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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación lleva por título “Rol de las mujeres en 

la economía Familiar: Caso de las familias del AA. HH. General Juan Velasco 

Alvarado de Mollepata”, esta investigación es producto de una constante 

observación y visitas al AA. HH. Gral. Juan Velasco Alvarado, con el objetivo de 

conocer el rol de la mujer en la economía familiar, cabe mencionar que estas 

mujeres en su mayoría son migrantes, ellas buscan la maneras de sobrevivir y la 

forma de contribuir para lograr una mejor condición de vida para su núcleo familiar. 

Según Castro Tenorio (2006), el rol de la mujer en la economía familiar 

compone toda acción económica productiva a través del trabajo realizado con un 

gran valor importante, esto genera ingresos económicos para el hogar y su familia, 

asimismo, estas mujeres se insertan en la PEA (Población Económicamente 

Activa), directamente no son empleadas dentro de una empresa, pero son auto 

generadoras de empleo para sí misma y su familia, todo con el fin de garantizar el 

sustento al núcleo familiar.  

Para conocer el rol de la mujer dentro de la economía familiar, la 

investigación tuvo como punto de referencia principal, a la migración de las 

familias del interior del departamento de Ayacucho hacia la provincia de 

Huamanga, específicamente aquellas que se ubicaron en el AA. HH. Gral. Juan 

Velasco Alvarado de Mollepata; es necesario resaltar que este asentamiento se 

forma por la invasión de personas migrantes quienes requerían un espacio donde 

vivir, a ello se suma la aparición de unos cuantos avivatos quienes se dedican al  

tráfico de terreno; las oleadas migratorias se dieron en diferentes momentos de la 

historia del Perú; este fenómeno social trae como consecuencia el incremento 

poblacional de las ciudades urbanas, como la ciudad de Huamanga y el AA. HH. 

Gral. Juan Velasco Alvarado de Mollepata el cual no fue la excepción, aun siendo 
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esta la parte periférica de la ciudad. 

Estas familias migrantes, cambiaron sus roles y actividades socio 

económicas propias del área rural con otras más acorde al nuevo espacio periurbano 

como lo es el AA. HH. Gral. Juan Velasco Alvarado; es decir, las familias 

asumieron nuevos roles sociales y actividades económicas totalmente diferentes a 

las que realizaban en el campo; en el caso particular de las mujeres, estas asumen 

nuevos roles tanto en el hogar familiar como en este nuevo espacio social en la que 

se integran, ellas reorganizan sus actividades económicas y familiares; asimismo, 

se insertan al trabajo de orden informal; las mujeres, al asumir estos nuevos roles 

económicos aportan al ingreso familiar, rompiendo así el paradigma de que sólo el 

hombre es el soporte económico del núcleo familiar, siendo los aspectos como, el 

grado de educación, idioma, entre otros que condicionan a que las mujeres sólo 

puedan realizar actividades económicas de orden informal, esta situación, hace que 

estas se enfrenten a distintas dificultades como: ser retiradas constantemente de los 

lugares públicos por las autoridades municipales, la inseguridad ciudadana, el 

maltrato y demás relacionadas a la sociedad en general.  

La recopilación de información bibliográfica y recolección de datos de 

campo para la investigación, fue durante el año 2018; con respecto al trabajo de 

campo en específico, cabe mencionar lo siguiente: se ha desarrollado las visitas al 

AA. HH. Gral. Juan Velasco Alvarado, se seleccionaron a algunas de las mujeres 

que residen en ese lugar, las visitas y entrevistas se realizaron en horas de las 

mañanas y tardes, del mismo modo, se realizaron visitas a instituciones educativas, 

centro de salud, las obras de los proyectos de agua y desagüe que se ubican en la 

parte norte de Mollepata y en la zona de Qasaqato en Cabrapata (comunidad de 

rancha), esto con la finalidad de recabar información más próxima a la realidad.  

Con esta investigación se pretende entender como estas mujeres sobresalen, 

aportan a la economía familiar en el AA. HH. Gral. Juan Velasco Alvarado de 

Mollepata y asumen nuevos roles; puesto que, la diversificación de actividades que 

realizan estas mujeres, le permite que su núcleo familiar tenga sustento. 
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Esta tesis ha sido dividida en cinco capítulos, que continuación se detalla: 

Capítulo I, aborda el problema de la investigación, comprende el 

planteamiento de problema, la justificación y los objetivos  También constituye una 

de las primeras etapas realizadas en cualquier trabajo de investigación, en donde se 

muestran el planteamiento central del problema del trabajo de investigación para 

analizar, describir, formular las preguntas y darle una posible respuesta al problema; 

seguidamente, se genera el objetivo central de la investigación conjuntamente con 

sus objetivos específicos, posteriormente la justificación, en la cual se explica las 

razones por las cuales se realizar dicha investigación y su propósito central.  

Capítulo II, aborda el marco teórico, que está conformado por los 

antecedentes de investigación, las teorías o enfoques teóricos; así mismo, las 

discusiones de las categorías: migración, economía familiar rol económico de la 

mujer y rol económico de la mujer en el asentamiento de Juan Velasco Alvarado; 

finalmente, definiciones de los términos conceptuales. El marco teórico es el 

soporte del trabajo de investigación, en la que se trabaja coherentemente los 

antecedentes teóricos y conceptos que permitan afrontar el trabajo de investigación 

desde el punto de vista teórico. 

Capítulo III, trata sobre el marco metodológico, este comprende el tipo de 

investigación, la población y muestra donde se toma en la investigación el muestreó 

de bola de nieve seguidamente se encuentra la hipótesis y las variables; asimismo  

la metodología y técnicas de investigación, y como punto final se encuentra los 

instrumentos de trabajo de campo de la investigación, En general, en el marco 

metodológico se toma en cuenta la explicación de los componentes o instrumentos 

utilizados para el análisis del problema. 

Capítulo IV, se realiza una descripción geográfica del AA. HH. Gral. Juan 

Velasco Alvarado de Mollepata, la ubicación del espacio, límites, altitud, el tipo de 

suelo, el clima, la flora y fauna en esta se resalta el contexto geográfico para 

entender la adaptabilidad de las familias a un nuevo entorno geográfico distinta al 
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lugar de origen; Además, se desarrolla la etnografía del asentamiento Gral. Juan 

Velasco Alvarado de Mollepata  donde se observa los antecedentes históricos y su 

desarrollo como sociedad urbana tales como: servicios públicos (agua, desagüe, 

alumbrado, telecomunicaciones, salud y educación), vías y entre otros; asimismo, 

la organización social-político y religiosa, con estas referencias se puede tener un 

conocimiento de la situación social de las familias que se encuentra el AA. HH. 

Gral. Juan Velasco Alvarado 

Capítulo V, aborda la migración de las familias y los nuevos roles de las 

mujeres asentadas en AA. HH. Gral. Juan Velasco Alvarado y los problemas que 

enfrentan; la importancia de este capítulo reside en cómo estas familias migrantes 

se asientan en nuevos espacios geográficos, lo cual permite reajustar sus roles 

económicos para generar ingresos a la canasta familiar, del mismo modo, analizar 

la reorganización del rol de la mujer. Además, aborda sobre el rol de la mujer en la 

economía familiar en el AA. HH. Gral. Juan Velasco Alvarado, el nuevo rol que 

asume la mujer que migra a este asentamiento y las dificultades a las que hacen 

frente las mismas, este capítulo es importante porque resalta el rol económico de la 

mujer y el aporte a la mejora de la calidad de vida familiar. 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO I  

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Realidad problemática  

La migración se caracteriza por el desplazamiento de cierta población a otra; 

en el Perú este fenómeno es frecuente desde el siglo pasado, existe muchas razones 

para que se dé este fenómeno, como por ejemplo: condiciones de vida que no 

favorecen a las regiones por distintos aspectos ya sea por la crisis económica, 

política, social u otros; éstos fenómenos se masifican en tiempos de crisis político 

económico; los movimientos que surgieron, fueron más progresivos en épocas 

pasadas, muchas familias dejaron su lugar natal para encontrar mejores condiciones 

de vida en los distintos departamentos del país; en este sentido, la población ya 

situada en la nueva urbe se establecen en las zonas periféricas de las ciudades 

urbanas; en este contexto, las familias migrantes provienen con su propio o ningún 

sistema económico, estos se caracterizan mayormente por personas rurales 

(campesinos), en donde funciona las reglas de la reciprocidad, solidaridad e 

intercambio; en el nuevo espacio social las familias reorganizan sus roles 

económicos y sociales acorde a la sociedad periurbana y urbana. 

La mujer, migrante, como parte de este proceso, deja de lado su rol anterior 

como la agricultura y asume nuevo rol para la subsistencia familiar. Al tomar este 

nuevo rol económico, se enfrenta a un cúmulo de desafíos y responsabilidades, así 

se involucran en nuevas actividades laborales, pero aun cumpliendo con las 

responsabilidades domésticas del hogar, estas se constituyen en muchos casos como 

soporte familiar. 

Actualmente, las mujeres del AA. HH. Gral. Juan Velasco Alvarado, se 
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insertan a estos nuevos espacios, puesto que, no tienen recursos económicos y 

menos a un acceso de empleo formal, por ello, se dedican al trabajo informal que 

les genera un ingreso para subsistir, estas mujeres luchan cotidianamente en las 

diferentes actividades económicas. 

El AA. HH. Gral. Juan Velasco Alvarado de Mollepata, es uno de los lugares 

que acoge a la mayoría de las familias migrantes que provienen de distintos 

departamentos y provincias de la región, muchas familias salieron de sus lugares de 

origen con el objetivo de mejorar su condición de vida social, mejor la educación a 

sus hijos, tener un trabajo estable y demás que le permita evolucionar socialmente. 

Los integrantes de las familias y en particular las mujeres cambian el rol 

socioeconómico, muy distinto a la de su lugar de origen y estos son plasmados en 

las diferentes actividades que desarrolla para incrementar el ingreso económico 

familiar; adicional al trabajo, ellas cumplen con los quehaceres del hogar. 

En consecuencia, estas mujeres migrantes realizan diversas labores, como 

el comercio ambulatorio, trabajadoras del hogar, venta de alimentos y/o productos 

comestibles en las vías públicas; la mayoría de las actividades que desarrolla está 

bajo la modalidad de negocio propio. En otros casos, las mujeres asisten a las ferias 

locales para ofrecer productos agropecuarios, crean puestos de venta de comida o 

algún otro comercio en su vivienda o un local alquilado; en el ejercicio de sus 

actividades económicas, las mujeres están expuestas a muchas dificultades, uno de 

los más frecuentes es el abuso por parte de los agentes del gobierno local, quienes 

desalojan a la fuerza o confiscan sus mercancías en el afán o supuesto organización 

las áreas públicas; asimismo, el ambiente en el que trabajan por lo general carecen 

de una infraestructura e higiene adecuada, estos productos son exhibidas al aire libre 

expuestas a la contaminación atmosférica y a las inclemencias del clima, todos estos 

esfuerzos que realiza la mujer, lo hace en perspectiva de mejorar la precaria 

situación económica que afrontan día a día y a ellos se suma la falta u orientación 

en temas de salubridad. 
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A partir del problema planteado se formuló las siguientes preguntas: 

Pregunta general: 

¿Cuáles son los nuevos roles económicos y desafíos que enfrenta la mujer migrante, 

para incrementar los ingresos económicos familiares en el AA. HH. Gral. Juan 

Velasco Alvarado de Mollepata? 

Preguntas específicas: 

- ¿Cuáles son los nuevos roles económico que asume la mujer migrante 

en el AA. HH.  Gral. Juan Velasco Alvarado? 

- ¿Qué actividades económicas realiza la mujer para incrementar el 

ingreso económico en el sector del AA. HH. Gral. Juan Velasco 

Alvarado? 

- ¿Cuáles son las dificultades a los que enfrenta la mujer en las distintas 

actividades u oficios que realizados? 

1.2. Justificación 

El presente trabajo ayudará a comprender el tema de los nuevos roles 

económicos que asume la mujer migrante en las zonas periféricas de la ciudad de 

Ayacucho, en este caso específico, dentro del AA. HH. Gral. Juan Velasco 

Alvarado; entender la retribución de trabajo de cada miembro de la familia, 

principalmente de la mujer, puesto que cada una de ellas cumplen con un rol 

especifico; sin embargo, se enfocará en la importancia que radica el rol de la mujer 

para salir adelante y aportar económicamente para la subsistencia familiar y ver 

cómo ellas enfrentan los diversos problemas para lograr la mejora, sustento y 

calidad de vida familiar. 

Comprender como la mujer se adapta y sobresale en un espacio social nuevo 

enfrentando dificultades y prejuicios sociales, visibilizar el fortalecimiento de sus 

capacidades y reconocimiento de su esfuerzo en el desarrollo de las actividades 

económicas que coadyuven a la satisfacción de las necesidades de la familia.  
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El trabajo de investigación, servirá para resaltar que la mujer es parte del 

sustento económico familiar a través de las actividades u oficios formales e 

informales; del mismo modo, servirá de apoyo para el proceso de fortalecimiento 

de desarrollo sostenible a estas y otras familias incentivando a todas las mujeres 

pobladoras de este asentamiento a seguir adelante para mejorar su condición 

económica familiar y social de forma adecuada; este informe, busca convertirse en 

un material de consulta y reflexión para algunas propuestas de mejoraras del espacio 

del AA. HH. Gral. Juan Velasco Alvarado. 

1.3. Objetivos  

General: 

Analizar los nuevos roles económicos que asume la mujer migrante para 

incrementar el ingreso económico familiar en el AA. HH. Gral. Juan 

Velasco Alvarado. 

Específicos: 

- Conocer los nuevos roles económicos que asume la mujer migrante en 

el AA. HH. Gral. Juan Velasco Alvarado. 

- Identificar las actividades económicas informales que realiza las 

mujeres para incrementar el ingreso económico familiar dentro del AA. 

HH. Gral. Juan Velasco Alvarado. 

- Conocer las dificultades a los que enfrenta la mujer en las distintas 

actividades económicas que desarrollan. 

 

 



 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Esta investigación está enmarcada en la antropología económica, por estar 

orientado al campo interdisciplinario de las ciencias sociales que tienen la función 

de analizar comparativamente los diferentes sistemas y comportamiento económico 

de la sociedad, que se considera: 

Como una parte de la antropología dedicada al estudio de los procesos de 

producción, distribución e intercambio de las sociedades humanas, con 

metodología propiamente antropológica. Esta apreciación no oculta la 

importancia que ha tenido en el desarrollo de la antropología económica su 

interacción con la economía, en tanto que ciencias sociales fronterizas. 

(Gómez Pellón, Introdución a la Antropología Social y Cultural, 2010, pág. 

2). 

En efecto, Gómez menciona que la producción y distribución correcta de los 

bienes, afrontará a las necesidades básicas dentro de un espacio social. Bajo este 

marco, lo que se pretende con esta investigación es entender la figura y el nuevo rol 

económico que asume la mujer en el AA. HH. Gral. Juan Velasco Alvarado de 

Mollepata, es claro que, las familias asentadas en este espacio son migrantes de 

distintas zonas rurales y ellos tienen particularidades y vivencias propias. 

Asimismo, en los siguientes párrafos del marco teórico, se ha de representar los 

antecedentes de la investigación, seguidamente se discutirá todo sobre la migración, 

economía familiar, el rol económico de la mujer en el sector del Asentamiento Juan 

Velasco Alvarado, del mismo modo, se presenta el enfoque teórico del trabajo de 

investigación y, por último, se ha de incorporar los términos conceptuales. 
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2.1. Antecedentes de investigación 

A nivel nacional, existen investigaciones acerca de los roles y actividades 

económicas desempeñadas por las mujeres, en la actualidad, la población asentada 

en las zonas periférica pasa por una etapa de resurgimiento, se observa cambios 

notables de una actividad rural a una comercial. 

Magdalena (2003) “Mujer y Trabajo”- UNLP (Universidad Nacional de la 

plata- Chile), en el trabajo de investigación se propone, que a causa de 

estancamiento económico de los años ochenta y la reestructuración productiva de 

los noventa tuvieron efectos en la estructura del ingreso y la situación ocupacional 

en Argentina; por ello, surgen estrategias de las unidades domésticas, por las que 

mujeres y jóvenes se introducen al mercado del trabajo, estableciéndose el 

mecanismo de adaptación ante circunstancias adversas. El estudio se realizó en las 

urbes de Argentina, en la muestra se incluyó a 13 mujeres entre 25 y 50 años, ocho 

de ellos corresponden a sectores medios y las restantes a sectores populares o bajos. 

El objetivo de la investigación fue estudiar los cambios y conflictos que se generan 

dentro del hogar cuando las mujeres se incorporan al campo laboral y además 

distribuir su tiempo entre el trabajo y la actividad doméstica, en especial cuando el 

trabajo es parte estratégica familiar para mejorar los ingresos familiares. La 

metodología utilizada, es el método cualitativo, en este se realiza entrevistas a 

mujeres seleccionadas para la investigación. El resultado de esta es, que se confirma 

la participación en el campo laboral para las mujeres, esta quizá no sea una elección 

opcional o privilegiada, más bien una necesidad y la forma de avanzar en la 

inclusión del género femenino al campo laboral y por su puesto promover la 

igualdad de género, dentro de este estudio fueron tomadas a mujeres de clase media 

y que no sólo trabajan para mejorar su nivel de vida, sino también la búsqueda 

continua de la satisfacción personal y dependencia. 

