maiz, Papa, Frejol, 

Habas, Oca, Olluco y algunos granos, entre otros. De acuerdo a la 

informacion de los comuneros la produccion ha bajado mucho, de tal 

modo que solo abastece para la alimentation familiar. 

Tierras de cultivo. 

En gran parte de la sierra las tierras no son aptas para la agricultura o el 

cultivo, a lo largo de los anos las poblaciones que vivieron fueran 

adaptindolos para la agricultura, en ella se impuso una tecnologia agricola, 

en las planicies, en los huayqus los hombres lograron imponerse y un 

porcentaje se condiciono para el cultivo. 

En nuestra comunidad las tierras para el cultivo estan muy escasas, 

solo algunas familias tienes mas de una parcela, nuestros padres 

han tenido muchos hijos, a cada uno le ha tocado una parcelita, que 

no da para comer, produce pero no alcanza para todo el ano, por 
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ello nuestros hijos salen a buscar otros trabajos... 

(Hermenigilda_(54), 2015). 

Hemos senalado anteriormente que las tierras aptas para la agricultura son 

muy escasas y el acceso a esas tierras son muy limitados por el 

crecimiento demografico. Igualmente se ha podido evidenciar que existen 

tierras en la comunidad que estan libres y de estos son propietarios 

aquellas familias que por circunstancias de la violencia sociopolitica 

tuvieron que abandonar sus propiedades y que actualmente la comunidad 

los reconoce como posesionarios de las mismas. 

Mi prima cuando hubo la guerra se fue de la comunidad, dejando 

todo sus propiedades y sus animalitos repartio para que se lo 

cuiden, sus terrenos nadie los utilizaba, ahora vienen de Lima solo 

a sembrar y cosechar, con ello se ayudan para la alimentation de su 

familia. (Humberto_(59),2015). 

Las tierras para la actividad agricola son muy escasas, por las razones 

expuestas, anadido a ello encontramos que no existe asistencia tecnica, 

menos capital para el desarrollo de las diversas actividades que quisieran 

desarrollar. 

Tierras para el pastoreo. 

L a actividad del pastoreo, demanda tierras con forraje, las cuales 

igualmente son escasas, aun cuando estan en muchos casos son comunales, 

cada familia posee una cantidad minima de animales mejorados, los cuales 

dentro de la familia les permite cubrir la alimentation de las mismas. 

En las escasas tierras para el pastoreo, existe un manejo racional de las 

mismas, por el sistema de rotation de acuerdo al tipo de animales que se 

tiene y la cantidad que poseen, en el cual estan incluidos aquellos que son 

de propiedad de los hijos y otros miembros de la familia. 
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Tenemos animalitos en poca cantidad solo para nuestro consumo, 

yo tengo dos vaquitas, ovejitas, cabritas y animales menores... 

existen pocas tierras para el pastoreo, si tendriamos mas animales 

de donde podemos sacar para alimentarlos... esos animalitos 

siempre nos ayudan para nuestra economia de la familia 

(Edilberto_(68), 2015. 

E l uso de estas tierras para el pastoreo siendo comunal, cualquier miembro 

de las familias de la comunidad puede utilizarlo, siempre en cuando se 

respete los cultivos de los posesionarios, sobre todo en epocas de la 

presencia de las lluvias, donde existe en abundancia pastos para los 

animales. 

De haber mayor cantidad de tierras aptas para la agricultura, la posibilidad 

de siembra de pastos seria una altemativa viable, pero no es posible en la 

consideration de que la mayor parte de tierras son dedicadas para el 

cultivo de productos comestibles para las familias. 

Los pastos son muy escasos en nuestras comunidades, solo existen 

yerbas que no son comestibles para los animales. Pero en la 

temporada de lluvias existe bastante forraje para los animales, en 

otras epocas hay escases... por ello no podemos tener muchos 

animales las familias (Mario_(51), 2015). 

Ello hace que estos pastos y yerbas naturales sean aprovechados al 

maximo para el engorde de sus animales en epocas o periodos a 

abundancia de agua, producto de las lluvias en una temporada agricola. 

Otras tierras. 

Dentro de ello podemos considerar a tierras comunales con material para 

combustible, esto es bosques y parajes, donde crecen una serie de plantas 
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que al secarse sirven de lena para la cocina de las familias de las 

comunidades. 

Cuando vas a pastorear siempre en el camino encontraras lena, y 

todos los dias llevamos a nuestras casas para preparar los 

alimentos. Todos en la comunidad hacemos eso, aunque algunas 

familias tienen arboles y lenan... ellos nos venden o nos pagan 

como parte del trabajo que hacemos para ellos (Manuel_(40), 

2015). 

De igual forma el acceso a tierras de las familias que no viven en la 

comunidad, en acuerdo con ellos se puede cultivar a una production por 

mitades o en muchos de los casos se le remite una cantidad de productos 

como parte de pago por el uso de sus tierras. 

En la casa de mi hermana vive una familia que ha venido a cuidar 

su casa y cultivar sus tierras, ellos siempre nos ayudan a todos los 

de la comunidad, son respetados por todos los comuneros y sus 

autoridades... se han acostumbrado a la comunidad y sus hijos 

tambien asisten a la escuela (Maximo_(48), 2015). 

A este sistema de acceso pueden ingresar igualmente aquellas personas 

que no tienen tierras, ni animales y que en muchos casos tienen residencia 

en la comunidad, por multiples razones (madres abandonadas, forasteras, 

visitantes) se ha quedado y han sido aceptados dentro de la comunidad, 

aun cuando no sean considerados en la lista de comuneros. 

Tenencia de tierras por familia 

En las comunidades de Pacchahuallhua, las tierras agricolas son escasas. 

Las parcelas para la actividad agricola estan en muy pocas manos, lo cual 

hace que sus productos unicamente satisfaga la alimentation de la familia. 
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Grafico N° 19. Tenencia de tierras de cultivo por familias. 

4 a mas 
Yugadas 

3% 

2 a 3 
Yugadas 

30% 

Menos de 1 
Yugada 

67% 

Fuente: Sistematizacion hecha por el investigador, diciembre de 2015. 

En el Grafico N° 1 observamos que en las comunidades de Pacchahuallhua 

las familias tienen tierras escasa para el cultivo, lo que nos hace concluir 

que son muy pocas las parcelas en dominio de la mayor cantidad de los 

pobladores y consiguientemente de sus familias. 

Las familias tienen muy pocas tierras para el cultivo, muchos 

tenemos parcelas, por la division que hemos hecho por ser varios 

herederos, a pesar de que otros se han ido a las ciudades... yo 

cultivo en los terrenos de mi hermano y cuando viene le doy para 

que se lleve a la ciudad (Juan_(52), 2015. 