López (2003), “Sector informal urbano y el comercio ambulante; como una 

expresión de la marginidad y la exclusión social” - Universidad de Chile, propone 

que la investigación es el estudio de la informalidad y sus características, 

atribuyéndose al comercio ambulatorio en Chile. El trabajo toma como referencia 

al total de ciudadanos en las zonas urbanas de este país, abarcando desde la década 
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de los noventa; el objetivo principal de esta investigación fue, analizar el comercio 

ambulatorio en la región metropolitana de Chile durante 1990 a 2000; La 

metodología utilizada en esta fue el método cuantitativo, este analices corresponde 

a grandes encuestas. Los resultados obtenidos en esta investigación se asocian al 

empleado informal en los años 1990 y 2000, se caracterizó por ser masculino 

superior al de las mujeres, después de la década hay disminución de la brecha de 

salarial de hombres y mujeres; es así, que los informales son los que tienen una 

condición precaria y remuneraciones menores que los trabajadores formales. 

Aparico (2014) “División del trabajo y estrategias comerciales en el 

comercio informal: Caso de comerciantes de ropa usada en La Paz”- Universidad 

Mayor de San Andrés - UMSA de Bolivia, La propuesta de la investigación es la 

descripción de las características del trabajo en el comercio informal que se realizó 

con base a las características inspiradas en la estrategia metodológica weberiana, 

las mismas permitieron diferenciar a las unidades económicas en función al grado 

de participación del propietario. La población de esta investigación está asociada a 

la feria 16 de Julio del El Alto, y la muestra se tuvo solo en cuenta a las tiendas y 

puestos de venta; el objetivo de esta investigación, fue establecer dentro de este 

ámbito la relación existente entre formas de organización laboral, división del 

trabajo y el uso de la fuerza del trabajo con la adquisición de estrategias 

comerciales; en la investigación se aplica la metodología entorno a una posición 

post positivista, porque los resultados obtenidos en la investigación revelan 

categorías específicas, ya que dentro del objeto de estudio no tiene la intención de 

clasificar ni describirlos. El resultado se puede mencionar que, las unidades 

económicas del sector familiar la división del trabajo asume una forma cooperativa, 

existe ayuda de los miembros del grupo familiar en los procesos laborales en puesto 

de ventas; también las estrategias que usan estos comerciantes es el 

aprovechamiento del espacio para mostrar todo y lo mejor, esto es un factor que 

merece ser analizado. 

Existen estudios variados en el marco nacional acerca de la economía 

familiar y los roles económicos de la mujer, así tenemos los estudios de: Lazo 

(2008) “Cultura y Subjetividad: Comercio Informal como Estrategia de 
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Sobrevivencia en Familias del barrio Las Rosas (2006 – 2007)” –Universidad 

Nacional del Centro del Perú - UNCP, en perspectiva general, hace una 

aproximación a la concepción y subjetividad de los sectores populares que crean 

diversas actividades informales en la ciudad de Huancayo; este es el principal centro 

urbano de la sierra central del país, concentra una gran cantidad de población, las 

mismas que han construido barrios y asentamientos humanos en las áreas 

periféricas de la ciudad. La población para la investigación fue de aproximadamente 

53 familias con la utilización de muestra de sujetos tipo o muestra de casos típicos. 

El objetivo de la investigación es, comprender a las familias del barrio “Las Rosas” 

como se desenvuelven y constituyen el comercio informal como estrategia de 

sobrevivencia. La metodología usada por Lazo (2008), fue el método cualitativo, 

este se aplica para conocer y explicar la realidad social en su complejidad a través 

de las técnicas de la historia de vida y la observación. Lazo (2008) obtiene varios 

resultados, entre ellos, los valores culturales, las motivaciones, valoración el 

trabajo, el deseo progresar y por supuesto, salir de la pobreza, esto se logra con la 

cooperación de las personas, pero al no tener más opción se genera o masifica el 

comercio informal en las grandes ciudades como Huancayo.  

De la Riva (2018), “Migración de la población femenina rural y el comercio 

informal en el entorno del mercado Unión y Dignidad – 2016”, Universidad 

Nacional del Altiplano – UNA de Puno, en el marco general el trabajo de 

investigación se desarrolla sobre migración interna y sus consecuencias en la 

inserción de la mujer al comercio informal en el entorno del mercado unión y 

dignidad de la ciudad de Puno; la investigación se tomó a todos los comerciantes 

del mercado “Unión y dignidad”, la muestra fue a 131 mujeres que laboran en el 

comercio informal; este estudio tiene como finalidad determinar el efecto 

significativo que tiene la migración interna en la inserción laboral de la mujer; el 

objetivo de esta investigación fue, determinar si el incremento de la inserción de la 

mujer en el comercio informal está asociado como efecto de la migración interna 

en la ciudad de Puno. La metodología que se utilizó en esta investigación es, 

cuantitativa, ésta se fundamenta en el método deductivo que refleja causa y efecto. 

El resultado obtenido en esta investigación es, el aspecto económico de la migración 

interna asociada con el ingreso económico que genera la incorporación de la mujer 
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al comercio informal, por tal razón han migrado la familia y dentro de ella las 

mujeres pertenecientes al entorno del mercado Unión y Dignidad. 

Chacón y Corrales (2014) “Rol de la mujer en la producción agrícola en la 

comunidad de Urpay – Cusco”- Universidad Nacional de San Antonio Abad del 

Cusco - UNSAAC, la investigación se basa en estudiar el comportamiento de la 

mujer y el rol que cumple en la producción agrícola al interior de la comunidad 

campesina de Urpay Cusco. La población con la que trabajaron son mujeres a nivel 

de la comunidad, es decir, de 220 con una muestra no probabilística intencional de 

40 mujeres. El objetivo de la investigación fue, conocer el rol de la mujer de acuerdo 

con su estrato socioeconómico en la producción agrícola de la comunidad 

campesina de Urpay-Cusco. La metodología utilizada en el trabajo de investigación 

fue el método deductivo y descriptivo, porque emplean el enfoque teórico de género 

y mujeres en el proceso productivo agrícola. El resultado de esta investigación es 

que, las mujeres desarrollan diferentes actividades tales como: la preparación del 

terreno, preparar los alimentos, ayudan en la cosecha de los productos agrícolas; 

por ello la mujer ocupan un lugar especial e importante en el proceso productivo. 

Las investigaciones locales relacionado a los roles de la mujer dentro de 

Ayacucho recaban importante información; uno de estos estudios fue realizado por 

Reynaga (1996) en su investigación de “Cambios en las relaciones familiares 

campesinas a partir de la violencia política y el nuevo rol de la mujer”- Instituto de 

Estudios Peruanos, la investigación propone estudiar cambios que se vienen 

desarrollando en el mundo rural desde la violencia política que ha sido uno de los 

factores más importantes que posibilita los cambios en la zona rural de Ayacucho 

y se manifiesta con la migración de la población campesina a las ciudades 

principales, por esta razón se observa cambios en la actividad agropecuaria, 

estructura social y política; asimismo, en las relaciones familiares por las que se 

genera nuevos roles de la mujer sin perder el papel itinerante en la familia. El 

objetivo principal fue determinar las características, la estructura y las relaciones en 

la familia campesina, así como los cambios producidos por la violencia a partir del 

desplazamiento y el proceso de inserción urbana. La metodología en la 

investigación fue el etnográfico, cuya técnica es recoger la información mediante 
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entrevistas a través de visitas a las comunidades campesinas de Manallasaq 

(provincia de Huamanga) y Ñuñunhaycco (provincia de Vilcas Huamán). Los 

resultados de la investigación se refleja en que la violencia política afectó 

directamente a estas comunidades, el cual produjo la destrucción de los bienes 

materiales causando daños psicológicos a las familias, es por esta razón tuvieron 

que migrar a la ciudad de Ayacucho para dedicarse al trabajo urbano informal y 

marginal; ahora bien, a nivel familiar, la ausencia del hombre hizo que las mujeres 

tomen decisiones para laborar y a su vez ejercer actividades domésticas para 

mantener a la familia; en la actualidad las mujeres con capacidad educacional 

superior están asumiendo cargos directivos y toma de decisión complejas. 

Por otro lado, en el tema de economía familiar, Quintana (1997) en su 

informe de practica “Economía familiar de subsistencia en AA. HH. Señor de la 

Picota”- UNSCH, aborda la crisis económica que sucede en la región en los años 

90, asimismo, relaciona que la migración es consecuencia de la crisis que se 

expandió en nuestro país, generando así la necesidad de sobrevivencia dentro de un 

nuevo espacio. Para la investigación, se toma a la población del AA. HH. Señor de 

la picota, la muestra se realiza a 31 familias; el objetivo principal fue, conocer las 

particularidades de la economía de subsistencia en el AA. HH. Señor de la Picota 

mediante las actividades de cada integrante de la familia. La metodología en esta 

investigación fue, el método inductivo con la técnica de la observación participante 

y entrevista, realizando visitas al AA. HH. señor de la picota; con los resultados 

obtenidos se pueden mencionar que la economía del AA. HH. Señor de la Picota se 

caracteriza por ser heterogénea y combinada en la actividad económica, por 

consiguiente puede ser obreros, negociantes o informales, esto porque algunas 

actividades son temporales y les generan más ingresos; estas familias recurren a la 

crianza de animales menores como gallinas, chanchos, cuyes, etc. para obtener 

ingresos económicos, aunque la mayoría se dedican a la agricultura de forma 

temporal, es decir, solo se dedican a la siembra en su lugar de origen y en épocas 

fértiles.  

De igual forma, Sulca (2007) en su informe de practica “La actividad 

económica, nuevos roles de la mujer en la comunidad de Niño Yucay”- UNSCH, 
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propone mostrar en su trabajo de investigación la participación de la mujer en las 

diferentes actividades económicas; de la población de 240 habitantes se tomaron 

una muestra a 30 mujeres y 18 hombres; el objetivo de esta investigación fue 

explicar la trascendencia y desempeño la mujer en la comunidad de Niño Yucay; 

así como el rol administradora y gestora de la dinámica social en un contexto de la 

vida campesina; la metodología para la investigación fue, el materialismo 

dialectico, esto busca comprender y conocer la realidad como una acción con el uso 

del método inductivo deductivo, dando una visión desde lo general a lo particular 

de la comunidad de Niño Yucay; el resultado de la investigación se resume en 

ilustrar la trascendencia y bienestar de la mujer en la comunidad, la participación 

en la economía familiar y su rol reproductivo con una gran contribución para 

mantener la supervivencia de sus hijos y familia.  

Teniendo en cuenta estos trabajos sobre de la economía de la familia y sobre 

los roles de la mujer en la actualidad, en el siguiente párrafo intentamos discutir las 

categorías sobre la migración, economía familiar y roles económicos de la mujer.  

Migración.  

La migración, en términos muy generales es el desplazamiento de un 

individuo de una región a otra, para cambiar de residencia. Según: “migración es 

un fenómeno muy diversificado, y que la pertenencia a un grupo de origen común 

influye considerablemente en la inserción y el desenvolvimiento de los migrantes 

en la ciudad” (Golte & Adams, 1990, pág. 20). 

Desde esta óptica, se puede entender a la migración como un problema muy 

diversificado en donde se debe explicar de acuerdo con el espacio en la que se 

ubican estos pobladores, es así como estos migrantes se implantan y se 

desenvuelven de acuerdo con el nuevo lugar de residencia en la que se encuentra; 

pero también: 

La migración no puede ser analizada únicamente como una suma de 

traslados individuales, sino como una transformación social, que opera a 

todos los niveles de agregación social en la cual el traslado físico resulta ser 

parte de un proceso cualitativamente mayor (Golte & Adams, 1990, pág. 

33). 
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Como se ve, la migración no solo se puede entender como la suma de 

traslados individuales, sino que se debe entender como una transformación social, 

claro está, los que migran y retornan generan cambios en sus comunidades ya sea 

en lo social, cultural o económico. Los migrantes que llegan a un nuevo espacio 

también generan cambios dentro de esta, desde esta óptica se dice que, “partiendo 

de sus bases de cultura campesina la gente asumió el reto de construir una cultura 

urbana próspera que pudiera servir de base para su propio bienestar y el de sus 

hijos” (Golte, 2001, pág. 118). 

Podemos mencionar que, los campesinos que llegan a un nuevo 

asentamiento tienen el reto de reconstruir su cultura y todo lo referente a su rol 

económico para sobresalir y subsistir en la nueva ciudad para el bienestar familiar, 

pero también dentro de esta perspectiva funciona las redes sociales, es decir:  

Desterritorializados por la migración mantienen a través de la red étnica 

relaciones entre los descendientes del grupo, vivan éstos en los pueblos de 

origen o en sitios diversos, en las ciudades, o en el campo. Las 

interrelaciones entre ellos tienen tanto características rituales, como también 

fortuitas e informales. La rapidez de comunicación en estas redes es lo 

suficientemente grande como para que todos participen de la información 

necesaria para la reelaboración social de la cultura grupal. (Jürgen Golte, 

1987, pág. 121). 

De acuerdo con concepto anterior, las familias migrantes de nuestro país que 

se asientan en los pueblos jóvenes mantienen cierta red de conexiones con su pueblo 

de origen, no abandonan por completo sus costumbres, su folclore, red de 

parentesco, economía campesina, etc.; pero es cierto que, la gran mayoría deja de 

lado estas redes a causa de la ausencia de parientes o por haber sido expulsados de 

sus lugares de origen; por ejemplo, podemos expresar que: 

Las familias residentes en las ciudades receptoras mantienen vínculos 

individuales y colectivos con las que se quedan en la comunidad, A los 

desplazados les interesa conservar el estatus de comunero para garantizar su 

retorno. El mantenimiento de las relaciones tiene ventajas para ambas 

partes. Las familias migrantes dejan al cuidado de las que se quedan su casa, 

sus tierras y su ganado; cuando están en la ciudad reciben, aunque sea 

eventualmente, algunos productos agropecuarios enviados por sus parientes. 

Las familias que permanecen en el campo pueden, a través de los 

desplazados, gestionar el apoyo de las instituciones para la comunidad 

(Reynaga, 1996, pág. 48). 
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De esta manera, se puede decir que a la mayoría de la población migrante le 

interesa mantener vínculos con su lugar de origen para no perder los bienes 

socioeconómicos que posee en la comunidad y esto se ve claramente cuando la 

familia migrante necesita dinero u otro medio económico, ellos recurren a los bienes 

que tienen dentro de su comunidad ya sea al ganado, cultivos, etc. y a través de 

estos se pueden generar ingresos en la ciudad; con respecto a la formación de redes, 

se puede decir que: 

La característica más tangible del o la migrante es su capacidad de formar y 

forjar redes; de esta manera, la migración no solamente es un proceso 

poblacional y demográfico que produce números y estadísticas, sino que 

tiene efectos sociales y culturales. Los migrantes mantienen redes con sus 

familias, instituciones, pueblos y localidades, como también mantienen 

redes en los lugares de destino con otros migrantes de su localidad de origen, 

de los otros países con instituciones locales y nacionales tanto públicas 

como privadas. (Altamirano, 2009, pág. 126). 

Los migrante forman redes sociales para subsistir y desarrollarse dentro de 

un nuevo espacio, esto puede ser con miembros de su comunidad u otras 

comunidades, para así no tener que pasar penurias dentro de un nuevo espacio. La 

migración que se generan en la actualidad ha cambiado mucho y es por eso que: 

“Ha dejado de ser un fenómeno preponderante y en su consolidación ya no es una 

migración del campo a la ciudad, sino que es un circuito nacional y, en 

consecuencia, es también rural- rural” (Matos j. , 1990, pág. 3). 

En la actualidad, las personas o las unidades domesticas no solo migran del 

campo a la ciudad, sino lo hacen paralelamente de una ciudad a otra ciudad, donde 

obtengan mayores benéficos socioeconómicos; Como una conclusión acerca de la 

migración se puede decir que: 

Las migraciones son posibles porque existe "condiciones" en los centros 

urbanos u otros medios rurales, que permiten o que las alientan, dichas 

condiciones son de tipo material (mejores salarios), o simplemente 

encontrar fuentes de ingresos nuevas y de tipo ideológico [el mito de la 

capital, el mito del "valle", o de las minas]. (Gonzales de Olarte, 1986, pág. 

119). 

En efecto, los que migran a un lugar ven las condiciones que les ofrece el 

nuevo asentamiento, las cuales suelen ser mejoras económicas o calidad de vida 
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para los miembros del hogar, y a consecuencia de ello se embarcan a estos sitios 

urbanos. La migración se puede pueden describir de tres formas: 

Migración temporal, estacional y permanente 

En una forma muy amplia se puede decir, que la migración temporal o 

estacional, son movimientos que no suponen un cambio de lugar de residencia 

permanente, ya que afectan a períodos breves en el tiempo, con carácter cíclico y 

que pueden hacerse traspasando fronteras; mientras que la migración permanente 

se refiere al cambio de residencia, se va de su lugar de origen a otro, en forma 

definitiva y permanente.  

Generalmente, las migraciones rural-urbanas han sido clasificadas según el 

tiempo que la población en cuestión permanece en el lugar de destino. Así, 

se han descrito migraciones temporales, estacionales, permanentes. En los 

dos primeros tipos, el trabajo realizado en el lugar de destino es considerado 

como parte del conjunto de actividades mediante las cuales los campesinos 

obtienen dinero para complementar sus ingresos agropecuarios. La 

migración permanente, en cambio, sugiere que la reproducción del migrante 

se realizará totalmente en el destino de migración. No se consideran los 

vínculos con el lugar de origen, o se supone que los lazos que se mantienen 

con éste revisten poca importancia para la reproducción de quienes se 

quedan y de quienes dejan la comunidad. (De la Cadena, 1988, pág. 7). 

En efecto, el que migra de una zona a otra puede llegar a dicho lugar solo 

temporalmente ya sea por un trabajo o estudios y que después del término pueden 

volver o no a su ciudad natal, como también pueden desplazarse a otros lugares; y 

en el caso de los migrantes permanentes hace mención ya a las familias que 

efectivamente se asientan por definitivo en el lugar en donde vivir superando las 

dificultades para subsistir.  

Causas de la migración 

Constituye un fenómeno demográfico complejo que responde a factores 

diversas y muy difíciles de determinar, una de las causas de la migración en el Perú 

fue el deslazamiento forzado, es decir: 

una forma de migración forzada por la violencia política, que se caracteriza 

por ser intempestiva, sin planificación y sin dirección fija. Los desplazados 

buscan seguridad, aunque la obtengan en condiciones deplorables, 
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abandonando sus bienes y a sus seres queridos. (Reynaga, 1996, pág. 34). 

Se puede entender que claramente la violencia política que afecto en los 

años 80 y 90 lo que provocó que muchas de las familias campesinas migraran de su 

comunidad a las ciudades más importantes, esto con el fin de escapar de la violencia 

de ese entonces, en consecuencia, esos pobladores se asentaron en las periferias de 

las ciudades donde construyeron nuevos asentamientos humanos y que, por 

supuesto no se urbanizan de forma inmediata, mientras tanto la carencia de servicios 

básicos. Otra de las causas de la migración es salir de la pobreza de la comunidad 

en las que se encuentran. “En las inmediaciones del primer extremo, la motivación 

predominante para la búsqueda de nuevos horizontes es el rechazo a la situación de 

opresión y pobreza en el pueblo natal”. (Degregori, Blondet, & Lynch, 

Conquistadores de un nuevo mundo, De invasores a ciudadanos en San Martín de 

Porres, 1986, pág. 66). 

En términos generales, la migración que se da en nuestro país se da 

generalmente para mejorar tanto la sociedad como la economía mediante un arduo 

trabajo, ahora bien. 

El trabajo es uno de los núcleos fundamentales alrededor de los cuales se 

genera la nueva identidad de los migrantes, identidad de pioneros. 

Especialmente los serranos, consideran el trabajo como elemento 

fundamental para abrirse camino en la nueva situación. Esto los distingue 

de los demás trabajadores, principalmente de los nativos criollos. (Parodi, 

"Ser obrero es algo relativo" Sindicatos, clasismo y política., 1986, pág. s/n). 

De acuerdo con lo anterior, el trabajo es una actividad por la cual migran la 

población serrana a las distintas ciudades y son ellos los que dan los primeros pasos 

para adentrarse a cualquier trabajo; en efecto, muchas familias llegan a las ciudades 

para mejorar su condición económica, pero en muchos de los casos no tienen éxito 

y vuelven o cambian su forma de sobrevivir en la ciudad. 

Consecuencias de la migración 

Al igual que las causas que genera a la migración, las consecuencias son complejas 

donde cada proceso es distinto; una de las consecuencias es el desborde popular 

dentro de un nuevo espacio.  
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En los últimos 50 años la sociedad peruana, tradicionalmente rural, pasó a 

ser predominantemente urbana, sin que este cambio se correspondiera con 

un paralelo y sustentarlo crecimiento industrial ni con una apropiada 

modernización de sus instituciones, su tecnología y su cultura básica. 

(Matos j. , 1990, pág. 33). 

Al respecto, se puede decir que, es un fenómeno que actualmente se está 

viviendo dentro de nuestra ciudad, en consiguiente la ciudad va creciendo 

poblacional y geográficamente, pero sin ninguna mejora en sus servicios básicos, 

tecnificación industrial, etc., más bien carecemos de proyectos para mejorar esta 

situación en las que se encuentra la ciudad. Es así como el migrante que llega a un 

nuevo espacio genera diferentes respuestas dentro de las familias. 

El migrante tuvo que adaptarse al contexto que le ofrecía la ciudad y 

encontrar soluciones dentro de las posibilidades dadas por su experiencia 

previa. Tenía dos opciones: someterse al sistema legal imperante aceptando 

la falta de techo o violentar los límites del sistema establecido. Su origen, 

así como su situación frente a la estructura social urbana y los mecanismos 

existentes en la "Ciudad Legal", que están ligados a un sistema de poder que 

se expresa a nivel político, social y económico, determinó que decidiera por 

la segunda opción, es decir la invasión de áreas marginales posibles de ser 

urbanizadas. A partir de esta decisión, tanto los migrantes como los nativos 

que conforman los sectores populares urbanos, se convirtieron en invasores 

de terrenos, llegando con frecuencia a apropiarlos por la fuerza (Matos J. , 

Desborde popular y crisis del Estado, el nuevo rostro del Perú en la década 

de, 1986, pág. 77). 

En la ciudad de Huamanga, la mayoría que migró tiende a invadir terrenos 

que están alrededor de la ciudad, esto a causa de que no cuentan con los recursos 

para establecerse en las zonas internas de la ciudad, por tanto, estas invasiones 

lentamente se van convirtiendo en nuevos asentamientos periurbanos, esto es una 

consecuencia del fenómeno de la migración. Dentro del espacio del campo se puede 

observar también, cambios que se dan con el éxodo de sus habitantes.  

La consecuencia más simple es la ausencia de mano de obra, tanto a nivel 

general como familiar. Una consecuencia parece ser el abandono de áreas 

de cultivo menos productivas en términos del valor mercantil de la 

producción. Pero también puede conducir a que las mismas comunidades se 

conviertan en centros de inmigración proveniente de otras zonas más 

atrasadas. (Golte & Adams, 1990, pág. 53). 

Al respecto, se puede señalar que no es tan claro esta afirmación, pues los 
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campesinos mantienen relaciones con su lugar de origen, por lo que la falta de mano 

de obra y el abandono de tierras no son aspectos que se pueden generalizar para 

todos los casos; ya que, en la mayoría los propietarios que migran contratan mano 

de obra para trabajar en sus parcelas mientras están ausentes.  

Desde el punto de vista personal, considero que la migración es un proceso 

de traslación de grupos poblacionales, principalmente del campo a la ciudad, 

teniendo en cuenta la ausencia de oportunidades y la situación de pobreza en que se 

encuentran los pobladores del campo, de tal manera que, como opción de despegue 

a sus situaciones personales y familiares, migran a las ciudades y adaptándose a las 

nuevas formas de vida que la ciudad les ofrece. 

Economía familiar 

Toda familia tiene la responsabilidad de proveer lo necesario para la 

subsistencia de sus integrantes; en este sentido, la economía familiar se refiere a 

como se administra los recursos para generar ingresos económicos que 

proporcionaran seguridad y bienestar a la familia. “Es conocido que la familia 

recurre a lo largo de su ciclo vital a diversas instancias colectivas para producir y 

reproducirse” (De la cadena, 1986, pág. 28). 

Los miembros de la familia tienen que vender su fuerza de trabajo para 

generar ingresos y así satisfacer sus necesidades básicas (alimentación, salud, 

vestimenta y educación). 

La economía familiar es la labor de supervivencia a partir de los procesos 

de las labores económicos donde su economía está basada en un orden de 

trabajo mutuo de toda la unidad domestica ya sea por el varón, la mujer e 

hijos que determina tajantemente su función colaboradora. (Quintana 

Martina, 1997, pág. 64). 

Claro está que en la economía familiar campesina se da con más énfasis la 

ayuda mutua de todos los miembros, en las labores de trabajo del campo, mientras 

que en la ciudad urbana esta relación es circunstancial. 

La economía campesina pequeño productora constituye la unidad de 

producción basada en el trabajo familiar con acceso directo a la tierra que 

trabaja y donde esa tierra y el trabajo familiar son los recursos esenciales 
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usados en el proceso productivo, a diferencia de otros tipos de unidades de 

producción (Vegas Pozo, 2009, pág. 230). 

Las familias campesinas tienen el acceso directo a sus campos de cultivos 

son primordiales para su economía, basados en las relaciones reciprocas dentro de 

su comunidad, pero también se puede decir que son muy importantes, los otros 

medios de producción comunal en la que. “Los recursos individuales de cada 

familia comunera están constituidos en orden de importancia, por: tierras, ganado, 

bienes duraderos (herramientas e instalaciones) además de un "fondo de dinero". 

Es sobre la base de estos recursos que se organiza la producción” (Gonzales de 

Olarte, 1986, pág. 84) 

Con respecto a esto, muchas familias que se asentaron en las ciudades dan 

importancia a sus tierras, ganados, bienes duraderos, y el dinero. Esto podrá ser 

utilizado por las familias, para convertirlos en capitales dentro del nuevo espacio; 

pero también se puede decir que: 

El trabajo asalariado en la comunidad no debe entenderse como venta de 

trabajo por parte de un proletario, despojado de sus medios de producción, 

sino como la venta de trabajo de alguien que para complementar su 

subsistencia con bienes que no produce recurre a la venta temporal de su 

fuerza de trabajo. (Jürgen Golte, 1987, pág. 77). 

Dentro de las comunidades campesinas el trabajo asalariado en el campo no 

se ve como la venta de fuerza de trabajo, al contrario, se considera como una 

relación recíproca entre familias por las cuales uno puede brindar apoyo a alguien 

posteriormente esa persona retribuye con otro apoyo; mientras que, en la ciudad, 

esta actividad económica que desarrolla el trabajo asalariado se considera como la 

venta de su servicio o conocimiento. Ahora, con referencia a sus ingresos pueden 

ser para sus gastos productivos como para su consumo. “Los gastos realizados por 

los comuneros a partir de los ingresos monetarios obtenidos, pueden ser divididos 

en dos grupos: gastos productivos o para la producción y gastos improductivos o 

para el consumo” (Gonzales de Olarte, 1986, pág. 30). 

Como se ve, las familias en general hacen que sus ingresos obtenidos no se 

pierdan, más bien los ingresos obtenidos sirven para satisfacer sus necesidades 

básicas; con respecto a la organización familiar se puede decir que. 
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La sociedad urbana multicultural está pasando por una reorganización que 

es básicamente capitalista y reorganiza la jerarquía social de acuerdo con las 

posibilidades de los integrantes de los diversos grupos para desenvolverse 

según los principios de una producción y organización capitalistas. (Jürgen 

Golte, 2001, pág. 108). 

La familia reorganiza su rol económico dentro de la sociedad y está de 

acuerdo con sus posibilidades de cada miembro de la familia, así podrán mejorar 

las condiciones económicas de la misma, la familia en un espacio lo considera al 

capital como pertenencia.  

pertenencia, de alguna manera también, a la capital. Porque en la mayoría 

de casos, a partir de la fundación los lazos con el pasado, con el lugar de 

origen e incluso con las familias de origen, disminuyen sin romperse y pasa 

a predominar la proyección al futuro a través de los hijos, los lazos con el 

vecindario, con el lugar de trabajo. (Degregori, Blondet, & Lynch, 

Conquistadores de un nuevo mundo, De invasores a ciudadanos en San 

Martín de Porres, 1986, pág. 111). 

Con respecto a los lazos de las familias de una comunidad con otras 

comunidades que pueden ser vecinas o lugares de origen se dan en muchos casos a 

razón de la migración, por las cuales los bienes de dicho lugar sirven de gran apoyo 

en la economía familiar dentro de un nuevo espacio; del mismo modo. “las redes 

sociales y regionales son sólo un complemento. Si se busca la autonomía, el nuevo 

hogar debe basarse fundamentalmente en sus propias fuerzas. Su capital básico es 

su fuerza de trabajo” (Degregori, Blondet, & Lynch, Conquistadores de un nuevo 

mundo, De invasores a ciudadanos en San Martín de Porres, 1986, pág. 182). 

Las redes sociales que tejen las familias migrantes con su lugar de origen u 

otros lugares no ayudan al cien por ciento tener éxito dentro de un espacio nuevo, 

puesto que el mejor capital económico es la mano de obra o fuerza de trabajo de los 

miembros de una familia; es por ello por lo que las familias que tienen ocupaciones 

precarias se lanzan a realizar una infinidad de actividades. “Las ocupaciones 

precarias se abren en un amplio abanico de actividades comerciales, de servicios, 

industria, vivienda y construcción, transporte y otras diversas” (Matos J. , Desborde 

popular y crisis del Estado, el nuevo rostro del Perú en la década de, 1986, pág. 62). 

Es así como, las familias y sus miembros, reorganizan sus roles económicos 
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dentro de la familia y se embarcan en distintas actividades económicas paralelas 

con otras, a través de los cuales incrementan sus ingresos económicos para 

satisfacer las necesidades de cada unidad familiar.  

A mi propio entender, la economía familiar se refiere a la apropiada 

administración de los ingresos económicos en términos de gastos y ahorros de la 

familia realizando una apropiada distribución de estos ingresos, de modo que habrá 

mejor satisfacción en sus necesidades básicas del hogar, considerando los aspectos 

fundamentales, como la alimentación, la vestimenta, la educación y vivienda. 

Rol económico de la mujer. 

Conceptualmente se puede decir que, el rol económico de la mujer es una 

de las funciones fundamentales que cumplen en la sociedad, en efecto, la mujer está 

inmersa en diferentes actividades económicas. “La mujer siempre desarrolló 

actividades productivas complementarias, el desplazamiento hizo que esa 

responsabilidad aumentara; ella compartió con su esposo u otros parientes la tarea 

de sostener a la familia y, en muchos casos, tuvo que asumirla sola” (Reynaga, 

1996, pág. 45). 

En consecuencia, hoy la mujer va más allá del cuidado de la familia tanto 

en el área rural y urbana, en la actualidad la mujer al igual que el hombre realiza 

diferentes actividades económicas para mejorar la condición económica de la 

familia; en este sentido, la mujer rural es la base económica de la familia, son 

expertas en el manejo del capital del dinero.  

Las mujeres administraban las provisiones domésticas, ellas estaban a cargo 

disponer de las cosechas y otro alimento almacenado en el ático de sus casas 

y en la despensa del fogón. La cosecha pasaba a su control una vez sacada 

de la tierra. Si parte de ella debía venderse, eran, ellas quienes tomaban la 

decisión final. También manejaban las compras cotidianas de comida con 

dinero que sus maridos les daban. Ellas eran responsables de conseguir el 

crédito con los tenderos y de hacer las listas semanales de artículos a 

comprar en la feria y eran las mujeres quienes trocaban en la plaza con otras 

mujeres, o con hombres de la puna cuando éstos llegaban al pueblo. (Mayer, 

2004, pág. 34). 

En muchos casos las mujeres son el soporte de la familia, son las que 
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organizan todo el sistema económico y social dentro del hogar, reservadamente 

sobresalen mucho mejor que los propios jefes del hogar (es decir los hombres). En 

el ámbito rural campesino las mujeres son las que controlan las cosechas y deciden 

ellas si se vende o no, llevan el conteo de los gastos de la familia, son ellas las que 

generan más créditos a sus ingresos; pero no sólo en el campo sino también en las 

ciudades, esto en referencia a las familias que migran tienen esta ideología con 

algunas variaciones en el sistema. La mujer dentro del cambio del rol prioriza la 

actividad económica durante las horas de clases de sus hijos.  

Como los hijos están en edad escolar, a la mujer le es posible volver a salir 

del hogar para contribuir a la economía familiar con un ingreso 

complementario pues los objetivos familiares requieren considerable 

esfuerzo, tiempo y dinero. Los hijos o de preferencia las hijas mayores, así 

como posibles allegados parientes, paisanos que han llegado posteriormente 

a la ciudad y se alojan en su casa comparten las tareas domésticas. De esta 

manera se libera parte del tiempo que la mujer dedicaba a su hogar y le es 

posible salir a trabajar. Se amplían así los roles femeninos; las mujeres pasan 

a ser no sólo organizadoras de la cotidianidad sino, además, trabajadoras. 

Por su escasa calificación y las múltiples tareas hogareñas, las oportunidades 

que les ofrece el mercado de trabajo son muy reducidas. (Degregori, 

Blondet, & Lynch, Conquistadores de un nuevo mundo, De invasores a 

ciudadanos en San Martín de Porres, 1986, pág. 192). 

Las horas de estudio de los hijos es bien aprovechados por las mujeres; 

puesto que, en ese lapso aprovechan para salir y realizar sus actividades 

económicas, otro lapso que aprovechan para trabajar es cuando llegan familiares 

que ayudan en la casa, así la mujer sale a trabajar para generar ingresos económicos 

que serán utilizados para satisfacer las necesidades de todos los miembros de la 

familia.  

Las mujeres, por su mayor proporción como Trabajadoras Independientes, 

han avanzado como agentes económicos que toman decisiones. Sin 

embargo, la alta participación de la PEA femenina en condición de 

Independiente no significa en el Perú del presente el acceso a niveles 

decisorios en el campo económico. Esto es así, dada la correspondencia que 

existe entre la condición de Independiente y el trabajo informal, sobre todo 

en el sector de comercio minorista. Por otro lado, las mujeres más bien 

habrían perdido independencia al aumentar su participación como 

Trabajadoras Familiares No Remuneradas. (Blondet & Montero, 1994, pág. 

30).  

Al respecto, se puede decir que las actividades económicas que realizan las 
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mujeres migrantes son mayormente independientes de carácter informal con bajos 

ingresos pero que de alguna manera ayudan al ingreso del hogar. 

Rol económico de la mujer en el AA. HH. de Mollepata  

Después de haber señalado lo anterior, podemos mencionar que el nuevo rol 

de la mujer migrante en la economía familiar es importante, porque a través de estos 

nuevos roles económicos la mujer mejorará la calidad de vida del núcleo familiar. 

Así, podemos decir que, según Reynaga (1996) en el en el aspecto productivo, las 

mujeres realizan actividades desconocidas o transforman las tareas domésticas 

convencionales en fuente de ingresos. Por consiguiente, logran mantener a su 

familia y complementan el ingreso del esposo. 

La mayoría de las mujeres migrantes que residen en el AA. HH. Gral. Juan 

Velasco Alvarado recurren fundamentalmente al trabajo independiente informal, 

este se caracteriza mayormente por ser una actividad inestable.  

La actividad del comercio ambulatorio sea para los vendedores ambulantes 

una actividad individual o unipersonal, ésta será una actividad a tiempo 

parcial llevada a cabo en combinación con otra u otras actividades de tipo 

diversificado, en función de la mayor estabilidad en los ingresos. (Osterling, 

Althaus, & Morelli, Los vendedores ambulantes de ropa en el cercado: un 

ejemplo del sector economico informal en lima metropolitana, 1979, pág. 