L a produccion fundamentalmente es para el autoconsumo familiar y muy 

poco para el intercambio, aun cuando los campesinos pudiesen querer 

incrementar su produccion, no lo podrian hacer en la medida que no tienen 

la tecnologia adecuada para una mayor productividad ni el capital que se 

requiere para ello. 

Lo que producimos solo alcanza para nuestra alimentation anual, 

muy poco podemos Uevar a la feria, ademas en la feria siempre nos 

daran precios muy bajos y sus productos son caros... los 
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comerciantes siempre ganan... gastaran el pasaje y el tiempo 

(Hermenigilda_(54), 2015). 

Produccion agropecuaria 

Las tierras son importantes en las comunidades de Pacchahuallhua, porque 

para cada una de las familias constituyen la garanti'a de su subsistencia en 

funcion a la productividad que pueden tener y son espacios de produccion 

y zonas de vida: la calidad del suelo determina la calidad y la cantidad de 

la productividad que puede lograr cada una de las familias. 

Foto 6: L a tierra deja de descansar en Pacchahuallhua 

Fuente: Archivo fotografico del Investigador, noviembre de 2015 

L a actividad fundamental de las comunidades de Pacchahuallhua es la 

produccion agropecuaria, con una mayor predominancia en la actividad 

agricola. La crianza de ganado vacuno, equino y porcino, asi como de 

ovinos y animales menores de lo mas diverse 

En la comunidad las familias nos dedicamos a realizar un poco de 

cultivo porque no hay muchas tierras y cuidamos tambien animales 

en poca cantidad, todos participamos para tener alimentos y 
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realizamos diversas actividades dentro y fuera de la comunidad 

(Hermenigilda_(54), 2015). 

En su gran mayoria la production agricola de estas comunidades esta 

centrada en cultivos de cereales, tuberculos y otras, su destino basico es el 

autoconsumo y en algunos casos es para el intercambio, las ferias (trueque 

y venta) son el punto de encuentro mas importante donde confluyen los 

pobladores de las comunidades aledanos. 

Grafico N° 2. Productos de cultivo por familias. 

Variados productos 

Habas 

Trigo 

Maiz 

0 10 20 30 40 50 60 

Fuente: Sistematizacion hechapor el investigador, diciembre de 2015. 

Dentro de los productos podemos mencionar: habas, maiz, cebada, papa, 

alverja, trigo y otros productos propios de la zona. Podemos evidenciar 

que el maiz, las habas son las que mayormente se comercializan en muy 

pequena cantidad, y el resto productos alimenticios para el autoconsumo 

familiar. 

En la siembra tenemos un poco de todo, aunque siempre tenemos 

mucho mas maiz, dependiendo que tierra tenga nuestra parcela, la 

pachamama siempre produce todo tipo de alimentos y permite 

vivan diversos animales, por ello siempre realizamos pagos a la 

tierra (Roberto_(39), 2015). 

Haciendo una comparacion con la actividad agricola y la, actividad 

ganadera, es la actividad ganadera la que tiene mayor rentabilidad y genera 
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mayores ingresos para las familias. Finalmente senalar que el conjunto de 

actividades son complementarias. 

Grafico N° 3. Tipos de animales para la crianza por familias. 

Fuente: Sistematizacion hecha por el investigador, diciembre de 2015. 

Tecnologia agropecuaria 

En las comunidades de Pacchahuallhua la produccion agropecuaria como 

parte de una propuesta desde la comunidad esta basado en su tecnologia 

tradicional o la que aprendieron desde sus ancestros, los cuales no siempre 

es la que se praeticaba desde la aparicion del hombre en la zona. 

Nosotros sembramos con los conocimientos que nos dejaron 

nuestros antepasados, yo se de la agricultura de mis padres y 

abuelos, desde chiquito miraba todo lo que hacian los mayores y 

eso es lo que aprendi, no me ensenaron en la escuela, he logrado 

saber todo solo mirando y participando en cada una de los trabajos 

(Edilberto_(68), 2015. 

Son los mayores de la comunidad los que tienen los conocimientos, los 

que manejan el baul cultural de la comunidad. L a situacion de 

estancamiento de la agricultura tradicional -donde existe pobreza en las 

familias campesinas- es un mal manejo de la tecnologia, recordemos que 

su tecnologia da para el autoconsumo. Sin embargo, a pesar de ser la 
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tecnologia una variable -de tipo exogeno- para influir en el aumento de la 

produccion y productividad del campo. 

Podemos utilizar tecnologia moderna, pero nuestros terrenos son 

pequenos y nuestras tierras estan cansadas, ya no producen como 

cuando era nino. Las maquinarias cuestan mucho dinero, con la 

produccion que tenemos es dificil comprar, ademas nuestros 

terrenos en muchos casos son inaccesibles.(Reynaldo_(34),2015). 

Foto 7: Actividad agricola de las comunidades de Pacchahuallhua 

Fuente: Archivo Fotografico del investigador, noviembre de 2015. 

E l estado tiene como deber el proporcionar asistencia tecnica mediante los 

diversos mecanismos que le permite la Ley. Esto es los ministerios, 

organismos descentralizados y gobiernos locales, todos ellos estan 

ausentes del proceso, de modo que, no existen ningun tipo de apoyo de 

parte los operadores del estado. 

E l gobierno local, podria generar espacios para tener acceso a tecnologia, 

potenciar los conocimientos tradicionales a partir de una recuperacion de 

los conocimientos que tienen todos los pobladores, el cual podria ser 

sistematizado y puesto en practica para el proceso de desarrollo 

agropecuario. 

... varios de la comunidad han ido a otras partes a trabajar, y de ahi 

han traido algunas experiencias para mejorar nuestra tecnologia 
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agropecuaria, lo que nos falta son espacios para realizar nuevos 

sembrios que se pueden vender y cuidar otros animales. En nuestra 

comunidad las personas son muy conformistas. (Manuel_(40), 

2015). 

E l escaso acceso a tierras, hace que muchos de los pobladores migren a 

otras zonas de la sierra, selva y costa para tener ingresos extras y ellas le 

puedan permitir equilibrar la economia familiar. De hecho que quienes 

tienen mejores posibilidades para ello son los jovenes tanto hombres y 

mujeres. 

Herramientas de produccion agropecuaria 

Cuando hablamos de herramientas utilizadas para el trabajo, constaremos 

que los pobladores en las comunidades de Pacchahuallhua, continuan 

utilizando sus herramientas tradicionales, las cuales por cientos de anos le 

han sido utiles en todos sus trabajos de manera cotidiana. 