34). 

Estas mujeres se dedican al comercio ambulatorio, venta de alimentos y 

productos comestibles, estas actividades pueden ser a tiempo parcial como tiempo 

completo, pero mayormente estas mujeres aprovechan sus tiempos libres para 

realizar dicha actividad, asimismo, ellas también se dedican a otras actividades 

cuando están en casa. 

Para otras lo es el trabajo a domicilio como tejedoras o costureras. Esta 

última tiende a ser ocupación principalmente de mujeres que migraron desde 

niñas con sus familias y no necesitaron salir a trabajar en su juventud, 

utilizando el tiempo para el aprendizaje de labores manuales. (Degregori, 

Blondet, & Lynch, Conquistadores de un nuevo mundo, De invasores a 

ciudadanos en San Martín de Porres, 1986, pág. 193). 

Otra estrategia que usan las mujeres migrantes en la ciudad como parte de 

rol económico, es aprovechar su tiempo de descanso, en este espacio salen a realizar 
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actividades de comercio, tejidos y costuras (chompas, pantalones, gorras, piyamas, 

etc.). Estos artículos se pueden vender para generar ingresos o también lo puede 

usar un miembro de la familia. A través de estos nuevos roles económicos, las 

mujeres de este AA. HH. Gral. Juan Velasco Alvarado generan un aumento en el 

ingreso económico para la familia y contribuyen al sustento de la alimentación 

cotidiana.  

2.2. Teoría o enfoque teórico 

La antropología económica 

Está inmerso dentro de la antropología sociocultural, cuenta con sus propias 

particularidades que permiten su estudio individualizado. No es distinto a la 

antropología política o a otras partes de la antropología sociocultural, se ha 

afianzado como un segmento de la antropología dedicada al estudio de los procesos 

de producción, distribución e intercambio de las sociedades humanas, con 

metodología antropológica. 

Se centra en dos aspectos de la economía: (1) suministro, que es la 

producción y distribución de bienes y servicios necesarios y opcionales; y 

(2) la estrategia de economizar, descrita a menudo en términos del DEBATE 

FORMALISTA-SUSTANTIVISTA. Los antropólogos anteriores habían 

dedicado casi todo su tiempo al estudio del aprovisionamiento; en la 

segunda mitad del siglo XX, no obstante, ha sido el segundo aspecto el que 

ha concitado la atención mayoritaria. (Barfield, 1997, pág. 66). 

Como menciona Barfield, la antropología económica se concentra en dos 

aspectos de la economía, uno es en la producción, distribución, de bienes y servicios 

y lo otro es estrategia de economizar, descrita en función a los debates de los 

formalistas y sustantivitas; anteriormente se estudió solo al aprovisionamiento de 

bienes, ya en el siglo XX se da prioridad al aspecto de los sustantivitas; tocando 

estos aspectos en los siguientes párrafos estos dos principales enfoques de la 

antropología económica.  

 La antropología económica sustantivista 

Este se refiere al intercambio del ser humano con el medio natural y 

social, en la medida en que este medio natural proporciona recursos 
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necesarios para la satisfacción material. La satisfacción de la necesidad es 

algo material que implica utilización de medios materiales para satisfacer 

los fines; en el caso que haya necesidades fisiológicas, como alimentación, 

vestimenta, etc. incluye a los llamados servicios. 

De acuerdo con Salas (2015), explica que es una la definición clásica 

de la economía que fue desarrollada por Polanyi, Dalton y Kaplan y que 

para su entendimiento se muestran cinco postulados, como primer 

postulado, las sociedades estudiadas por los antropólogos se clasifican en 

sociedades tribales y campesinas que tienen sus características de formas y 

estructuras sociales muy distintas a la capitalista; los sustantivitas rechazan 

el uso de la categoría de la teoría de la economía capitalista en la explicación 

de las los mecanismos económicos de las sociedades tribales y campesinas; 

segundo postulado, en este enfoque se describen los principios de 

producción, distribución y consumo de los bienes que caracterizan a una 

sociedad en donde están presentes la reciprocidad, la redistribución, 

mercado y estado que están asociados a las estructuras sociales (familia, 

parentesco, magia y religión) de la sociedad; el tercer postulado, en la 

investigación antropológica se debe considerar los principios que presiden 

a los seres humanos, estos principios fundamentales son: la reciprocidad que 

refiere a la ayuda mutua entre familias; la redistribución que hace mención 

a la contribución con la comunidad en las diversas actividades; y el principio 

de administración doméstica que consiste en producir para el propio uso; el 

cuarto postulado refiere que este enfoque debe ser estudiado a través método 

inductivo, donde el estudio de las formas y estructuras sociales de 

reciprocidad, redistribución y consumo de las sociedades tribales y 

campesinas deben realizarse por casos; el quinto postulado, la economía no 

es una caso aislado de las sociedades tribales, porque se demostró con 

Malinowski que la producción y distribución de bienes son parte de las 

relaciones sociales; por todo ellos los antropólogos deben de estudiar la 

economía pre capitalista procurando la atención a los cinco postulados 

mencionados sin limitarse en lo tribal o campesino, pues los argumentos es 

válido para las sociedades modernas. 
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Antropología económica formalista 

Según Morveli Salas (2015), lo económico surge primordialmente 

como aspecto de la actividad humana que combina medios y fines, por ello 

la economía de una sociedad corresponde a investigar el comportamiento 

individual y colectivo de una sociedad. 

 El enfoque formalista está asociada al carácter lógico de la relación 

de medios y fines que permite economizar o ahorrar. lo económico se 

convierte un aspecto de toda actividad humana; en tal sentido, la economía 

de una sociedad se base a las formas de comportamiento individual y 

colectivo del ser humano, que es resultado de la relación entre fines y medios 

escasos; igualmente los formalistas señalan que la ciencia económica debe 

estudiarse de forma universal, por lo que la explicación de los procesos 

económicos de una sociedad se debe emprender con la teoría económica.  

De acuerdo con los enfoques antropológicos económicos desarrollados 

anteriormente, se puede afirmar que la investigación estará enmarcada dentro del 

enfoque sustantivista, éste se relaciona y ajusta al objeto de estudio, el cual 

relaciona a la necesidad básica, forma de obtener los recursos necesarios, 

interrelación social y escasez de recursos económicos. El enfoque sustantivista en 

su postulado menciona que los antropólogos estudian las sociedades tribales y 

campesinas que contienen sus formas y estructuras propias, en este caso las familias 

que migraron al Asentamiento Humano Juan Velasco Alvarado de Mollepata, son 

mayormente de la zona rural, por lo tanto, éstas familias tienen sus propios 

principios de producción, distribución y consumo de los bienes en donde funcionan 

primordialmente gracias la reciprocidad, la redistribución, mercado y estado que 

están asociados a sus estructuras sociales (familia, parentesco, magia y religión), 

estas familias migrantes en el aspecto económico de la agricultura, funciona la 

reciprocidad a través de la ayuda entre los miembros de la comunidad, estos se 

apoyan entre ellos ya sea en la siembra o cosecha de sus productos; del mismo 

modo, funciona la redistribución, esto se observa en algunas actividades que se 

realiza en beneficio de la comunidad y el principio de la administración doméstica, 

en la cual se produce para el uso o consumo familiar; otro postulado, es que la 
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producción y distribución de los bienes son parte de las relaciones sociales, por eso 

la economía pre capitalista se debe estudiar a través de los principios que se 

mencionan en el enfoque sustantivista, por ello también es válido para las 

sociedades modernas y actuales; con respecto a estas las familias que llegaron a este 

nuevo asentamiento mantuvieron sus principios fundamentales de la reciprocidad 

que se vio en la unión y cooperación para sobresalir en el nuevo espacio donde se 

ayudaron entre ellos, realizando trabajos de limpiezas en los lotes, esfuerzo en 

común para la apertura de la carretera y dar el acceso hacia el asentamiento, entre 

otras pequeñas actividades en pro de la comunidad; ahora bien, en el caso del 

principio de la redistribución, se observó ya en las cuotas que realizan para sus 

servicio del agua y por el cual pagan todos para así ser beneficiados por el servicio; 

asimismo, realizan limpieza de las tuberías de las aguas aunque aún no son cloradas; 

también se observa sobre el principio de la administración doméstica, que las 

actividades económicas realizadas por los pobladores con el fin de subsistir y la 

constante búsqueda para mejorar la calidad de vida con el apoyo principal de las 

mujeres aguerridas quienes en el afán de salir adelante realizan diversas actividades 

económicas, en muchos de los casos actividades infórmales para generar ingresos, 

adicionalmente, este enfoque analiza el procedimiento económico de la sociedad, 

haciendo uso del método etnográfico, interpretando todas las ideas económicas.  

 

2.3. Términos conceptuales 

Migración. Según Golte y Adams (1990) refieren que la migración no debe 

de ser entendida solo como los traslados de los individuos, sino más bien como un 

problema social que está inmerso en nuestra sociedad y que el traslado físico es un 

proceso cualitativamente mayor. 

Como menciona el autor, la migración no solo es traslado de personas de un 

lugar a otro sino es un problema social que cada vez más se acrecienta puesto que 

el lugar de destino se conglomera de población por la que se tiene que buscar 

espacio para vivir en las periferias de dicha ciudad.  
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Población. Según Herrera Llanos (2003), menciona que la población es la 

agrupación de personas, asimismo, es un componente indefinido del estado, puesto 

que se refiere a todos sus integrantes, tengan el perfil o la posición que tuvieran, 

nacionales, extranjeros, residentes, transeúntes y empleados. 

En conclusión, población es el conjunto de personas que se agrupan por 

intereses comunes y afines, por las cuales forman un estado en las cuales deben de 

tener una política propia que se aplique a todos los miembros. 

Familia. “Es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene 

derecho a la protección de la sociedad y del Estado”.1 

Efectivamente, muchos autores concuerdan que la familia es la base 

fundamental de la humanidad para la formación o surgimiento de una sociedad; en 

efecto, sin la familia no habría la aplicación de la cultura en nuestra sociedad. 

Región. Mateo Rodríguez & Bollo Manent (2016) refieren que, según la 

corriente posibilista, la Región es un componente de investigación geográfico que 

manifiesta la forma en que se humaniza el espacio terrestre. Sería un grado de 

estudio, un elemento espacial concebido de singularidad con respecto a sus áreas 

limítrofes. 

A mi punto de vista, región es un espacio territorial que cuenta con 

costumbre y cultura propia pero este espacio geográfico tiene sus límites 

territoriales. 

Residencia. Según la RAE2, define que es la “Casa donde conviven y 

residen, sujetándose a determinada reglamentación, personas afines por la 

ocupación, el sexo, el estado, la edad, etc.”.  

En efecto, la residencia es el espacio físico donde una persona o una 

                                                
1 Declaración Universal de los Derechos Humanos “Artículo 16. 3”. Asamblea General de las 

Naciones Unidas (1948). 
2 La Real Academia Española,  es una institución cultural con sede en Madrid (España). Se dedica 

a la regularización lingüística mediante la promulgación de normativas dirigidas a fomentar la 

unidad idiomática entre o dentro de los diversos territorios que componen el llamado mundo 

hispanohablante. 
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población se establece para convivir y coexistir de acuerdo con las necesidades que 

otorgan esta residencia.  

Roles. Podcamisky (2006) refiere que rol, es todo aquello enlazado al estilo 

de cada persona, y por ello su dinamismo. De modo que hace cambiar la cualidad 

de cómo se ejecuta la función conforme a su contexto y como se reconfigura a partir 

de modelos vinculares sociales. 

Los roles son las cualidades de todas personas que este articulado a las 

etapas de su vida diaria, pero estos roles cambian su dinamismo de acuerdo con los 

hechos que pasan en la vida diaria ya sea por el contexto o por los modelos que 

recibe de su entorno. 

Sociedad. Según Núñez (2013) sociedad es cúmulo de relaciones que se 

genera entre individuos, todo esto con el propósito de conformar grupos 

estructurados con funciones sociales reglamentados por los aspectos culturales de 

pertenencia, participación, comportamiento, autoridad y conflicto, entre otros, todo 

esto tienen que ser cumplido a cabalidad por la población mediante la cooperación 

y la satisfacción de sus deseos y necesidades. 

Como se menciona en lo anterior, la sociedad es la agrupación de individuos 

con intereses comunes, tienen sus propios reglamentos que deben de ser acatados 

de acuerdo con los aspectos culturales propias de dicha comunidad. 

Zona periférica. Guadalupe (2006) menciona que, la configuración de las 

zonas periféricas al auténtico habitualmente no expresa la cultura de la población, 

son zonas incógnitas que no tiene una representación e identidad conforme a la zona 

que no compone tal cual es la urbana de la ciudad centro y refleja una insensibilidad 

por el medio natural. 

La zona periférica menciona los espacios extremos de una ciudad en donde 

no hay ningún servicio de agua, desagüe y electrificación, pero cuando invaden 

estas zonas se tiene que hacer todo lo posible parta implantar todos los servicios 

básicos para esta población que asienta esta zona. 
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Condición de vida. Picchio (2009) menciona que, las teorías económicas 

no ayudan a trazar las cuestiones de una manera clara pues dejan de lado al cuadro 

de análisis de los procesos de reproducción social de la población y consideran las 

condiciones de vida como un efecto final de la producción, flexibles respecto a los 

procesos de acumulación. 

A mi punto de vista, las condiciones de vida son resultados de una 

proyección socio económica acumulativa en la cual te puede generar una condición 

favorable o una condición desfavorable.  

Red de parentesco. Según Sánchez & Churata (2007) mencionan que es un 

método de seguro para la familia que se utiliza en los tiempos de algún percance, 

es muy fundamental en las comunidades rurales donde la población en general hace 

uso de estas redes para lograr sus objetivos.  

De modo personal, la red de parentesco son relaciones comunes que tienen 

una población dentro de una comunidad o estado, en las cuales se construyen 

vínculos por medio de la reciprocidad. 

Gobierno local. Según Vargas (2011) el gobierno local ejerce la función de 

provocar alteraciones de las fuerzas sociales en una comunidad que le permitan la 

obtención de la aprobación en las decisiones sobre políticas de desarrollo local de 

la comunidad.  

Gobierno local, menciona la gobernación de un espacio local que pertenece 

a una región y que a través de estos gobiernos locales tiene mayor control sobre la 

población. 

Economía de subsistencia. Cárdenas (2002) relaciona a la economía 

subsistencia como a la explotación de recursos naturales, esto quiere decir que, la 

economía está relacionada a las actividades productivas en la agricultura tales como 

la siembra y cosecha del cereal, tubérculo, legumbres, frutas y entre otras que se 

relaciona a la explotación natural, posteriormente éstos serán comercializados o en 

algunas ocasiones serán usados como canje o intercambio con otras necesidades 

aprovechables en el campo; también está relacionada la ganadería, en zonas de poco 
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recurso se basa a la crianza de animales domésticos (chancho, gallina, pato, cuy, 

conejo, pavo, cabra, oveja, entre otros). 

La economía de subsistencia es aquello que realiza una persona para generar 

ingresos a través de una actividad económica solo para sobrevivir y satisfacer sus 

necesidades básicas del hogar sin tener mayores gozos 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Tipo de investigación 

La presente investigación por su temática es descriptiva, en la consideración 

de ser cualitativa, se ha descrito la realidad y contexto del tema de investigación, 

donde se ha tenido que recoger situaciones concretas, eventos que han ocurrido con 

cada una de las personas, y la población. 

En este tipo de investigación lo importante y valioso es acumular y procesar 

datos desde una perspectiva “emic”. Donde ha sido necesario examinar las 

características señaladas en el variable de investigación, para así definir de acuerdo 

con el contexto el tema investigado, todo ello lo hemos corroborado con la 

observación participante y la revisión documentaria. 

3.2. Población y muestra 

Población  

Para el trabajo de investigación, la población fue el AA. HH. Gral. Juan 

Velasco Alvarado de Mollepata, que surgió en el año 2000 y que en la actualidad 

este asentamiento cuanta con 7200 familias y 1020 viviendas aproximadamente. 

Muestra 

La muestra fue seleccionada en función a las necesidades del estudio, para 

ello se han tomado en cuenta a algunas mujeres que trabajan realizando diferentes 

actividades económicas. Para esta investigación, el muestreo se comenzó 
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identificando a las mujeres que laboran dentro y fuera del asentamiento Juan 

Velasco Alvarado, después de un pequeño tiempo de contacto con estos principales 

actores, a partir de los datos recogidos se seleccionaron a los principales acores para 

la muestra 

Tipo de muestreo: Para este trabajo de investigación, de los roles de las 

mujeres en la economía familiar: caso de las familias del AA. HH. Gral. Juan 

Velasco Alvarado de Mollepata, se utilizó el muestreo en cadena o bola de nieve, 

según Patton (como fue citado por Ávila y otros 2015) en el cual menciona que, hay 

dieciséis tipos de muestreos, y en la que se encuentra el muestreo de bola de nieve 

o en cadena, muestreo que se ejecuta identificando casos y ubicando los actores 

principales a partir de sugerencias dadas por los propios informantes. 

3.3. Hipótesis 

Las familias del campo migran hacia la provincia de Huamanga, por 

diversos factores, estos pueden estar asociados a la precaria calidad de vida, 

falta de educación y poca oportunidad laboral y proceso nulo; por ello toman 

la decisión de migrar y asentarse en las zonas periféricas de la ciudad, como 

es el caso del Asentamiento Humano Gral. Juan Velasco Alvarado, estas 

familias afrontan distintas carencias como: la poca oportunidad laboral y 

carencia de servicios básicos. En este proceso de adaptación a un nuevo 

espacio geográfico las familias reorganizan sus roles económicos y sociales; 

en tal sentido las mujeres no son ajenas a este proceso, pues asumen nuevos 

roles económicos con la finalidad informal coadyuvar al ingreso económico 

familiar para mejorar su calidad de vida. 

3.4. Variables 

Variable interviniente: 

 Factores o causas de la migración. 

o Mala calidad de vida. 

o Sin acceso a la educación. 

o Precaria condición económica  
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o Sin acceso a salud. 

 Problemas de los migrantes al llegar a un nuevo espacio. 

o Poca o nula oferta laboral. 

o Falta de servicios básicos. 

Variable dependiente  

 Reorganización económica de la familia. 

 Nuevos roles económicos de la mujer. 

 Actividades económicas que desempeña la mujer  

o Economía formal  

o Economía informal 

 

3.5. Metodología y técnicas de investigación 

La metodología utilizada en este trabajo de investigación fue el método 

cualitativo y la etnografía, en la cual Guber (2011) menciona que, es el conjunto de 

actividades que se desarrolla particularmente con el nombre de trabajo de campo, y 

resultado de todo lo obtenido se emplea como evidencia para la descripción; 

precisamente por ello es por lo que los actores mas no el investigador es quienes 

expresan en palabras y en acciones el sentido de sus vidas y su cotidianidad.  

Es por ello que este método permitió estudiar la situación en la se encuentran 

las mujeres del AA. HH. de Mollepata, asimismo, conocer directamente los nuevos 

roles económicos de las mujeres que practican dentro y fuera del hogar; de igual 

forma, identificar las actividades económicas que realiza la mujer dentro y fuera del 

asentamiento de Juan Velasco Alvarado de Mollepata para cooperar con el ingreso 

económico familiar, las dificultades a los que se enfrentan en sus labores 

económicas y las causas que originan estos cambios en el rol económico de la mujer 

dentro de un nuevo espacio. 
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Las técnicas que se aplicaron en esta investigación fueron: 

3.5.1. La observación participante 

Esta técnica permite ver el contexto de la vida cotidiana y la dinámica de las 

relaciones familiares y la inserción en las actividades económicas de las mujeres 

del asentamiento Juan Velasco Alvarado, asimismo, se logró conocer el escenario 

del asentamiento, la composición de sus calles, la estructura de sus viviendas y si 

cuentan con servicios básicos de red de agua potable, desagüe y servicio eléctrico; 

también conocer como están construidos y equipados sus centros educativos y de 

salud. La observación en marco general permitió testificar una gran variedad de 

hechos señalados en los capítulos del trabajo de investigación. 

3.5.2. La entrevista 

La entrevista usada en la investigación fue semiestructurada con 

formulación de preguntas acorde a los objetivos de la investigación. La aplicación 

de esta técnica ha permitido recopilar la información verbal de las mujeres del AA. 

HH. Gral. Juan Velasco Alvarado; asimismo, con esta técnica se logró estar en 

contacto directo y obtener información verídica sobre las procedencias de estas 

mujeres, también se logró obtener información de sus roles económicas que realizan 

en sus zonas de procedencia, sus nuevos roles económicos que realizan en este 

nuevo escenario desarrollando nuevas oportunidades en varias actividades 

económicas.  

3.5.3. El cuestionario 

Esta técnica ha permitido verificar lo que se ha observado, creando y 

construyendo preguntas cerradas y generales acerca de los datos de las mujeres del 

AA. HH. Gral. Juan Velasco Alvarado y de sus servicios presentes dentro de este, 

todo esto de acuerdo con la necesidad de la investigación para así generar datos de 

acuerdo con los objetivos planteados en el trabajo de investigación.  

3.6. Instrumentos 

Para efectos del trabajo de investigación se utilizaron instrumentos como: 
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3.6.1. Guía de entrevista 

Antes del trabajo de campo se elaboró una guía de entrevistas con diferentes 

preguntas, este instrumento fue realizado utilizando criterios establecidos y 

tomados de los informantes los cuales fueron mujeres del asentamiento de 

Juan Velasco Alvarado. 

3.6.2. Guía de observación 

Este instrumento de registro permite orientar del cómo se realizará la 

observación en el asentamiento Juan Velasco, esto de acuerdo con la 

necesidad del trabajo de investigación. Dentro de esta  guía se hace la 

pregunta, el que se observará en el espacio físico del asentamiento, se toma 

en cuenta locales institucionales, iglesias, flora y fauna de la zona, tipo de 

vivienda y las actividades económicas a las que se dedican las mujeres 

dentro de este asentamiento. 

3.6.3. Herramientas  

La herramienta usada en este trabajo de investigación fue:  

Teléfono inteligente: Equipo inteligente y eficiente con las capacidades 

similares a una computadora, con este dispositivo se capturo todas las 

evidencias testimoniales de las entrevistas, de igual manera las imágenes 

fotográficas de las diferentes estructuras física y puestos de trabajos de las 

entrevistadas. 
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CAPÍTULO IV 

AA. HH. DE JUAN VELASCO ALVARADO DE MOLLEPATA 

 

4.1. Generalidades del AA. HH. Gral. Juan Velasco Alvarado de Mollepata 

Señalar el contexto del AA. HH. Gral. Juan Velasco Alvarado es importante, 

porque permite entender cómo las familias se insertan al proceso de instalación y 

adaptación a este espacio geográfico, asimismo, el abordar aspectos como el suelo, 

el clima, la flora y la fauna, es relevante para entender cómo la población se adecua 

a un medio geográfico distinto al su lugar de origen. En tal sentido, en este segundo 

capítulo se presentará los siguientes aspectos: ubicación, límites, altitud, suelo, 

clima y flora y fauna.  

4.1.1. Ubicación 

Según Zaga Bendezú, el AA. HH. Gral. Juan Velasco Alvarado de 

Mollepata, está ubicado al norte de la ciudad de Huamanga, presenta una geografía 

accidentada con una superficie plana, que se extiende desde el norte de la ciudad de 

Huamanga hasta el límite de la extensión del asentamiento, asimismo, cuenta con 

una densa vegetación y superficie sin asfaltar lo que genera abundante polvo. Cabe 

mencionar que, este es uno de los asentamientos que alberga el mayor porcentaje 

de familias migrantes 

Políticamente se ubica: 

Según Zaga Bendezú el asentamiento Gral. Juan Velasco Alvarado de Mollepata se 

ubica de la siguiente manera: 
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Zona  : AA. HH. Gral. Juan Velasco Alvarado de Mollepata 

Distrito : Ayacucho 

Provincia : Huamanga 

Región : Ayacucho 

4.1.2. Limites  

El asentamiento de Juan Velasco Alvarado presenta los siguientes límites 

geográficos:  

- Por el Norte: 

Limita con la quebrada de Palaciohuaccta y la quebrada Huayahuaycco. 

- Por el Sur: 

Limita con la quebrada de Puracuti y la carretera que se conecta con la 

cuidad de Huamanga. 

-  Por el Este: 

Limita con la expansión del sector dos de Mollepata.  

-  Por el Oeste: 

Limita con la quebrada de Pillpintuyoc Orcco. 

4.1.3. Altitud 

Se encuentra localizado en la parte Norte de la ciudad de Huamanga, del 

departamento de Ayacucho, este AA. HH. Gral. Juan Velasco Alvarado según el 

servidor de mapas de Google Maps presenta las siguientes coordenadas 

geográficas: 13°07'41.3" latitud Sur y 74°13'46.8” longitud Oeste. 

4.1.4. Suelo 

El suelo en términos generales se le considera como la capa delgada la 

corteza terrestre, el cual contiene microorganismo y es la responsable de que 

crezcan una gran variedad de vegetación. El departamento de Ayacucho como parte 

de la sierra presenta un suelo compacto con una superficie de capa de tierra, por 
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consiguiente.  

Desde el punto de vista geológico, la ciudad de Ayacucho y su entorno está 

emplazada sobre depósitos de suelos volcánicos sedimentarios cuyas 

edades oscilan entre Terciario Superior y Cuaternario Reciente. La cuenca 

de la ciudad de Ayacucho es resultado de la formación geológica Cretácico 

Terciario- Volcánico. (León Nina, 2016, pág. 18) 

Desde el aspecto geológico, la ciudad de Huamanga está ubicada sobre 

depósitos de suelos volcánicos sedimentarios, esto es resultado de la formación 

cretáceo terciario volcánico, por esta razón el suelo presenta un suelo color 

amarillento o anaranjado, aunque algunas zonas están acompañada de rocas 

sedimentadas con una capa delgada de tierra; por otro lado, Rivera Palomino (1971) 

refiere que Ayacucho como zona sierra ofrece gran diversidad de tipos de suelo que 

influyen en el aspecto de la roca madre, del clima y en la vegetación. limitado son 

los estudios de los suelos de Ayacucho, en consecuencia, solo un 7 % del área se 

han estudiado en el Perú y dentro del plan regional para el desarrollo del sur del 

Perú, se distinguió lo siguientes tipos de suelo: suelo de pendientes occidentales, 

suelos de los valles interandinos, suelos de las tierras muy altas de pendientes 

onduladas o accidentadas, suelos de pendientes accidentadas de los andes orientales 

y suelos de los valles subhúmedos de los andes orientales; a consecuencia de esto 

Ayacucho presenta el tipo de suelo de valles interandinos ya que provienen de rocas 

sedimentarias calcáreas y volcánicas por lo general pueden ser de color marrón 

oscuro, rojizo o amarrillo. En conclusión, se puede decir que el AA. HH. Gral. Juan 

Velasco Alvarado de Mollepata, presenta un suelo rocoso con una capa de delgada 

de tierra, en consecuencia, no hay mucha vegetación y para la siembra este tipo de 

suelo es muy pobre, así mismo menciona Eugenia lapa menciona lo siguiente: “El 

suelo como ves aquí es rocosa y dura para trabajar, solo en algunas partes es 

arenal o arcilloso, en así nosotros sembramos algunas verduras que nos sirven 

para cocinar” (E. Lapa, comunicación personal, 25 de julio 2018). 

En el párrafo anterior se aprecia como el poblador señala que el espacio de 

Mollepata presenta un suelo rocoso y duro, con una textura arcillosa y en las cuales 

tratan de sembrar algunas verduras y frutas para su alimentación, de igual forma 

hace referencia, a la tierra que es más rocosa como describe Herlinda Yucra: “la 
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tierra es por mi parte de mi casa, la tierra es hasta cierto nivel, de ahí es roca 

partes, no es bueno para la agricultura ni para hacer casa, se deshace rápido” (H. 

Yucra, comunicación personal, 13 de setiembre de 2018). 

Como conclusión, el suelo en el sector o área del asentamiento Juan Velasco 

Alvarado no son aptas para la siembra de legumbres, tubérculos, verduras ni frutas; 

la tierra, tampoco es buena materia prima para realizar el adobe (Paralelepípedo 

rectangular de tierra después de secado), este se usa para la construcción de las 

viviendas (solo para las paredes), la razón por la que no es buena, es que estos 

adobes se desmoronan muy rápido y en muchas ocasiones estas viviendas se 

exponen a un posible derrumbe; a nivel geológico. 

4.1.5. Clima 

El AA. HH. Gral. Juan Velasco Alvarado se ubica en el distrito de 

Ayacucho, éste pertenece a la región quechua y no presenta considerable 

precipitación, Según la clasificación de las ocho regiones, Ayacucho presenta un 

clima dominante de la región quechua como se menciona a continuación:  

En general, el clima dominante en la región QUECHUA es templado y 

agradable; con notable diferencia de temperatura entre el día y la noche; el 

sol y la sombra. La temperatura media anual fluctúa entre 11 y 16° C; las 

máximas entre 22 y 29°C; y las mínimas entre 7 y – 40°C durante el 

invierno, es decir, de mayo a agosto los días son calurosos al sol y templados 

a la sombra, con temperaturas superiores a 20°C; pero por las noches son 

frescas, con menos de 10°C. Este clima induce a la actividad, pues ni 

entumece por el frio ni enerva por el calor. El aire es transparente y puro. 

(Pulgar Vidal, 1981, pág. 76). 

De la anterior cita se puede inferir que, el AA. HH. Gral. Juan Velasco 

Alvarado presenta una característica peculiar de clima templado y seco; asimismo, 

presenta una gran diferencia de temperatura entre el día y la noche, ésta puede ser 

muy baja o alta dependiendo de la hora. 

El Departamento de Ayacucho, el 90% pertenece a la región sierra. El centro 

de la región como el caso de Huamanga, es bastante seco originada por las 

cadenas montañosas ubicadas al noreste con altitudes que van más allá de 

los 4,000 m.s.n.m. las mismas que obstruyen el paso de masas de aire 

húmedo procedentes del este o del noreste hacia el sur u oeste. Así se 
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observa que las localidades de Ayacucho, apenas recibe 550 mm de lluvia 

en promedio anual por año (Gobierno Regional de Ayacucho, 2015, pág. 

10). 

Como se menciona, según los indicadores ambientales Ayacucho 2015, 

Huamanga presenta un clima seco a causa de las montañas que obstruyen el paso 

de las masas de aire húmeda, por consiguiente, abarca al AA. HH. Gral. Juan 

Velasco Alvarado, con respecto a esto señora Anita Gálvez menciona lo siguiente: 

“El clima en este lugar es un poco más frio de la ciudad, por las tardes ya empieza 

hacer frio y por las noches hace mucho más frio; diría que se debe porque estamos 

alejados de la ciudad” (A. Gálvez, comunicación personal, 25 de julio 2018). 

Como menciona la entrevistada, la temperatura a horas de la noche en el 

espacio del AA. HH. Gral. Juan Velasco Alvarado es mucho más frio que en la 

ciudad de Huamanga, debido a que el asentamiento está un poco aislado de la 

ciudad de Huamanga, este espacio es plano geográficamente razón por la cual pasa 

el aire con más fuerza formando un chiflón de frescura o frío 

 
 
Figura 1: Vista satelital del AA. HH Juan Velasco Alvarado de Mollepata. 

Fuente: Tomada de (GoogleMaps, 2018) 

El Asentamiento de Juan Velasco Alvarado, está ubicada en la parte Norte 

de la ciudad de Huamanga, toda esa zona mayormente se le conoce con el nombre 

de Mollepata. Su entrada principal se da por la vía del terminal terrestre Plaza Wari 

que está totalmente pavimentada, del mismo modo, cuenta con otra vía de acceso 
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que se ubica en la parte alta de las asociaciones de San Felipe y Artesanos, es una 

trocha accesible que ingresa hacia el asentamiento por las alturas de la quebrada de 

Pillpintuyoc Orcco. 

4.1.6. Flora y fauna 

Flora. El departamento de Ayacucho como parte de la de la sierra, presenta una 

reducida vegetación, a consecuencia que cuenta con un clima templado y seco 

característico de este departamento. En las alturas crecen una gran cantidad de 

gramíneas, que se le conoce de manera general con el nombre de ichu; Por 

consiguiente, AA. HH. Gral. Juan Velasco Alvarado presenta espacio con escasa 

vegetación a consecuencia de las limpiezas que hicieron en los primeros años de 

invasión de la zona para construir sus lotes de terreno, por esa razón sólo se ve una 

pampa de tierra con algunas vegetaciones fuera de las viviendas y en los propios 

huertos de las familias, a continuación, se presenta el siguiente Tabla 1 que explica 

la diversidad de flora. 

Tabla 1 - Diversidad de flora en el AA. HH. Gral. Juan Velasco Alvarado de Mollepata. 

 

N° NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO USOS 

1 Molle Schinus molle Chicha, leña, para sombra 

2 Cactus mexicano Euphorbia candelabrum Planta decorativa 

3 Tuna Opuntia ficus-indica Alimento y comercializar 

4 Cabuya Agave Chicha, miel y textil 

5 Tara Caesalpinia spinosa Curtiembre, medicinal 

(contra el dolor de garganta) 

6 Higuera del diablo Ricinus communis l. Maleza (arbóreo sirve como 

leña) 
7 Gangul Nicotiana glauca Grahan Maleza 

8 Boungainvillea Boungainvillea spectabilis 

willd. 

Adorno y para elaborar 

alfombras florales. 

9 Achíra Canna indica l. Empaque de tamales 

10 Campanilla morada Ipomoea purpura Adorno, para elaboración de 

alfombras 

11 Aji Rocoto Capsicum pubescens Para condimentar la comida 

12 Guinda Prunus cerasus Fruta comestible 
directamente 

13 Pacay Inga feuilleei Fruta comestible 

directamente 

14 Níspero Japón Eriobotrya japonica Fruta comestible 
directamente 
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15 Durazno Prunus persica Fruta comestible 

directamente 

16 Granadilla Passiflora ligularis Fruta comestible 

directamente 

Fuente: Trabajo de campo y uso de la aplicación de pl@ntnet 3 

 

En la Tabla 1, se puede observar que el AA. HH. Gral. Juan Velasco 

Alvarado presenta una flora característica de la región quechua, en efecto cuenta 

con una escasa variedad de especies de plantas y frutas, muchos de estos crecen en 

la intemperie del asentamiento, del mismo modo la mayor parte de la flora que 

cuenta el asentamiento son plantas cultivadas por los mismos pobladores que 

siembran en sus huertos o jardines de sus casas, entre ellos están; pacay, durazno, 

granadillas, rocoto, etc. que más adelante servirán de alimento de la familia y para 

los animales domésticos. 

En el AA. HH. Gral. Juan Velasco Alvarado, lo que hay en la intemperie 

son molles que están dispersos por todo el asentamiento; por otra parte, son de gran 

ayuda para que se sombreen las personas, para que hagan leña y de los frutos hacer 

la chicha; por otro lado también se observa el cactus mexicano que adornan el 

ambiente del asentamiento en sus diferentes calles de la zona; otra planta que crece 

en el asentamiento, es la tuna que se encuentran fuera del asentamiento y son muy 

escasos, en ciertos espacios de este asentamiento; se encuentran también en menor 

cantidad la cabuya y la tara. 