Foto 8: la madre naturaleza recibiendo la ofrenda 

Fuente: Archivo Fotografico del investigador, noviembre de 2015. 

Dentro de ellos podemos mencionar para la agricultura la chakitaqlla, el 

arado sobre la base del toro, ademas de la lampa, pico, allachu y la pala, 

estos de caracter tradicional, todas ellas existe de acuerdo a las exigencias 

de cada uno de los miembros de la familia. 
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Cada una de estas herramientas se adecua a las diversas actividades en las 

que se requiera el uso de estas, la versatilidad de estas herramientas son su 

persistencia hasta la actualidad. Por otro lado senalar que muchas de las 

herramientas tienen modificaciones para cada caso en particular. 

3.1.2. Sistemas de cooperacion en el trabajo 

En la comunidad campesina continua practicandose los sistemas de 

cooperacion tradicional, basados en la cooperacion mutua, donde cada 

persona construye su red social a partir de su nivel de participation dentro 

de la familia y la comunidad. 

L a no participation dentro de las redes de la comunidad haran que las 

personas y las familias se conviertan en "wakcha", de modo que cuando 

convoque a la comunidad nadie acudira para sus actividades programadas, 

las personas y familias de esta forma garantizan la participation colectiva. 

Dentro de estas practicas de cooperacion y reciprocidad podemos 

identificar: 

- Ayni 

- Minka 

Yanapa 

Ayni 

E l ayni es un sistema de trabajo de participation de manera reciproca a 

nivel familiar, y entre los miembros de la comunidad local y otras 

aledanas, destinado a trabajos agricolas familiares y a las construcciones 

de viviendas. Aun cuando esta se ha ampliado para otras actividades que la 

familia y la comunidad pueda realizar o programar. 
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... todos en la comunidad nos ayudamos para cualquier trabajo, 

podemos participar asistiendo a un matrimonio, donde tenemos que 

llevar nuestro regalo, que despues cuando se casen mis hijos me lo 

devolvera: cuando para cargo en la comunidad puede venir a 

ayudarme a cocinar. (Diomedes_(61), 2015. 

Consiste en la ayuda personal o familiar en los trabajos que realiza, hatia 

un grupo de personas a miembros de una familia, con la condicion que esta 

correspondiera de igual forma cuando ellos la necesitaran, como dice el 

dicho: "hoy por ustedes, mafiana por nosotros", ello implica que uno 

participa en estas actividades existe una retribution, el que consiste en que 

a uno le sirven comidas y bebidas durante el periodo de ayni o los dias que 

se realicen el trabajo. 

Si no participas haciendo ayni, las familias no podran participar en 

tus trabajos, siempre en la comunidad estan mirando que si vas o 

no a un compromiso, que llevas, y cuando eres bueno, la 

comunidad te reconocen y siempre haran ayni contigo. (Julia_(51), 

2015). 

Esta es una tradition tradition que continua practicandose en muchas 

comunidades campesinas y sobre todo en las comunidades de 

Pacchahuallhua, esta ayuda como mencionamos se ha extendido a las 

labores de cocina, pastoreo y construction de viviendas a nivel familiar y 

cornunal. 

Minka 

L a Minka, es el trabajo que se realiza en obras o trabajos comunales, en un 

trabajo cornunal en forma gratuita y por turnos, dependiendo cual es la 

forma convenida para cualquier actividad, es una forma de beneficio para 

todos los miembros de la comunidad, donde deben concurrir todas las 
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familias portando sus propias herramientas, comidas y bebidas, el cual en 

su momento se compartira en una gran mesa de convite. 

... ahora muy poco participan en esta actividad, donde todos 

debemos participar, pero la gente se ha acostumbrado a que si hay 

pago trabajan, cuando limpiamos los caminos hablan y critican y 

dicen que el gobierno debe hacerlo, ellos tienen plata que cobrar de 

lasminas... (Hermenigilda_(54), 2015). 

Los integrantes de las familias participan en la construction de locales, 

canales de riego, asi como la ayuda en los sembrios de las personas 

incapacitadas huerfanos y ancianos. 

En estos tiempos, esta desapareciendo las personas buenas, quedan 

muy pocos, la mayoria piensa en sus conveniencias y ya no quiere 

ayudar a los trabajos de la comunidad, en anos pasados nos han 

acostumbrado a recibir alimentos por cualquier trabajo comunal 

que realizamos. (Juan_(52), 2015). 

Cuando la comunidad convocaba a traves de sus autoridades al trabajo de 

la minka, nadie puede dejar de participar, aun cuando en la actualidad las 

personas pueden pagar a su representante el costo de un jornal o las que 

sea necesario, las personas que no asistian al trabajo seran excluidos de la 

comunidad y podrian perder la condition de posesionarios de la tierra. 

Yanapa 

Es una categoria que se aplica al trabajo prestado de forma voluntaria, al 

mismo tiempo significa que esta persona no debe esperar ningun pago 

economico, quiere decir que esta persona no debe realizar ningun pago 

economico por el voluntariado que realice, lamentablemente en la 

actualidad esto se ha convertido en uno de los negocios mas rentables. 
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Siempre tenemos que ayudar a las otras personas, a los foraneos, 

nuestros hijos podrian ser tambien foraneos (puriqruna) en otros 

lugares, sino les ayudamos y no somos buenos como tratarian a 

nuestros hijos (Hermenigilda_(54), 2015). 

3.2. Las familias y la organization familiar 

3.2.1. Familias nucleares y extensas 

L a comunidad de Pacchahuallhua, a pesar de la llegada de la modernidad a 

traves de los retomantes, tiene una vida muy tranquila, basado en un 

sistema de organization tradicional que a pesar de que los estilos de vida 

citadinos que se quiere imponer, se mantiene las formas tradicionales de 

organization a nivel las familias nucleares y extensas. 

"...nosotros vivimos respetando nuestras tradiciones y costumbres, 

hemos ido a la ciudad y hemos vuelto y no hemos cambiado, 

nuestros hijos tambien aprenden de nosotros, respetando a sus 

mayores." (Marciano_(63), 2015) 

Las familias nucleares son aquellos grupos de parientes conformado por 

padres e hijas e hijos solteros. En muchos de los casos en ella pueden estar 

algunos familiares consangumeos o afines, estos son: abuelo, sobrino, 

hermano, primo, son los que constituirian la unidad economica mas 

importante dentro de la comunidad, ademas que ellos poseen un propio 

territorio reconocido socialmente. 

".. . aqui en la comunidad vivimos con todos mis hijos, cada uno 

tiene su casa propia, y nos ayudamos para los trabajos que cada uno 

de nosotros tiene..." (Maria_(47), 2015) 

Mientras que las familias extensa son aquellas compuestas por varias 

familias nucleares, las razones pueden ser diversas desde el apego hacia 

los progenitores hasta la falta de espacios para la construction de nuevas 
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viviendas; ello estan unidos por un patriarca, y en muchos casos por 

abuelos. 

E l control socio-cultural dentro de la comunidad es visible y latente, aun 

esta el derecho consuetudinario en plena vigencia, siendo las autoridades 

tradicionales conjuntamente con la comunidad las encargadas de su 

cumplimiento y de su ejecucion frente a problemas de conflictos 

interpersonales y en algunos casos intercomunales. 

"...mis hijos viven en Lima y se casaron con nuestros paisanos... 

se conocieron en las fiestas y son muy respetuosos y vienen a 

visitarnos dos o tres veces al ano y no se olvidan de nosotros." 

(Efrosenia_(66), 2015). 

". . . mis hijas se casaron con familias de nuestra propia comunidad, 

ellos tienen varios hijos, estudian en lima y solo vienen a las fiestas 

patronales y son muy humildes..." (Teodolfo_(62), 2015). 

Los matrimonios continuan siendo endogamicos, aun cuando los 

pobladores que migraron en un considerable porcentaje contraen 

matrimonio con parejas de otras comunidades aledanas a la comunidad, 

convirtiendose los matrimonios en exogamicos, estos ultimos viven entre 

la comunidad y la ciudad. 

3.2.2. Espacios Intrafamiliares y Extrafamiliares 

Consejo de familia 

Dentro de las familias aun se puede observar la realization de los consejos 

de familia, ellas estan conformadas por todos los miembros de la familia, 

siendo estas nuclear y extensa, en cada una de ellas se constituye esta 

institution importante dentro de la comunidad. 
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"...en mi familia y en todas las familias, nos reunimos para 

conversar sobre las cosas que tenemos que hacer y tenemos que 

estar de acuerdo todas para apoyarnos de manera conjunta... mis 

hijos tienen que saber las cosas de la familia" (Teodolfo_(62), 

2015) 

Siendo sus integrantes todos los miembros de la familia debemos de 

destacar que existen integrantes con derecho a opinar y consensuar y los 

otros miembros se limitaran a ser oidores de la toma de decisiones del 

consejo de familia, los temas a abordarse pueden ser del mas diverso desde 

los temas individuates hasta los temas comunales. 

Quien dirige la reunion es el jefe de familia (representante ante la 

coniunidad), expone el tema para el debate y solicita opiniones a los demas 

miembros de la familia, donde tanto hombres y mujeres pueden opinar y 

presentar sus opiniones, los cuales pueden estar a favor o en contra; lo 

importante es este proceso es que quien opine tenga las razones suficientes 

para su propuesta. 

"yo soy el mayor de la familia... y cuando la familia nos reunimos 

tenemos que estar todos... de buenas maneras resolvemos cualquier 

problema que tenemos, cuando hay que llamar la atencion a uno 

todos le tenemos que recomendar" (Manuel_(40), 2015) 

L a oposicion a favor o en contra, debe estar basado en la experiencia 

vivida y no en una opinion suelta y sin argumentos, en cuyo caso al 

miembro de la familia se le pedira silencio, las razones pueden ser desde el 

desconocimiento del tema hasta no estar de acuerdo con la forma de 

abordar el tema en debate. 

Los acuerdos de familia, no se deciden por opiniones de mayoria, ellas se 

consideran favorables, cuando existe consenso sobre el tema, de modo que 

todos los miembros de familia deben cooperar con la solution o 
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emprendimiento que decida la familia; en suma el tema o asunto debe estar 

consensuado de manera plena. 

Acuerdo Familiar y la comunidad 

Los acuerdo de la familia, son aquellas sobre las cuales en el consejo de 

familia se han consensuado, para ello es el jefe de familia la encargada de 

su cumplimiento, y los demas miembros se convierten vigilantes de su 

cumplimento (presion social). 

A nivel de la comunidad, convocados todos los representantes de las 

familias constituyen la maxima instancia de direction de una unidad 

territorial, al igual que en la primera instancia (familia) en esta ultima 

instancia comunal los acuerdos se tomaran por consenso, no existe 

votacion a mano alzada. 

Los vigilantes del cumplimiento de un consenso de la comunidad sera la 

propia comunidad y se ejercera el concepto de vigilancia comunal, cada 

persona y familia tendra su opinion sobre los hechos de las personas o 

acontecimientos de la comunidad. 

Espacios de informacion 

Los miembros de la comunidad han establecido varios espacios donde se 

intercambia la informacion de cada una de las personas de la comunidad y 

comunidades aledanas, esta informacion es tan rapida que cualquier 

informacion se conoce, aun cuando esta informacion solo sea una 

informacion conocida pero no tratada de manera publica. 

Siendo una informacion conocida y no tratada de manera publica, su 

resolucion puede producirse en el nucleo de quienes generaron el problema 

o suscitaron el hecho, de igual forma en que se difundio el tema, se 
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informara su solution o resolution del problema o se encontrara las 

explicaciones del caso. 

3.2.3. L a familia y su cotidianidad 

Educacion 

Existen dos formas de educacion dentro de la comunidad, por un lado esta 

aquella que de manera cotidiana se desarrolla dentro de la familia, donde 

la mama juega un rol importante en el aprendizaje de la lengua y cultura y 

los demas miembros de la familia nuclear o extensa cooperan en ese 

proceso, los roles estan establecidos tradicionalmente, cada miembro de la 

familia cumple un rol en ese proceso. 

Todo el aprendizaje es simplemente por observation y por imitation a sus 

mayores, de modo que en sociedades donde no existe escritura o educacion 

en su idioma y cultura es la que tiene mayor importancia, de ella se 

aprende todo una bagaje de conocimientos, basados en la experiencia de 

cada uno de los integrantes de la familia y sobre todo cabe destacar la 

importante de los abuelos quienes impartieran conocimiento de filosofia e 

historia a partir de sus relatos. 

Por otro lado esta la educacion formal que se ofrece en las instituciones 

educativas estatales, las cuales tienen sus propios mecanismos de impartir 

los conocimientos y saberes necesarios para el escalamiento en la 

educacion formal impartida mediante un profesor de aula. 

Uno de los sectores historicamente segmentados para la educacion ha sido 

la poblacion femenina, el cual se ha reconocido se dice pero muy pocos 

acciones se realiza para remediar el problema generacional y en muchos de 

los casos esa action esta respaldada por los miembros de la familia. 