Fauna. De manera general, la fauna de nuestra región Ayacuchana tiene variedad 

de especies que se distinguen según su ecosistema en las cuales viven. Se puede ver 

así que en las alturas de nuestra región una gran variedad de camélidos como las 

llamas, vicuñas, alpacas, vizcacha, etc. 

Además de ello, tenemos a nuestra ave representativa, el cóndor, pero 

también hay otras variedades de especies de animales; el AA. HH. Gral. Juan 

Velasco Alvarado como parte de la región quechua presenta una fauna característica 

de estos pobladores, sin embargo, en este asentamiento la población mayormente 

                                                
3 Descargado de la Play Store de Android; aplicación para la recopilación, anotación y recuperación 

de imágenes para ayudar en la identificación de plantas. Fue desarrollada por un consorcio formado 

por científicos de CIRAD, INRA, INRIA, IRD, y la red Tela Botánica en virtud de un proyecto 

financiado por la Fundación Agropolis. 
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cría animales domésticos, y algunos de ellos serán usados como fuentes de consumo 

alimenticio y comercialización, en el siguiente cuadro listaremos los más 

representativos. 

Tabla 2 - Diversidad de fauna en el AA. HH. Gral. Juan Velasco Alvarado de Mollepata. 

N° NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO USO 

1 Perro Canis lupus familiaris Domestico 

2 Chancho Sus scrofa domesticus Alimento y comercializar 

3 Gallina Gallus gallus domesticus Alimento y comercializar 

4 Pato Anas platyrhynchos domesticus Alimento y comercializar 

5 Cuy Cavia porcellus Alimento y comercializar 

6 Burro Equus asinus Carga, comercializar 

7 Pavo doméstico Meleagris gallopavo Alimento 

8 Gato Felis silvestris catus Domestico 

9 Tortolitas Columbina talpacoti Silvestre, alimento 

Fuente: Diccionario de fauna peruana y trabajo de campo 2018 

 

En la Tabla 2, se observa que la fauna con lo que cuenta este asentamiento 

por lo general son domésticos que conviven juntamente con la población, la 

mayoría de estos son criados para ser consumidos por los mismos pobladores, 

asimismo generen ingresos para la familia a través de las ventas. En el asentamiento 

se observa una gran cantidad población de canes mayor al de las personas, esto a 

consecuencia de una inadecuada regulación de control por parte de las autoridades 

y la población en general; del mismo modo, algunas familias de este asentamiento 

crían chanchos, gallinas, cuyes, patos, que son una fuente de alimento y de 

comercio. 

4.2. Etnografía del AA. HH. Gral. Juan Velasco Alvarado de Mollepata 

En este punto sobre la etnografía del AA. HH. Gral. Juan Velasco Alvarado, 

los temas abordados son producto de las revisiones bibliográficas y el trabajo de 

campo; primeramente, se abordará los antecedentes históricos basadas en la reseña 

histórica de la provincia de Huamanga y los hechos históricos del AA. HH. Gral. 

Juan Velasco Alvarado; seguidamente, se abordará los servicios públicos como: 

servicios de saneamiento, energía eléctrica, servicio de salud, educación y la red 

urbana; finalmente, se abordará la organización política y religiosa; todos estos 
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aspectos mencionados son de vital importancia, porque constituyen la radiografía 

general de esta sociedad. 

4.2.1. Antecedentes históricos 

A fin de establecer el proceso histórico, se iniciará refiriéndose al proceso histórico 

de la ciudad de Ayacucho, para luego dar paso al proceso histórico del asentamiento 

humano Gral. Juan Velasco Alvarado de Mollepata. 

4.2.1.1.Reseña Histórica de Ayacucho 

La historia de la ciudad de huamanga está muy influenciada con la presencia 

del primer hombre prehispánico que se asentó en toda la región de Ayacucho. 

El hogar de los primeros Humanos en Ayacucho, estos fueron unas cuevas 

ubicadas por el reputado arqueólogo norteamericano Richard Mac Neish en 

1969. El mismo descubridor sometió los restos a una prueba de carbono 

catorce y los laboratorios establecieron una antigüedad de 20,000 años, Mac 

Neish preciso dos lugares, a los cuales denomino cueva de pickimachay 

(cueva de pulgas) y qaywamchay (cueva de pimienta). Ambas cuevas están 

ubicadas en el distrito de Pacaycasa, provincia de Huamanga, estando 

situadas muy cerca del camino a Huanta. Las excavaciones efectuadas 

sacaron a relucir instrumentos líticos; huevecillos de animales; semilla de 

una variedad de plantas entonces silvestres; maíz, calabaza, ají, achiote; 

restos fósiles de animales como roedores, tigres diente de sable y otros. 

Estos hallazgos permitieron inferir que los primeros habitantes de la región 

fueron grupos Humanos nómades del periodo de cazadores y recolectores. 

(Zapata, Rojas, & Nelson, 2008, pág. 53) 

La región Ayacuchana fue un espacio donde se ubicaron los primeros 

pobladores que llegaron a la zona andina, muchos arqueólogos concuerdan que 

estos fueron nómades y aprendieron a cazar y recolectar los frutos de las plantas. 

Con el transcurso del tiempo el hombre andino dejo de ser cazador y recolector 

desarrollando de la agricultura. 

En Ayacucho, entre los años 6000 y 2000 a.c. se consolido la actividad 

agropecuaria, proceso que, como en todas partes, se desarrolló por partes, 

con logros progresivos, a los cuales los especialistas denominan como 

jaywa, chiwa y cachi. Algunas especies animales o plantas domesticas 

llegaron a Ayacucho después de haber sido descubiertas en otras regiones; 

por tempranos procesos de difusión cultural e intercambios. (Zapata, Rojas, 

& Nelson, 2008, pág. 56) 
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Estos primeros habitantes de Ayacucho con el paso del tiempo se 

convirtieron en grandes domesticadores de animales y plantas, gracias a las 

difusiones culturales con otros pueblos cercanos a nuestra región. Todo este 

conocimiento fue fundamental para el surgimiento de la cultura Warpa dentro de 

nuestra región.  

El periodo inmediatamente anterior al florecimiento del imperio Wari está 

asociado a una cultura local de Ayacucho denominado Warpa. Ella cubre 

desde comienzos de nuestra era hasta el año 600 d.c., habiendo estado 

ubicada en el valle de Warpa, por lo que buena parte de sus Asentamientos 

estuvieron situadas en las actuales provincias de huamanga y Huanta. 

(Zapata, Rojas, & Nelson, 2008, pág. 59) 

Diversos historiadores concuerdan que la cultura Warpa es anterior a la 

civilización Wari y que se desarrolló en nuestra región, pero que no tuvo tanta 

expansión territorial, más bien, gran parte de esta cultura se asentó en la provincia 

de Huamanga y Huanta; el pasar de los años, surgió una gran civilización 

importante con una organización bien establecida del cual se dice: 

En el curso de los años, los especialistas de Ayacucho se consagraron en la 

ciudad de Wari, que fue creciendo inusitadamente, inorgánicamente; allí 

vivieron los alfareros, los orfebres, los picapedreros, los sacerdotes, y, 

seguramente encima de ellos, una casta de administradores con sirvientes 

que los cargaban en litera. La ciudad, además tenía un ejército que se 

dedicaba a conquistar a los pueblos del este, del norte y del sur, menos el 

altiplano. (Lumbreras, 1974, pág. 97) 

Se conoce que, el imperio Wari se ubicó al noroeste de nuestra cuidad de 

Huamanga, por consiguiente, fueron grandes maestros alfareros, orfebres 

picapedreros y buenos sacerdotes, pero también tenían bien organizado su 

civilización. Fueron grandes conquistadores de muchos pueblos y reinos, pero 

nunca se atrevieron a conquistar a la zona del altiplano.  

Los Chankas fueron una nacionalidad compuesta por un conjunto de 

unidades o grupos étnicos que se integraron a ella, compartiendo en gran 

medida vínculos de homogeneidad cultural y relación social. Los grupos 

étnicos que se identifican con la nacionalidad Chanka se encontraban 

dispersos en los territorios de Ayacucho, Abancay y Huancavelica 

conformando cada una de las unidades políticas independientes asentadas 

en una aldea, que se organizaba en función de la autoridad de un jefe étnico. 

(Gonzales Carré, 1992, pág. 62) 
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Después de la caída del imperio Wari, en la región, Ayacucho ve el 

surgimiento de otra cultura, llamada la confederación Chanca, un grupo étnico que 

se encontraba disperso en nuestra región Ayacuchana, además tenía la característica 

de ser grupos pequeños que se ubicaban en las zonas altas de los cerros; puesto que, 

era una zona estratégica para la guerra. Luego de este desarrollo cultural Chanca 

seguido por los incas, se dio paso a la conquista de del Perú por parte de los 

españoles, por consiguiente, se dio paso a la fundación de las grandes ciudades entre 

ellas nuestra ciudad de Huamanga.  

El capitán español vasco de Guerra fundó Huamanga el 25 de abril de 1540 

con el objetivo de facilitar el viaje, hasta entonces bastante peligroso, entre 

Lima y Cusco y adicionalmente, controlar, catequizar y cobrar tributos a los 

nativos. La ciudad se desarrolló rápidamente y fue residencia de 

encomenderos y nobles que construyeron imponentes casonas y preciosos 

templos. (Alcarraz, 2006, pág. 15) 

La razón principal para la fundación de la ciudad Huamanga fue controlar 

los tributos de los indígenas, así también facilitar el paso hacia las ciudades de Lima 

y Cusco; Huamanga al igual que las ciudades capitales fue construida con una 

hermosa arquitectura. Después de varios años, con la noción de separarse de la 

cultura española, se logra la independencia gracias a grandes mártires peruanos que 

con la cooperación de países vecinos ayudaron a la gran causa de ser 

independientes. 

Huamanga cambia su nombre oficial desde la victoria patriota de 1824 en la 

batalla de la pampa de Ayacucho, en quinua. Accidente histórico en cuanto 

al lugar de la última batalla contra un ejército realista en América del Sur, 

el desenlace pudo haber sido Abancay o en Andahuaylas, en donde meses y 

semanas antes al 9 de diciembre los ejércitos venían hostigándose, desde 

entonces, Ayacucho devino cuna de la libertad americana “cuna de la 

libertad americana” y la sociedad huamanguina coloco como referente 

central de su identidad la capitulación de La Serna ante Sucre, “el fiel 

lugarteniente de Bolívar” cuya estatua se asienta desde el oncenio lingüista 

en la plaza de la ciudad. (Gonzalez Carré, Gutierrez, & Jaime, 1995, pág. 

89) 

Con la batalla de Ayacucho de 1824 en la pampa de Ayacucho se dio fin al 

control español y asimismo fue la última batalla contra los realistas, es por ello por 

lo que se considera desde entonces como cuna de la libertad americana. Después de 

la independencia se dio paso al a época republicana en nuestro país. Dentro ya de 
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los años ochenta se generó un conflicto interno en Ayacucho del cual se Suarez 

menciona.  

En el año 1980, la capital de Ayacucho aparecía como una tranquila ciudad 

dormitorio, de carácter universitario, con limitada actividad comercial. Dos 

décadas después, esta misma ciudad ha multiplicado su población y se ha 

convertido en un activo centro comercial y de servicios con alguna actividad 

manufacturera básica. Mientras que el departamento tenía una tasa de 

crecimiento de población nula, su principal ciudad crecía a una tasa elevada. 

La guerra subversiva ocasionó una fuerte migración de refugiados que se 

desplazaron del campo a la ciudad, dentro y fuera del departamento. Al final, 

este reordenamiento significó una mayor concentración poblacional urbana 

y una menor densidad rural. (Suarez, 2009, pág. 18) 

En los comienzos de los años 80 se produjo un apogeo de actividades 

comerciales, manufactureras gracias a la presencia de la universidad, asimismo, en 

estos años se dio el comienzo de la guerra interna contra el terrorismo, que se 

expandió por todo los andes peruanos, a consecuencia se generó la migración 

extensa del campo a la ciudad como una forma de escapar de esta violencia política. 

En la actualidad la ciudad de Huamanga es una linda zona turística, que presenta 

una hermosa costumbre folclórica, gastronómico, artesanal, etc.  

En los momentos actuales, Huamanga se ha convertido en un lugar preferido 

por los migrantes que se asientan en esta ciudad desde los anteriores años por la 

violencia política, por una mejor y nueva oportunidad laboral, para contar con un 

terreno donde vivir, etc.; por consiguiente, se produce invasiones de tierras que se 

ubican alrededor de la ciudad Huamanga y que generan el surgimiento de los 

asentamientos humanos, así tenemos el AA. HH. Gral. Juan Velasco Alvarado que 

se ubica en la parte Norte de la ciudad de Huamanga. 

4.2.1.2. Reseña Histórica del AA. HH. Gral. Juan Velasco Alvarado de 

Mollepata 

Este asentamiento se ubica en la parte norte de la ciudad de Huamanga, la 

mayoría de la población asentada en ese lugar son migrantes, en la ciudad de 

Huamanga no es fácil conseguir una vivienda, además, actualmente se encuentra 

muy saturada poblacionalmente. La mayoría de los migrantes o desplazados que 
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llegaron de diferentes regiones y departamentos hacia la ciudad de Huamanga, se 

han establecido en el AA. HH. Gral. Juan Velasco Alvarado. 

Las necesidades de vivienda que aquejan a un gran sector de la población, 

históricamente, los ha obligados a organizarse en grupos para tratar de 

invadir, inicialmente los cerros La Picota, Campanayocc, Vista Alegre, y 

finalmente se decidieron ingresar al sector de Mollepata, la razón principal 

que conlleva a la mención expuesta de invadir estos terrenos fue la 

necesidad de contar con vivienda, para tratar de lograr mejores condiciones 

de vida. (Zaga, 2009, pág. 5) 

De esta manera, muchos pobladores que invaden la periferia de la ciudad de 

Huamanga lo realizan porque no encuentran una residencia donde vivir en la 

ciudad, estas personas se organizan en grandes grupos para invadir espacios 

privados ubicados alrededor de la ciudad, la finalidad es contar un terreno propio y 

mejorar su condición de vida frente a como estaban en su lugar de origen. Es así 

como muchas familias llegaron a la zona de Mollepata, este lugar en un principio 

estaba cubierto por cabuyales y espinales, progresivamente el asentamiento fue 

tomando forma y que posteriormente será un lugar netamente urbano y más 

organizado, en ese sentido, el secretario de economía Teobaldo Bendezú del 

asentamiento relata un poco la historia. 

Nosotros hemos entrado como invasión el año 2000, en esa fecha nosotros 

hemos entrado como invasión a un terreno eriazo un terreno que era 

espinales, cabuyales, así era el terreno, ese terreno era de dos propiedades 

el otro era de la comunidad campesina Mollepata del sector dos, lo que es 

del sector uno es de la familia Mendoza, ósea aquella fecha ellos cuando 

nosotros ingresamos ellos nos denuncian, la comunidad campesina 

Mollepata y familia Mendoza sacan un desalojo en noviembre 2001 ahí 

hemos peleado y hemos defendido, de ahí ya venimos posesionando 

haciendo lotizaciones haciendo mejoras y todo, así 2005 y 2006 desde 2004 

nosotros mismo esforzándonos todo el población hemos construido nuestro 

colegio primaria, secundaria nuestro jardincito como una minka y faina 

nosotros hemos puesto adobe, todo el población así hemos construido 

nuestros instituciones educativas igual manera nuestro puesto de salud con 

minka, así todo el población hemos organizado y hemos construido estas 

instituciones, entonces así venimos nosotros posesionando y como 2005 y 

2006 ya nosotros hemos hecho población entonces ya después venimos a 

pedir al estado ya para que nos ponga nuestro servicio básicos por ejemplo 

como luz agua desagüe entonces así venimos trabajando pidiendo, entonces 

en 2010 nos ha puesto luz, instalación de electrificación y de ahí 2011 inicia 

la obra lo que es agua y desagüe entonces hasta la fecha esa obra casi diez 

años todavía no están concluidos sigue en ejecución hasta la fecha; así 
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nosotros venimos organizando y así pidiendo al estado los servicios básicos 

pistas, berradas y también tenemos problemas de nuestro saneamiento 

ahora los señores que en 2008 nos han denunciado lo que es pequeños 

propietarios naranjal, entonces nosotros estamos en proceso desde 2008 y 

ahora ha salido a favor de naranjales y ahora estamos en un problema 

grande sobre el saneamiento físico legal y ahora estamos buscando el 

camino para poder solucionar todo el población, para que se sienta 

tranquilo cada uno en sus posiciones. (T. Bendezú, comunicación personal, 

07 de Setiembre del 2018) 

Como menciona el secretario de economía, el asentamiento, se formó el año 

2000 con la cooperación de sus integrantes miembros de la invasión, estas familias 

migrantes superaron las peripecias y problemas como la falta de energía eléctrica, 

agua y desagüe, además el problema del desalojo, los pobladores ante los problemas 

de la falta de los servicios básicos se organizaron y realizaron minkas para construir 

sus instituciones educativas y su centro de salud, servicios que demandaba la 

población; el gobierno regional estuvo presente en la implementación del servicio 

eléctrico a cargo de la empresa de Electrocentro Ayacucho, dicha empresa instaló 

redes eléctricas y alumbrado público en el año 2010; asimismo en el año 2011 se 

inició con el proyecto de agua y desagüe que hasta el momento no se termina. En 

la actualidad el AA. HH. Gral. Juan Velasco Alvarado cuenta con dos sectores, el 

primer sector, es desde la entrada del terminal terrestre hasta el parque del 

asentamiento, el segundo sector, abarca desde el final del parque central del 

asentamiento hasta el otro extremo del sector; en la actualidad, el asentamiento está 

atravesando un gran problema relacionado al saneamiento físico legal de dichos 

terrenos, es claro que los legítimos dueños solicitaran que sean resarcidos por los 

daños causados, y estos piden una suma elevada de dinero por la venta de dichos 

terrenos; por tanto, las familias están en constantes conflictos de tenencia de 

terrenos. 