L a concepcion machista ha generado divisiones entre la poblacion, hay 

pobladores que abiertamente estan de acuerdo en que las mujeres no deben 
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salir de casa, que implica que no tienen derecho a una education y a partir 

de ello, ellas mismas aceptan tal condition. 

Foto 9: Ninos de la comunidad de Pacchahuallhua 

Fuente: Archivo fotografico del Investigador, noviembre de 2015 

Salud y alimentation 

L a situacion de Salud en las comunidades campesinas es el resultado o es 

la suma de la interaccion de multiples factores (internos y externos) que 

son modificados por los nuevos estilos de vida que se vienen imponiendo 

poco a poco a partir de los retornantes. 

"aqui la mayoria de nosotros conocemos como curarnos, porque las 

medicinas cuestan plata, y no sabemos acudimos a nuestros 

familiares o a personas que conocen sobre como curar una 

enfermedad, y si ya no podemos vamos donde el curandero." 

(Maritza_(24), 2015) 

E l acceso a los servicios de salud sigue siendo uno de los problemas 

fundamentales dentro de las comunidades campesinas, y de ella no esta 
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lejana nuestra zona de investigacion por la distancia en que se encuentra de 

los principales prestadores de servicio de salud. 

Dentro de la cotidianidad estos servicios siguen siendo atendidos por las 

personas de mayor experiencia en la comunidad, estos son los 

"curanderos", a que a cambio de un agradecimiento realizan sus trabajos 

de sanacion entre rituales e invocaciones. 

"...yo desde muy pequena he aprendido y conocido como se curan 

las diversas enfermedades, cuando mis hijos se enferman yo les 

preparo su comidita y su matecito... muy poco se enferman mis 

hijos, a veces algunas enfermedades no lo podemos curar y les 

tenemos que llevar al centro de salud y ahi le atiende la enfermera, 

a veces vienen los medicos..." (Maritza_(24), 2015) 

Mientras que la alimentation dentro de la comunidad esta sobre la 

produccion que tienen en la comunidad, el cual es completada con los 

productos que llegan de la ciudad por diversos medios, esta entre ellos 

desde los envios que realizan los familiares que viven en las ciudades y de 

aquellos que por razones multiples viajan a las ciudades cercanas. 

Foto 10: Niflos y padres receptivos al dialogo 

Fuente: Archivo Fotografico del investigador, noviembre de 2015. 
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3.3. Problemas identificados 

Foto 10: Ninos y padres receptivos al dialogo 

Fuente: Archivo Fotografico del investigador, noviembre de 2015. 

Para identificar y conocer sus problemas de cada uno de los centros 

pobladores de Pacchahuallhua, se ha procedido a realizar un diagnostico 

rapido mediante entrevista en visitas domiciliarias; para ello, se ha 

procedido informalmente abordar los temas mas preocupantes de la zona 

de estudio. 

Se ha podido identificar un conjunto de problemas, los cuales los 

englobaremos en dimensiones de analisis, para lo cual se considero una 

pregunta eje: ^cual o cuales son los problemas o principales dificultades 

en cada uno de los centros poblados? 

"vivimos alejados de la ciudad y no contamos con los servicios 

basicos como en la ciudad, el agua no es tratada, aqui lo unico que 

se tiene es el agua entubada" (Entrevistado (51), 1). 
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"nuestra escuela funciona hace varios anos, pero los profesores 

siempre encuentran un pretexto para no venir y lo que hacen es 

dejar tareas, pero no existen bibliotecas o algun lugar para que 

consulten, finalmente los profesores ni revisan las tareas" 

(Entrevistado (36), 5). 

Es cierto que la elaboracion de un diagnostico debe partir por elaborar 

instrumentos de recoleccion de datos o el desarrollo de talleres, donde de 

manera mucho mas amplia podria elaborarse con mayor detalle los 

problemas que se pueden encontrar en una determinada poblacion. 

Dentro de este marco metodologico es posible igualmente construir temas 

para ayudas para empezar a dimensionar cada uno de los temas que 

consideran en un escenario de dialogo y compartir ideas generadoras para 

un mejor debate y de eso se trata la presente investigacion, que este trabajo 

prospectivo nos permita encontrar puntos de encuentro para la 

construction de un modelo de desarrollo. 

Por ello consideraremos cuatro dimensiones para nuestro recojo de 

information, ellos son: dimension de desarrollo social, dimension de 

desarrollo economico, dimension de recursos naturales y medio ambiente y 

dimension de desarrollo institutional y descentralizacion. 

"Cada vez que realizamos trabajo en la comunidad, es muy 

cansado y agotador, nuestras herramientas nos ayudan para ello, es 

dificil.. . muchas de nuestra herramientas no son adecuados para el 

trabajo, con ellas no podemos avanzar mucho..."(Entrevistado 

(40), 9). 

" A veces las familias lo que producen, todo lo llevan a la feria y 

prefieren comer, arroz, fideos y otros productos que se compran y 

ha empezado a despreciar sus propios productos... la gente hoy se 

alimenta muy mal y los ninos todo es galleta y dulces... eso que les 

va alimentar bien..."(Entrevistado (51), 6). 
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Todo ello, nos conduciria a desarrollar el siguiente resumen sobre 

problemas que tendrian que priorizarse para construir desarrollo desde los 

involucrados. 

" A pesar de que tenemos ganadito bueno, nuestros animales no 

cuestan mucho en el mercado, lo mismo pasa con nuestros 

productos que producimos, los comerciantes que bien de la ciudad 

siempre dicen, ustedes no invierten mucho... porque quieren que se 

les pague mucho, lo que cuesta son los productos que viene de la 

ciudad, porque alia todo se produce con maquinas y ademas el 

dolar sube cada dia. No valoran nuestro esfuerzo...." (Entrevistado 

(56), 14). 

"aqui en campo... solo por epocas hay en que trabajar y el jornal es 

muy bajo, cuando eres su conocido te dicen como me vas a cobrar 

los otros, si tu eres mi paisano, yo tambien en otro momento te 

ayudare, por ello nadie quiere trabajar aqui en la comunidad, por 

eso algunos traen otras personas para que les ayuden, a ellos si les 

pagas lo que piden..." (Entrevistado (60), 12). 

Por cierto esta sistematizacion deberia validarse en los proceso de 

recoleccion de informacion y sistematizacion para la construccion de 

documentos de gestion de parte del gobierno local. 

Todo ello desde una mirada de los campesinos o del poblador de a pie, el 

cual puede tener demasiado discurso y no estar claro en sus propuestas, 

pero si desde nuestro desempeno como antropologos podemos sistematizar 

y ser los que coadyuvamos para un dialogo horizontal seria una gran 

contribution de la antropologia en este proceso de entender a las 

comunidades campesinas en contexto del avance del "desarrollo" y la 

"modernidad". 

"los carros sufren mucho para llegan hasta nuestra chacras, pobres 

carros modernos se chancan mucho, antes nosotros arreglabamos 
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las carretera y los que se beneficiaban eran los que teman carro y a 

nosotros no nos decian ni gracias por el trabajo, ademas el 

municipio tiene sus trabajadores con sueldo, ellos deben realizar 

esos trabajos... hoy en dia ya nadie trabaja gratis, siempre tiene que 

haber alguito... si no como seria la vida" (Entrevistado (40), 5). 

"en esta lugar tenemos lugares muy bonitos, pero nadie viene, 

tenemos cantidad de plantas silvestres, deben venir los estudiosos 

para saber para que son buenos, nuestra comunidad es muy bonita, 

si vendrian turistas podriamos hacer nuestras artesanias... he visto 

que en otros lugares los gringos compran y pagan en dolares y eso 

seria un gran beneficio para todos mis paisanos, nuestra fiesta es 

muy bonita y costumbrista, seria bueno que vengan los periodistas 

para que lo valoren y difundan por la television." (Entrevistado 

(50), 10). 

"por las necesidades de las familias ahora mis paisanos todo lo 

quieren para ellos, antes cogiamos lo que nos hacia falta, nadie 

acaparaba con los productos de la madre tierra, ahora la gente no 

quiere compartir nada y de todo quieren cobrar y esta 

despareciendo el terreno comunal, todas las chacras tienen 

propietarios" (Entrevistado (51), 13). 

Seria importante igualmente conocer el punto de vista de los gobemantes 

de turno sobre este proceso de construccion de las dimensiones del 

desarrollo, que finalmente sirvan para la construccion de un autentico Plan 

de Desarrollo Concertado, con participacion de todos los sectores de la 

sociedad civil organizada. 

"Desde que los carros han llegado, lo que hay es que todos botan su 

desperdicios en cualquier parte, en todo sitio hay plasticos, cuando 

roturamos la tierra desenterramos bastante, mis paisanos a veces 

entierran su basuras sin pensar que contaminan el ambiente de la 

comunidad" (Entrevistado (70), 16). 
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"los partidos politicos seguro en uno de estos dias apareceran para 

ofrecernos de todo, ellos siempre bien con sus regalos. Cuando 

traen sus proyectos o sus actividades nunca nos consultan, algunos 

dicen nosotros le vamos a ayudar a pensar y tramitar apoyo... y la 

ayuda nunca llega..." (Entrevistado (62), 17). 

"aqui en nuestras comunidades las mujeres son muy maltratadas y 

la comunidad no dice nada y los padres unicamente lloran y se 

lamentan de la mala suerte de sus hijas, pero ellos tambien pegan a 

sus esposas..." (Entrevistado (74), 15). 

Sobre las dimensiones consideradas en lineas hemos recogido las 

siguientes opiniones: 

Dimension social 

L a autoridad edil considera que: 

". . . hubo mucha migration de una gran parte de los pobladores a 

las ciudades a consecuencia de los problemas sociopoliticas en las 

decadas pasadas; por ello, el distrito de Independencia cuenta con 

pocos votantes, razon a ello la asignacion del Foncomun es muy 

irrisoria la cual dificulta ejecutar obras de infraestructura, es el caso 

de varios centros educativos funcionan en ambientes no adecuados 

y a punto de colapsar" 

Un gran impulso para el proceso de debate y discusion esta en la presencia 

de los profesores que son de la propia zona y venidos de otras zonas han 

empezado a poner en agenda los principales problemas de la zona. Se 

estan generando opiniones diversas en las instituciones educativas. 

Los profesores colaboran con los procesos de construccion de espacios de 

participacion, claro esta que despues de la violencia nadie quiere participar 

en cargos politicos o representaciones: 
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"Yo trabajo en la alcaldfa desde hace varios anos, lo que veo que 

los que entran a alcaldes y regidores gastan el poco dinero en 

actividades sociales y de representation, deben viajar a Lima para 

conseguir presupuesto... como otros pueblos con movilizaciones y 

protestas consiguen dinero para sus obras" (Entrevistado (38), 21). 

Durante el proceso de violencia sociopolitico, las comunidades fueron 

abandonadas a su suerte, de tal modo que muchas organizaciones 

representativas desaparecieron porque no querian tener Hos con ninguna de 

los enfrentados en guerra sin cuartel. 

"Antes de la violencia teniamos nuestra autoridades tradicionales y 

existia varias formas de organizarnos, las mujeres, los varones y 

jovenes y los ninos, los que venian en el tiempo de la violencia 

prohibieron reuniones y pusieron nuevas autoridades, que daban 

cuenta de todo lo que haciamos, a veces por ello murieron muchas 

de la comunidad, no habia derechos humanos, varios murieron por 

venganzade los propios comuneros...." (Entrevistado (80), 27). 

Por ello se tiene information que mas de 75% de las organizaciones 

comunales estan en estado incipiente y es urgente un trabajo sostenido 

para su fortalecimiento, de los contrario no habra espacios de 

participation, menos espacio de dialogo horizontal. 

"en la actualidad existen varios hijos del distrito de Independencia 

que son profesionales y trabajan en instituciones importantes en 

varias ciudades del pais y hay uno que otro que trabaja en el 

extranjero, a ello tendrian que invitarlos para que haya mayor 

consciencia sobre nuestro futuro". (Entrevistado (60), 21). 

Es innegable la realidad de las comunidades campesinas, donde no existe 

los minimos servicios de calidad, es evidente la falta de tener que mejorar 

los servicios basicos como el agua, se consume agua sin tratamiento, es la 

razon por la se presenta un conjunto de enfermedades, todo ello 
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acompanado a la falta de servicios de desagiie y tratamiento de desechos, 

que ha convertido en un peligro grande el tema de los cultivos. 

Se han implementado varios proyectos y programas sociales sin muchos 

resultados ni sostenibilidad y el tema radica en que siempre cada una de 

estas actividades esta decidido por autoridades de la ciudad o del gobierno 

central, no existe una buen diagnostico situacional (es presupuesto) peor 

cuando se trata de tener indicadores, se trabaja con los de hace una o dos 

decadas. 

"cuando era joven, no habia peleas entre esposas, en estos tiempos 

cuando estan tornados existe mucha pelea, ya no respetan a sus 

mayores, los jovenes son muy violentos, todo lo quieren arreglar 

con gritos, patadas y punetes... eso a mi parece muy mal" 

(Entrevistado (60), 6). 

En suma la falta de presupuesto e iniciativas hace que las comunidades del 

distrito de Independencia esten a su suerte, sin una claro derrotero en el 

futuro mediato. 