4.2.2. Servicios públicos AA. HH. Gral. Juan Velasco Alvarado 

Los servicios públicos deben ser priorizados por el Estado, de manera que, 

las necesidades de la población sean satisfechas, para así mejorar las condiciones 

de vida de todos los que habitan en dicho espacio. En el AA. HH. Gral. Juan Velasco 

Alvarado los servicios públicos son escasos y deficientes. 
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4.2.2.1. Agua, desagüe y alcantarillo 

El servicio del agua potable y desagüe es deficiente e insuficiente, 

pues desde sus primeros años este asentamiento no contaba con estos 

servicios básicos de agua y desagüe como se menciona en el siguiente 

párrafo: 

Los servicios básicos con el que viene contando el AA. HH. de 

Mollepata son mínimos y precarios. El servicio de agua es solo en 

piletas públicas, por horas mientras que el desagüe es suplido por los 

silos que se han instalado en la mayoría de las viviendas; pero al 

mismo tiempo, reflejan el esfuerzo colectivo de los pobladores para 

obtenerlos, y de esa manera beneficiarse y hacer que sus vidas se 

hagan cada vez menos agobiantes. (Zaga, 2009, pág. 30)  

Como menciona Zaga (2009), en los primeros años del asentamiento 

no contaban con el servicio de agua potable, la población sólo se abastecía 

de las piletas públicas y solo por algunas horas del día; con respecto al 

desagüe, aún existen familias que no cuentan con este servicio. 

A la fecha se viene ejecutando el proyecto de “Implementación del 

sistema de agua potable, sistema alcantarillado de aguas residuales en las 

localidades de Huascaura, Mollepata y anexos”, a cargo del gobierno 

regional. Según el Ing. Alfredo Misaico, el proyecto está conformado por 

tres componentes: 

Sub proyecto I. Sistema de agua potable. 

Sub proyecto II. Sistema de alcantarillado. 

Sub proyecto III. Sistema de planta de tratamiento de agua potable. 

Sub proyecto IV. Sistema de tratamiento de aguas residuales. 

 

Según el ingeniero Alfredo, el gobierno regional de Ayacucho está 

ejecutando por la administración directa los subproyectos: sistema de agua 

potable, sistema de alcantarillado y sistema de tratamiento de aguas 

residuales; estos subproyectos están a cargo del Ing. Víctor Augusto de la 

Cruz Cueto; este proyecto está ubicado en la zona norte de Mollepata en la 

zona llama Qasaqato. El Ing. Alfredo da a conocer que el proyecto se inició 

el dos de abril del 2012 a cargo del GRA y su fecha para el término es el 30 
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de octubre del 2018, mientras el componente III es ejecutado por SEDA- 

Ayacucho. 

 

Figura 2: Planta tratamiento de agua residual  

Fuente: Registro fotográfico. agosto de 2018. 

En la Figura 2 anterior observamos las lagunas de maduración que 

juntamente con los otros componentes tienen el objetivo esencial de la 

depuración de bacterias patógenas, y con ellos se llega al tratamiento del 

agua para el riego de las parcelas de cultivos grandes de Mollepata y sus 

anexos. 

Con respecto al Sub proyecto III: “Sistema de planta de tratamiento 

de agua potable que refiere al servicio de agua potable tratada”, se está 

ejecutando por la empresa de SEDA (servicio de agua potable y 

alcantarillado Ayacucho). Con respecto a este proyecto se viene ejecutando 

desde el año 2010, pero con ciertos problemas ante esto el Gerente de SEDA 

Carlos Oré menciona lo siguiente:  

… este proyecto tiene una historia larga y está en proceso de 

construcción más de 10 años, primero tiene dos años de ejecución, 

para el 2010 era un proyecto grande de envergadura porque el cono 

norte habitaba poca gente para eses años hubiese funcionado 

perfectamente y hubiese habido bastante agua, ¿pero ahora que ha 

pasado? todo el cono norte se ha expandido, este proyecto, en 

conclusión, siendo reales vamos tener problemas serios en 

abastecer con el líquido elemento a todos esos usuarios a todos los 

clientes que vamos incorporar a esta empresa, porque esa planta 
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que nosotros tenemos solo tiene capacidad para cien litros por 

segundo. (C. Oré, comunicación personal, 23 de agosto del 2018). 

Como menciona Oré, el proyecto ya se viene ejecutando más de diez 

años y hasta ahora no se termina, ya la población ha aumentado por lo que 

ese proyecto a la larga traerá problemas. El proyecto se está ejecutando en 

la zona de Cabrapata de la comunidad de Rancha y está a cargo del Ing. 

Mario Berrocal, quien menciona que se tenía previsto el término de la obra 

el 30 de julio, pero no se pudo por problemas de presupuesto es por ello por 

lo que su nuevo termino está provisto para el 15 de setiembre de 2018.  

 

Figura 3: Baipás de tubería de agua no tratada Cabrapata que alimenta a 
Huascaura y Mollepata y anexos.  

Fuente: Registro fotográfico. agosto de 2018. 

Como se observa en la Figura 3, tenemos el Baipás que hicieron la 

población de socos, Huascaura, Mollepata y sus anexos para llevar el agua 

no tratada para su consumo, a causa de que el proyecto de planta de 

tratamiento de agua potable aún no se termina desde hace diez años, la 

población beneficiaria paga un monto de cinco soles por el servicio de esta 

agua para la limpieza de los reservorios que se encuentran en las alturas de 

la quebrada de Pillpintuyoc Orcco y el otro en Cruzpata-Huascaura, con 

respecto a esto el secretario de economía expresa que: 

El agua viene así entubada, nosotros organizadamente toda la 

población estamos asumiendo el mantenimiento del agua toda la 

población pagando a cinco soles, pagamos y los señores que 
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trabajan en ese mantenimiento hay cinco personales que trabajan, 

conducen soltar el agua tapar el reservorio todo. (T. Bendezú, 

comunicación personal, 07 de setiembre 2018). 

De lo expresado por el secretario de economía del asentamiento Juan 

Velasco Alvarado, el agua que consumen la población no es tratada y 

provienen de tuberías directamente entubadas desde el reservorio; asimismo 

la población hace el pago de cinco soles para mantenimiento de los 

reservorios para así mantener y tratar que el agua sea limpia para así ser 

consumida por la población. 

4.2.2.2. Energía eléctrica 

En Ayacucho, la empresa que suministra este servicio es 

ELECTROCENTRO S.A., en el AA. HH. Gral. Juan Velasco Alvarado cuenta con 

el servicio de alumbrado público para las calles principales y por supuesto, el 

suministro del servicios a sus pobladores; El Ing. Eduardo Chuco, jefe de comercio 

de unidad de negocio de Electrocentro S.A. Ayacucho, menciona que el servicio 

eléctrico domiciliario y el alumbrado público dentro del asentamiento de Mollepata 

inicio en el mes de febrero del 2007 y que se terminó con las instalaciones en el 

mes de junio del 2008, todo esto con el fin de captar clientes en dicho lugar, además 

de ello estas instalaciones se realizaron por la empresa AVANZIT PERÚ S.A.C.; 

con referente a la instalación de suministros o total de clientes en el AA. HH. Gral. 

Juan Velasco Alvarado se menciona que cuentan con mil treinta y siete (1037) 

clientes, asimismo, en la primera etapa cuenta con 451 suministros y en la segunda 

etapa cuenta con 586 suministros instalados por parte de la empresa de 

Electrocentro Ayacucho; por otro lado, la población también hace referencia al 

periodo de instalación de este servicio, el secretario de economía Teobaldo Bendezú 

de este asentamiento, dijo: “El servicio eléctrico a iniciado desde 2010, luz publico 

esa obra ha iniciado 2009 y así poco a poco y 2010 recién ponen electricidad, luz 

púbico e instalación a domicilio” (T. Bendezú, comunicación personal, 07 de 

setiembre 2018). 

Como recalca el secretario de economía del asentamiento, las instalaciones 

del servicio eléctrico se realizaron a partir del año 2009 y finalizó en el 2010, pero 
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esta versión no concuerda con la fecha indicada por el funcionario de Electrocentro 

Ayacucho, hay dos afirmaciones distintas, quizá el secretario pudiese estar en lo 

incorrecto en la fecha exacta de las instalaciones de los servicios eléctricos. 

4.2.2.3. Calles y avenidas 

El termino calle hace mención del espacio urbano lineal donde 

circula la población, que permite el tránsito de vehículos y, los peatones. De 

igual modo, estas calles tienen nombres propios, que por lo general son 

puestos de acuerdo con la intensión de destacar a alguna persona ilustre. En 

el AA. HH. Gral. Juan Velasco Alvarado en general, tiene la estructura de 

sus calles en forma de parrilla y en su mayor parte es de tierra no están 

pavimentadas, sólo la parte principal de la calle esta pavimentada, esto trae 

el problema del polvo en las calles: 

Zona I: Jr. La cultura, jr. La unión, jr. Mollepata, Jr., los vencedores, 

prolongación jr. Libertad americana, jr. Los claveles, jr. Los sauces, jr. 

Alfredo torres, jr. Romero Martínez, jr. Quriwilka, jr. Huamanga, jr. 

Castañeda Calderón, av. Juan Velasco Alvarado, jr. J.M Llantoy, jr. 

Purizaga Vega. 

Zona II: Jr. Porfirio Menes Lagos, jr. Los lagos, jr. Cesar Guardia 

M., Jr. los libertadores, jr. Venezuela, av. 9 de diciembre, jr. La Mar, jr. 

Apumalla, jr. Raúl García Zárate, jr. Los Andes, jr. Pachacutec, jr. Los 

Héroes, jr. Los Espinales, jr. La Frontera. 
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Del Croquis N°01 (ver anexo), se observa que la principal vía de acceso es 

la carretera que se inicia en el terminal terrestre Plaza Wari; asimismo, cuenta con 

una iglesia católica, cuya fiesta de aniversario se realiza el 08 de diciembre y frente 

a esta iglesia se encuentra el parque principal que se encuentra en reprobables 

condiciones; de igual forma, en el asentamiento están presentes seis iglesias no 

católicas, una posta médica llama San Juan de la Frontera; también la I.E de San 

Juan de la Frontera, en donde funcionan los niveles de secundaria y primaria. Este 

croquis fue fundamental para el trabajo de investigación, porque muestra de manera 

gráfica los lugares más relevantes como las viviendas, calles, centros educativos, 

centro de salud, plazas, cementerio y otros elementos locales. Se empleó para tener 

una idea a priori del asentamiento para la organización y usos del espacio físico. 

4.2.3. Servicio de salud  

El servicio de salud tiene la principal función de brindar la atención 

necesaria para reestablecer la salud, esta institución brinda los servicios de 

prevención y tratamiento de riesgos de la salud física y mental de la población.  

 

Figura 4: Puesto de salud del AA. HH. Gral. Juan Velasco Alvarado  

Fuente: Registro fotográfico. agosto de 2018. 

El AA. HH. Gral. Juan Velasco Alvarado, cuenta con un puesto de salud, 

ubicado a dos cuadras antes de llegar al parque principal. El puesto de salud se llama 

San Juan de la Frontera, cuenta con una infraestructura rústica con paredes de adobe 

tarrajeado con yeso y techo de calamina; el establecimiento se construyó de manera 
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conjunta con esfuerzo de la población y el personal de salud, éste puesto fue 

acondicionado a partir de una vivienda común. Este centro de salud está asociada a 

la Red de Salud de Huamanga y la micro red de los Licenciados; en la actualidad 

está administrada por la Obstetra Denise Yana Córdova, quien menciona que este 

establecimiento cuenta con nueve personales entre los cuales se encuentran: dos 

obstetras, 3 enfermeros, dos médicos y dos técnicos. Con respecto al horario de 

atención del establecimiento de salud, la obstetra Denise menciona que es de 

horario corrido de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 7: 00 p.m. y los sábados solo 

atienden de dos a tres personales de salud, pero los domingos y feriados no se 

atiende a la población solo atienden emergencias; todo esto está establecido por el 

horario de rol de turno previamente establecido en cada mes. 

En cuanto a las enfermedades comunes y frecuentes con los cuales llegan al 

establecimiento de salud vemos en la siguiente tabla: 

Tabla 3 - Enfermedades frecuentes, riesgos y prevención 

ENFERMEDAD RIESGO PREVENCIÓN 

Infecciones respiratorias  

(IRAS)  

- Esta infección leve puede 
llegar a amenazar la vida, 

transformándose en una 

neumonía  

- Evitar contacto con otras personas 
con gripe 

- Abrigarse bien en épocas de frio  

Infecciones orinarías  - Infecciones recurrentes 

(caso de mujeres) 

- Daño renal permanente 

- Tratamiento oportuno 

- Tomar mucha agua  

- Limpieza adecuada de las vías 

orinarías  

Infección gastrointestinal 

(gastritis, ulceras, cálculos 

biliares)  

- Fiebre  

- Vómitos  

- Dolor estomacal 

- Cólicos fuertes  

- Tratamiento oportuno 

- Lavado de las manos 

- Comer sano y limpio 

Enfermedades diarreicas 

agudas (EDAS) 

- Deshidratación  

- Vómitos 

- Desnutrición 

- Evacuaciones con moco y 

sangre 

- Lavarse las manos antes de cocinar, 

comer y después de ir al baño. 

- Lavar las frutas y verduras  

Diabetes  - Dolencias y ataques al 

corazón  

- Tener estilo de vida más saludable 

- Alimentación saludable  

Fuente: Elaboración propia con datos del personal de salud  
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De acuerdo con la Tabla 3, el personal de salud Eduardo Caqchi menciona 

de las enfermedades frecuentes y sus riesgos que:  

las enfermedades más frecuentes con los que llegan la población al puesto 

de salud son con las infecciones respiratorias en las cuales se encuentran 

infecciones no complicadas como la gripe y la tos; además esto se puede 

complicar si no hay un cuidado respectivo y se puede dar paso a la 

bronquitis y la neumonía que resulta con mayor incidencia en niños y 

ancianos de la zona. Otra afecciones de la salud son las infecciones 

orinarías y que mayormente la padecen las mujeres; asimismo, también 

tenemos las infecciones gastrointestinales en la cuales se encuentran la 

gastritis, las ulceres y los cálculos biliares, estos pueden producir 

complicaciones por medio de dolores con cólicos frecuentes, es por ello que 

se debe de dar un tratamiento oportuno a los pacientes; otra de las 

enfermedades comunes pues es la enfermedad diarreica que mayormente se 

da en niños y adolescentes producidos por la falta de higiene de las manos 

y alimentación inadecuada; otro enfermedad que se puede mencionar es la 

diabetes que presentan algunos pobladores que tienen exceso de peso y para 

lo cual se recomienda buena alimentación acompañada de un estilo de vida 

sana; ya las enfermedades de mayor riesgo o de emergencia son 

trasladados al hospital central de la ciudad de huamanga para ser tratados 

y curados de forma óptima. (E. Chaqchi, comunicación personal, 30 de julio 

2018) 

Como menciona el personal de salud, las enfermedades con los que llegan 

mayormente son las infecciones respiratorias como la gripe y la tos, asimismo, se 

encuentran las infecciones orinarías que se presenta mayormente en las mujeres, 

otra enfermedad por lo que acuden es la gastritis, por lo general es común esta 

enfermedad en la población, de otro lado, los niños que llegan al establecimiento 

son por causas de la enfermedad diarreica que se produce por malos hábitos 

alimenticios y falta de higiene. 

4.2.4. Educación  

En términos generales, la educación es la formación académica e intelectual 

que recibe el hombre desde la niñez, de la misma forma se menciona que: “Si por 

educación entendemos las formas institucionales de trasmisión de valores, normas 

y conocimientos que conforman a los individuos para la asunción de los roles 

específicos que demanda la sociedad, y si admitimos que en ésta constituye un 

factor decisivo la estructura de las clases sociales, resulta obvio que la clase 
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dominante imprime la marca de sus intereses y creencias en las formas educativas” 

(Giorgio, Bonilla, Cotler, Escobar, & Matos Mar, 1974, pág. 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Centro Educativo Secundario y Primario de Mollepata  

Fuente: Registro fotográfico. julio de 2018 

 
El AA. HH. Gral. Juan Velasco Alvarado cuenta con un centro educativo público 

con el nombre San Juan de la Frontera N° 3898, en el cual funciona solo en el turno mañana 

y se encuentran unidos el nivel primario y el nivel secundario; asimismo la infraestructura 

de la institución es de adobe combinado con yeso y pintado de color azul, los techos son de 

calamina. 

El nivel secundario está dirigido por la directora Hirma Flores Alfaro, quien 

menciona que cuenta con nueve aulas de enseñanza donde enseñan trece docentes entre los 

cuales siete son varones y seis son mujeres. En el nivel secundario, sólo funcionan dos 

secciones A y B desde el primer año hasta el cuarto año, solo en el quinto año funciona una 

sección, a continuación, vemos el cuadro del total de alumnos del nivel secundario por 

grado: 

Tabla 4 - Cantidad de alumnos por grado y sección – Nivel Secundaria. 

GRADO Sección “A” Sección “B” TOTAL 

PRIMERO AÑO 20 19 39 

SEGUNDO AÑO 21 23 44 
TERCER AÑO 27 24 51 

CUARTO AÑO 19 16 35 

QUINTO AÑO 23 NO EXISTE 23 

TOTAL 110 82 192 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la dirección del centro educativo San Juan 

de la Frontera N° 3898. 
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Como se ve en la Tabla 4, el total de alumnos del nivel secundario son ciento 

noventa y dos alumnos entre mujeres y varones, además el grado con mayor 

cantidad de alumnos es el tercer año con cincuenta cinco alumnos y la sección con 

menor cantidad es el de quinto año con 23 alumnos, pero esto debido solo porque 

este grado cuanta con un solo salón. 