Dimension de desarrollo economico 

Cuando uno recorre cada una de las comunidades, se encuentra que 

muchas comunidades se han quedado en el tiempo, a pesar de que se habla 

de la modernidad y de la globalization, esto debido a la poca presencia del 

estado-nacion y a la dejadez de los propios pobladores de la zona. 

Se calcula que mas del 50 % de los ninos de Independencia sufren la 

desnutricion y en el ano 2008 se presentaron 1803 casos de infecciones 

respiratorias, indicadores de la pobreza (puesto de salud de 

Independencia), pues los pobladores de Independencia no cuentan con 

oportunidades de desarrollarse economicamente, ni siquiera cuentan con 

suficiente recurso suelo apto para actividades agropecuarias, la gran parte 

del territorio son laderas empinadas, suelos cascajos y pobres, suelos segun 

capacidad de uso mayor para conservation en su mayoria siendo un 
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impedimento para desarrollar las actividades agropecuarias; sin embargo, 

el entusiasmo esta latente en los pobladores emprendedores. 

"las autoridades de Lima y de la regi6n muy poco se preocupan por 

el bienestar de los pueblos mas alejados, donde no llega un buen 

servicio de education ni de salud, ademas que no existe interes de 

los padre de familia que sus hijos asistan a la escuela, para epocas 

de siembra y cosecha falta peones y los hijos dejando la escuela 

deben ayudar a las familias, y si no hacen de donde va a haber 

comida..." (Entrevistado (52), 26). 

Muchos hablarian de la falta de capital y tecnologia, lo segundo en la 

comunidad sigue siendo el traditional, que tiene exito, pero que si se 

piensa en mayor produccion y rentabilidad debiera utilizarse una 

tecnologia mas apropiada que incremente la productividad de sus tierras. 

E l docente de Quihuas decia que si no tenemos suelos aptos para realizar 

siembra de otros cultivos de pan llevar, podemos desarrollar la fruticultura, 

apicultura y la crianza de animates menores, pero para ello es importante 

la construccion de sistemas de riego presurizado, ademas decia que en la 

actualidad tiene una asociacion de productores de nombre la Nueva 

esperanza, y estan realizando plantaciones fruticolas ya en varios miles 

como tambien la crianza de animates menores. 

Otro entrevistado comentaba que la mayoria de los profesionales es gracias 

a las plantaciones de tuna, porque vuestros padres acudieron a esta fruta 

para educar a sus hijos, por ello es posible desarrollar las actividades 

fruticolas en las partes bajas del distrito; a esto coadyuvaria la 

interconexion vial atravesando rio pampas a partir de Yananaco hasta 

llegar a Sucre, siendo una de las alternativas para desarrollar la economia 

de los Independencianos, por donde realizarian el intercambio comerciales 

como las frutas, ya que muchas veces se desperdician sin poder ser 

transportados a ninguna parte, mencionaron. 
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Es importante la tecnificacion de los sistemas de riego, puesto que el 

distrito no cuenta con suficientes recurso agua, lo que abastece tan solo 

son ojos de agua en las paries altas del distrito; por ello, coincidieron los 

participantes realizar proyectos para la implementation de sistemas de 

riego por aspersion y goteo, siendo tecnicas comprobadas para el ahorro 

del recurso agua y una eficiente forma de riego. 

"Cuando eres candidato puedes prometer muchas cosas y quisieras 

llegar a cada una de las comunidades por lo menos con una obrita, 

aun cuando esta sea pequena... la realidad es que no hay 

presupuesto, el presupuesto solo alcanza para gastos corrientes, que 

podemos hacer y los ciudadanos piensan que el gobierno manda 

demasiado dinero para las comunidades alejadas de la capital, con 

apenas Uegan los carros" (Entrevistado (34), 14). 

A nivel del distrito existen 9 denuncios mineros de diferentes empresas 

mineras, ya que a lo largo del distrito existen diferentes minerales como el 

oro, plata, zinc, etc. A la fecha, la comunidad suspendio a la empresa 

Megacruz que vem'a explotando a menor escala y empleando una 

tecnologia casi artesanal; claro, Independencia es rico las diferentes 

minerales, pero a la fecha, sus habitantes se encuentran en extrema 

pobreza, sin desarrollar ninguna actividad rentable. 

Pensamos que si las ruinas pre incas existentes en el distrito fuera 

reconocido y restaurado por las entidades correspondientes, y si fuera 

promocionada de manera adecuada, tal vez atraeria a turistas, trayendo 

consigo el desarrollo economico de los pobladores; pues, Independencia 

cuenta con varias zonas arqueologicas que aun estan muy descuidadas y 

cada vez en deterioro. 

Dimension de Recursos naturales y medio ambiente 

Se sabe que la actividad minera trae consigo efectos negativos para el 

ambiente, ya sea con relaves o causando la remocion de tierras que 
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posteriormente se deslizan a favor de la pendiente, es el caso de la minera 

Catalina Wanka que viene contaminando el rio pampas; por ello, es 

necesario dialogar con la empresa Megacruz que se ubica en la parte alta 

del distrito, quien debe realizar sus actividades, pero en armonia con el 

medio ambiente, teniendo bastante cuidado el deterioro ambiental. 

"Desde que la empresa minera ha llegado, la tierra ya no produce 

como antes, la tierra se ha empobrecido demasiado... muchos 

jovenes se han ido a trabajar a las minas de otros lugares y ahora no 

quieren trabajar las tierras, siempre dicen que es mucho esfuerzo, 

es mas facil trabajar por un sueldo" (Informante (66), 6) 

L a mayoria de los espacios de los centros poblados de Independencia aun 

albergan una biodiversidad forestal de plantas nativas, como es el caso de 

Qenua, kiswar, molle y qantu; por la cual es urgente implementar 

proyectos para su proteccion, ya que varios pobladores vienen realizando 

extraction de estos recursos para diferentes fines. 

"las autoridades y los dirigentes de nuestra comunidades deben 

procurar realizar proyectos que incentiven actividades para explotar 

la riqueza de nuestro ambiente todavia sano sin mucha 

contamination... en el cusco muchos gringos van a vivir por 

temporadas a sus casas y pagan en dolares..." 

A demas, estos recursos complementarian para la atraccion de turistas, 

convirtiendo a la zona como un centro eco turistico, siendo esta linea como 

una novedad en el momento. A demas, seria conveniente solicitar 

financiamiento para su proteccion y divulgation y reconocimiento como 

un centro de germoplasma de recursos forestales nativos a nivel national, 

ya que no se conoce otros lugares en el pais que cuenta con una diversidad 

de plantas forestales nativas, que en muchos lugares estan en extincion. 

"las instituciones y centros de educacion superior deben venir para 

entrevistar a los ancianos de nuestra comunidad y de ese modo 
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recuperar nuestros conocimientos ya olvidados. Los profesores 

tambien estan llamados a realizar este trabajo de recuperar los 

conocimientos ancestrales" 

Dimension institucionaly descentralizacion 

Una de las grandes fortalezas que tiene Independencia son los docentes 

que laboran en los Instituciones Educativas de cada centro poblado, 

quienes vienen propiciando desarrollo en sus diferentes dimensiones, 

muchos de ellos vienen encabezando la junta directiva comunal, razon a 

ello hay una presencia masiva de comuneros en los diferentes eventos que 

se organizan las diferentes entidades en Independencia. 

L a debilidad esta en que no hay programas que desarrollan el 

fortalecimiento de capacidades humanas dentro del distrito que pueden 

hacer sostenibles las organizaciones. 

"cuando no habia junta directiva de la comunidad, las autoridades 

tradicionales hacian respetar nuestros derechos y las jovenes 

respetan a sus mayores y los de la junta directiva siempre son los 

mismos, estan con el cargo porque debe haber algo, a nuestra 

asambleas muy pocos asisten, para jugar futbol si hay tiempo, y los 

jovenes se dedican mucho al futbol...y despues a tomar cervezas y 

luego vienen las peleas..." (Entrevistado (58), 9). 

Otro factor negativo es que los jovenes que egresan de los colegios migran 

a ciudades en busca de menores condiciones de vida, caso que puede evitar 

con la creation de un instituto tecnologico, la cual coadyuvaria el 

desarrollo integral del distrito. 

De igual manera, las mujeres campesinas no muestran ningiin tipo de 

liderazgo, es pues clara muestra que el distrito carece de lideres 

campesinos, sabemos que el lugareno agricultor es quien permanece 

siempre en el distrito, propiciando el desarrollo de sus comunidades, 

mientras, un docente puede ser cambiado de su centro de trabajo y no es 
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sostenible el liderazgo de docentes vienen ejerciendo en los centros 

poblados. 

"el otro dfa me fui a la posta porque mi cabeza me dolfa mucho, y 

en el centro de salud no encontre a nadie, se habian ido a una 

capacitacion a Vilcas, entonces me tuve que preparar agiiita con 

una yerbita y poco a poco me paso el dolor..."(Entrevistado (50), 

23). 

No se observa una interrelation de las instituciones presentes en el distrito 

que se plantean propuestas de desarrollo para el desarrollo de 

Independencia, por la cual, es necesario que concierten y propongan 

propuestas de desarrollo sostenible de manera participativa. 

3.4. Potencialidades para el desarrollo. 

Una de las potencialidades mas relevantes con que cuenta el distrito de 

Independencia son los recursos mineros, especialmente el oro, ya que todo 

el territorio del distrito esta dividido en 9 denuncios mineros. Esta riqueza 

minera podria ser una de las alternativas para desarrollarse 

economicamente, ya que si se iniciara su explotacion responsable, podria 

albergar a miles de obreros y como tambien generaria ingresos por regalias 

para el bien del distrito. 

Otra de las potencialidades que cuenta este distrito es la abundancia de las 

plantas nativas como la qenwa, molle, kiswar y qantu y otros; ya que a la 

actualidad es el unico distrito en la region con esta diversidad de especies 

nativas en abundante cantidad; por ello, es importante que las autoridades 

se preocupen a realizar las gestiones correspondientes para declarar como 

un lugar de germoplasma de especies nativas; como tambien su difusion 

respectiva a nivel mundial, la cual atraeria a muchos estudiosos y turistas 

ecologistas. 
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De igual forma, en algunos centros poblados del distrito existen restos 

arqueologicos de epoca pre Inca, que practicamente estan sin 

reconocimiento por el INC y otras instancias pertinentes, y muchos de 

ellos cada vez estan siendo destruidas por los lugarenos; por ello, es 

importante dedicarle atencion a estos recursos porque en adelante podrian 

ser atractivos turisticos, ya que se podria aprovechar a la par con las 

especies nativas para crear un circuito eco turistico y deportes de aventura 

hacia el rio pampas 

En el area social y cultura viva, Independencia es el distrito con riqueza 

cultural como el arte de tocar diversos instrumentos, el canto autoctono y 

las costumbres muy singulares a otros distritos. De igual manera, al lugar 

denominado Chaupiraqay desde tiempos antiquisimos confluye mucha 

gente de toda la provincia de Vilcashuaman y los residentes en Lima, 

Ayacucho y otras ciudades grandes para celebrar las fiestas de los 

camavales y su fiesta patronal del 5 al 9 de octubre con memoracion a la 

santisima "Santisima Virgen del Rosario" Patrona del pueblo de 

Pacchahuallhua. 

Si bien es cierto, Independencia cuenta con potencialidades que permitiria 

desarrollar las actividades en toda su dimension; sin embargo, existen 

limitaciones de diferentes aspectos, la cual se incorporara en la 

problematizacion de causa - efecto en el arbol de problemas. 

Como se sabe, Independencia y todas sus comunidades cuenta con 

recursos potenciales en las diferentes dimensiones cuyos principales 

resaltan la participation activa de los docentes en todos los centros 

poblados, el recurso minero a lo largo del territorio, la diversidad y 

abundancia arboles frutales y de plantas nativas forestales y la 

predisposition de la poblacion de participar en los diferentes actos o 

eventos en bien del distrito. 
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CONCLUSIONES 

La situacion socio-economica del centro poblado Pacchahuallhua del 

Distrito de Independencia - Vilcashuaman - Ayacucho, 2015, continua 

siendo de abandono de parte del estado-nacion, donde apenas con el 

funcionamiento de las instituciones educativas publicas y un centro de 

salud con escaso personal intentan resolver los problemas historicos y 

agudizados en la epoca de la violencia politica. 

L a situacion socio-economica despues de la violencia sociopolitica del 

centro poblado Pacchahuallhua del Distrito de Independencia -

Vilcashuaman - Ayacucho, en la production continua siendo de 

autoconsumo y es monocultivo, dependientes de los productos que eferta 

el mercado con productos industrializados, acompanado a ello el abandono 

de las comunidades campesinas del distrito de Independiencia. 

L a situacion socio-economica en la actualidad del centro poblado 

Pacchahuallhua del Distrito de Independencia - Vilcashuaman -

Ayacucho, continua siendo de abandono, los progrmas sociales aun no 

han llegado y peor aun todas las formas de organizacion de han 

desarticulado. 
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