Con respecto a las deserciones escolares, la directora menciona que en el 

año 2017 no hubo ninguna deserción escolar por parte de los estudiantes, pero si 

hubo traslados y que solo se dio el traslado de diez estudiantes a otras instituciones 

de la ciudad de huamanga, del mismo modo también ingresaron la misma cantidad 

a la institución educativa. En cuanto a los problemas sociales de los estudiantes 

referidos al alcoholismo y pandillaje, la directora menciona que no hay ningún caso 

de esos problemas por lo menos no se detectó en el centro educativo, pero si hay 

casos de embarazos en adolescentes en los que se dieron seis casos en el año 2017.  

El nivel primario está dirigido por la directora Flora Rene Miranda Arce, 

quien menciona que el nivel primario cuenta con doce salones, y en las cuales 

enseñan diecisiete profesores entre los cuales están doce mujeres y cinco varones; 

en este grado funcionan igual que el en el nivel secundario solo hay dos secciones 

A y B desde primer grado hasta el sexto grado, a continuación, vemos el cuadro del 

total de alumnos por grado: 

Tabla 5 - Cantidad de alumnos por grado y sección – Nivel Primaria 

GRADO Sección “A” Sección 

“B” 

TOTAL 

PRIMER GRADO 15 14 29 

SEGUNDO GRADO 24 24 48 

TERCER GRADO 25 25 50 

CUARTO GRADO 20 23 43 

QUINTO GRADO 23 22 45 

SEXTO GRADO  18 19 37 

TOTAL  125 127 252 
 

Fuente: Hecha por el autor con datos de la Dirección del centro educativo. 
 

En la Tabla 5, el total de alumnos que existe en el nivel primario es de 

doscientos cincuenta y dos alumnos entre niños y niñas, asimismo el tercer grado 

cuenta con cincuenta alumnos por lo cual es con mayor cantidad de alumnos y el 
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sexto grado cuenta con limitados alumnos un total de 37 alumnos. Respecto a las 

deserciones escolares, en este nivel primario no se dieron ninguna, sólo se dan 

traslados de estudiantes y es así como en el año 2017 se dio el traslado de doce 

estudiantes a otras instituciones.  

La condición social y económico de los estudiantes de este centro educativo 

de San Juan de la Frontera son mayormente estudiantes de familias migrantes de 

clase media y obrera, que presentan una con una condición económica regular y 

precaria; por consiguiente, solo algunas familias hacen lo posible por tratar de 

mandar a sus hijos a los colegios de la ciudad para que tengan una buena educación.  

Con referencia al nivel inicial este Asentamiento también cuenta con un 

centro educativo inicial que queda a poca distancia del centro educativo de San Juan 

de la Frontera, la institución educativa inicial Mollepata N° 452 y está regido por 

la directora Lucila Arones Lago, quien menciona que funciona solo en el turno 

mañana, como también en este jardín enseñan sólo cuatro docenes mujeres a un 

aproximado de 96 niños y niñas, a continuación, se observa la imagen de la 

institución:  

 

Figura 6: Institución Educativa Inicial Mollepata N° 452  

Fuente: Registro fotográfico. julio de 2018  

Como se puede observar en la Figura 6, se encuentra la institución inicial, 

con respecto a su infraestructura, es de construcción rústico (adobe combinado con 

yeso y techo de calamina); los niños que estudian en esta institución son de familias 
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de escasos recursos, hacen todo lo posible para llevar a sus hijos a esta institución 

donde se da las primeras enseñanzas a los niños y niñas.  

El estado se hace presente con el Programa no escolarizado de Educación 

Inicial (PRONOEI), esta está presente con el centro no escolarizado de nivel inicial 

“Angelitos de Jesús” conjuntamente con el programa de Qali Warma (programa 

nacional de alimentación escolar); este programa esta manejado por la 

DREA(Dirección Regional de Educación de Ayacucho); de modo que, este 

programa beneficia niños, niñas de escasos recursos económicos que reciben 

educación gratuita conjuntamente con su alimentación que provee el programa Qali 

warma. Actualmente, esta institución está a cargo de la profesora María Elena Meza 

Mora, quien cuenta a su cargo dieciocho niños y niñas entre 6 a 8 años, a 

continuación, se observa la infraestructura de la institución: 

 

Figura 7: Centro No Escolarizado de nivel Inicial “Angelitos de Jesús”  

Fuente: Registro fotográfico. agosto de 2018  

Como se observa en la Figura 7, la infraestructura del local es muy precaria, 

cuenta con una construcción de adobe con techo y puerta de calamina, la puerta no 

cuanta con un seguro para cerrar adecuadamente, por ahora se usa piedras para 

asegurarlas; actualmente, cuenta con dos habitaciones, una para recibir clases y la 

otra se usa para preparar los alimentos de los niños. 

La inversión privada también se hace presente en este AA. HH. con el centro 

educativo inicial COPE (Corea Perú) metodista, que fue construido gracias al 

apoyo de un misionero coreano el año del 2007 con el fin de ayudar a la población 
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de bajos recursos de este asentamiento; actualmente esta institución está a cargo de 

la directora Raquel Gómez, quién menciona que esta institución cuenta con 24 

estudiantes y dos docentes mujeres que enseñan a los niños y niñas entre 3 a 5 años, 

cuentan con dos salones y entre las cuales en un salón se imparten clases a niños 

entre 3 y 4 años y el otro salón a los niños de 5 años. Esta institución educativa 

cobra la pensión de S/.60 mensuales a los padres de familia, en caso de no tener el 

dinero, se les hace una colaboración con el apoyo de la iglesia metodista de la 

misma fundación y los niños solo asisten en el turno mañana; a continuación, se 

observa la infraestructura de la institución: 

 

Figura 8: Jardín de niños COPE METODISTA”  

Fuente: Registro fotográfico. agosto de 2018  

Como se observa en la Figura 8, la infraestructura del local es una 

construcción de ladrillo de dos pisos, sin embargo, solo está habilitado el primer 

piso con dos salones, en cuanto a su fachada, el nombre e imagen que representa al 

jardín están muy desteñidos por falta de mantenimiento. 

4.2.5. Población 

En el asentamiento Juan Velasco Alvarado de Mollepata por lo general la 

población son residentes provenientes de otros lugares, además de ellos son 

poblaciones que no cuentan con algunos servicios básicos; en el siguiente cuadro 

se aprecia el total de población hasta el año 2007.  

Tabla 6 - Población del Asentamiento de Mollepata – Censo 2007 
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Total Mujeres Varones N° de vivienda N° de Hogares 

316 151 165 461 92 

 

Fuente: INEI, censos 20074 

 

Según los datos mostrados en la Tabla 6 del censo del INEI 2007, muestra 

una cantidad de 316 pobladores varones y mujeres, en su mayoría son personas de 

procedencia rural de otros lugares. 

Según la entrevista al secretario del AA. HH. Gral. Juan Velasco Alvarado, 

el asentamiento cuenta con 7200 familias y 1020 viviendas aproximadamente; 

asimismo, estas familias van creciendo cada día y va aumentando la tasa de 

natalidad y también van llegando nuevos inquilinos procedentes de otros lugares. 

4.2.6. Organizaciones sociales 

4.2.6.1. Qali Warma 

Este es un programa nacional de alimentación escolar dirigido por la 

DREA (Dirección Regional de Educación de Ayacucho); de modo que, este 

programa beneficia a todos los niños, niñas de escasos recursos económicos 

del asentamiento de Mollepata quienes reciben una alimentación gratuita en 

sus centros educativos. Los usuarios que se benefician en centro educativo 

de San Juan de la Frontera N° 3898 son 252 personas, asimismo, los 

beneficiarios del centro educativo inicial N° 412 son 96 y los del PRONOI 

son 18 niños y niñas; en total, los beneficiarios en total son 366 niños y niñas 

en este programa. 

4.2.6.2. PRONOEI 

Programa no Escolarizado de Educación Inicial, es una institución 

educativa presente en el AA. HH. de Mollepata, que reemplaza a los 

conocidos Centros Educativos de Educación Inicial y que atienden a 18 

niños y niñas de 0 a 6 años, en este asentamiento se ubica en una esquina 

                                                
4 INEI: Boletín N° 03 Estadístico, Ayacucho, junio 2010 
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cerca al parque del asentamiento, el centro educativo tiene el nombre de 

“Angelitos de Jesús”. 

4.2.6.3. El programa vaso de leche (PVL) 

Este programa social del estado está presente también en este AA. HH. Gral. 

Juan Velasco Alvarado y opera con el apoyo de la Municipalidad Provincial de 

Huamanga, este programa se encarga de ofrecer una cierta cantidad de alimentos a 

las poblaciones de este AA. HH. de condición vulnerables, niños de 0-13 años y 

madres gestantes. Las familias AA. HH. Gral. Juan Velasco Alvarado tienen acceso 

al programa de Vaso de Leche, siendo beneficiarias la gran mayoría de las madres 

que cuentan con un niño menor de 13 años; el total de beneficiados por programa 

es: 

Sector I: 520 madres de familia. 

Sector 2´: 600 madres de familia. 

4.2.7. Organización política  

Juntas directivas  

En apreciaciones generales, la Junta Directiva es el órgano principal que 

dirige un pueblo, un asentamiento, barrio, etc., es quien coordina y organiza la 

actividad de la población al cual representan, con fin de orientar por un buen 

camino; estas juntas directivas, por lo general son elegidos en una asamblea 

ordinaria donde asisten todos los pobladores y dan sus votos a las personas que 

pueden dirigir adecuadamente a la población. Este asentamiento, cuenta con una 

junta directiva que integran diez personas y está estructura de la siguiente manera: 
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Figura 9:  Organigrama de la Junta Directiva del AA. HH. Gral. Juan Velasco Alvarado. 

Fuente: Entrevista al secretario de economía del asentamiento Teobaldo Bendezú, 

agosto de 2018  

 

 Presidente: es la cabeza de la junta directiva que busca el camino del 

desarrollo del pueblo. 

 Vicepresidente: es la persona encargada de remplazar al presidente en 

cualquier situación de emergencia. 

 Secretario de economía: está relacionado con la organización y 

planificación económica frente a una necesidad del pueblo. 

 Secretario de organización: ve todo lo relacionada a la organización y 

ordenanza de las faenas y reuniones de la población. 

 Secretario de actas: es el que se encarga de redactar las actas e informes de 

las reuniones que se realizan. 

 Secretario de disciplina: Coordina la junta vecinal, coordina con la 

municipalidad y la policía nacional para velar la seguridad de la población  

 Fiscal.  

 Vocal I Y II: Se dedican llevar algunos documentos para presentar a una 

institución. 
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4.2.8. Organizaciones religiosas 

Como sistema, las organizaciones religiosas en la sociedad intervienen 

como una organización funcional y eficaz, cuya función se sustenta en la creencia 

divina, donde la fe y esperanza, se constituyen como soportes a estas diferentes 

angustias personales que atraviesan estas personas. En el AA. HH. Gral. Juan 

Velasco Alvarado los pobladores migrantes, afrontan diversas situaciones 

económicas, por tanto, buscan en la creencia católica el medio que les pueda aliviar 

sus angustias económicas, por lo tanto, se aferran a esta creencia, como una solución 

a sus diversos problemas personales y familiares, como una muestra de testimonio, 

cuentan con su iglesia católica, espacio donde ofrendan y rezan a sus divinidades y 

santos. 

  

Figura 10: Templo Católico del AA. HH. Gral. Juan Velasco Alvarado  

Fuente: Registro fotográfico. agosto de 2018 

 

De la Figura 10 se observa la iglesia católica “Juan Velasco Alvarado” 

cuenta con una estructura rústica (adobe), con revestimiento de cemento, puerta de 

madera y techo de Eternit. Esta iglesia pertenece a la organización de la Sagrada 

Familia y fue construido en el año 2006, la frecuencia de misa solo se venía 

realizando en época de la fiesta patronal de la Virgen Inmaculada en honor a la 

fundación del Asentamiento de Mollepata que se realiza cada ocho de diciembre; 

la iglesia estaba descuidada por lo que en el mes de agosto del 2018 se repinto y 
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según algunos pobladores mencionan que recién iniciaran la misa todos los 

domingos. 

En este asentamiento, también están presentes otras organizaciones 

religiosas no católicas, como las evangélicas e israelitas que cuentan con sus 

propios templos y que predican sus creencias religiosas ante la población del 

asentamiento, a continuación, mencionamos algunas organizaciones religiosas no 

católicas: 

4.2.8.1. Iglesias no católicas del sector I 

 Iglesia evangélica pentecostal “Sanidad Divina”. Esta iglesia es la más 

grande y con más acogida de fieles y se ubica en el parque central, su 

frecuencia de reuniones es todos los días desde la mañana hasta la tarde. 

 Iglesia pentecostal días de culto “centro evangélico Mollepata”. es una 

iglesia con un local pequeños con construcción de adobe con techos de 

calamina y una pequeña puerta de metal, con referente a la frecuencia de 

culto se realiza los martes, sábados en horas de la tarde y está ubicada en la 

avenida del jr. Apumalla al lado del parque. 

 Iglesia evangélica cristiana clínica celestial. Es una iglesia pequeña con 

local construido de material rustico de adobe con techos de calamina, el 

culto dentro de esta iglesia se realiza solo los martes, jueves, sábados y 

domingos en el horario de 7:00 p.m. a 9: 00 p.m. está ubicado en la última 

cuadra del Jr. los vencedores.  

 Iglesia evangélico ministerio apocalipsis clínica celestial. Es una iglesia 

muy pequeña con un local construido con maderas, con un techo de 

calamina, se ubica el local en la primera cuadra del jr. Vencedores y en 

cuanto a sus cultos lo realizan inter diarios en las horas de la tarde. 

 Iglesia la Jerusalén celestial de Mollepata “AEMINPU”. Es una iglesia de 

la congregación de israelitas, sus cultos son solo los sábados durante todo el 

día. 
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4.2.8.2. Iglesias no católicas del sector II 

 Iglesia evangélica manifestada pentecostés teocrático misionera. Es una 

iglesia con un templo pequeño de material rústico, construido con adobe y 

techo de calamina, su culto se realiza todos los miércoles en horas de la 

tarde, están organizados con juntas directivas: un presidente, vicepresidente, 

secretario y un tesorero. 

 Iglesia evangélica pentecostal de Jesucristo (IEPJ). Es una iglesia con un 

templo construido con adobe y techo de calamina, los cultos se realizan los 

martes, jueves y domingos de 7:00 p.m. a 9:00pm, están organizados con 

juntas directivas: un presidente, vicepresidente, secretario y un tesorero. 
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CAPÍTULO V 

MIGRACIÓN DE LAS FAMILIAS Y LOS NUEVOS ROLES DE LAS 

MUJERES ASENTADAS EN JUAN VELASCO ALVARADO DE 

MOLLEPATA 

 

La migración es un fenómeno que trae consigo ciertas dificultades a los que 

se enfrentan los seres humanos, este fenómenos está condicionado por aspectos 

socioculturales y calidad de vida principalmente; en tal sentido, este fenómeno nos 

permitirá comprender como las familias se han asentado en un espacio nuevo y 

como superaron los problemas de adaptación en dicho lugar; es por ello que este 

capítulo se tratará como punto inicial la migración en Ayacucho, como segundo 

punto, se abordará la migración en el AA.HH. Juan Velasco Alvarado y último se 

tratará los problemas a los que enfrenta las familias migrantes. 

5.1. Migración en Ayacucho 

Las migraciones internas en nuestra ciudad de Huamanga han sido muy 

consecutivas desde mediados del siglo pasado, por consecuencia de la agudización 

económica y las condiciones de vida de la población de ciertas regiones, peor aún 

en tiempos de crisis, los traslados fueron más conglomerados y muchos ciudadanos 

dejaron su lugar de origen para encontrar mejores condiciones en otras regiones. 

El crecimiento poblacional de la ciudad hizo que cambiara todo sentido. Los 

barrios tradicionales que recibían al migrante pronto no pudieron soportar 

más la presión demográfica y genero movimientos de los pobladores hacia 

las zonas marginales ubicadas en las laderas de la cuidad. El crecimiento de 

nuevos asentamientos humanos y urbanizaciones populares fue mayor a 

partir de la década del 70. Ya que por las invasiones de terrenos o por la 

acción planificada desde el Estado, se fue constituyendo un cinturón de 
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nuevos barrios. Y, con ellos las demandas de servicios mostro la explosiva 

presión poblacional sobre las autoridades políticas departamentales. 

(Caballero Martin, Gonzalez Carré, Carrasco Cacero, & Palomino Vallejo, 

1995, pág. 18) 

Se evidencia que, la ciudad de Huamanga creció debido a las migraciones 

dadas por las personas del área rural, lo cual formaron los denominados barrios, 

este cúmulo hace que las familias se asienten más en los extremos de la ciudad a 

través de las invasiones de terrenos; asimismo, la preocupación de estas familias 

fue la demanda de los servicios básicos y por la cual las autoridades tenían que 

implantar todas esas demandas en los asentamientos invadidos por la población 

migrante.  

En el departamento de Ayacucho, los desplazamientos se concentraron en 

la ciudad de Ayacucho, capital del departamento, que en 10 años duplicó su 

población. Los nuevos asentamientos humanos alrededor de la ciudad 

configuraban la realidad cruda del desplazamiento: hombres, mujeres, niños 

y ancianos, más pobres y vulnerables durante los primeros años de 

adaptación a una nueva ciudad. Ellos dejaron el espacio de su comunidad y 

quedaron marginados, hacinados y sin alimentos (Moya Medina, 2010, pág. 

42). 

Al respecto se puede decir que, la época de la violencia política fue una de 

las causas fundamentales por las que muchas de las familias abandonaran sus 

residencias de orígenes por temor a las represalias y a las continuas masacres de los 

miembros del hogar que tuvieron que adaptarse muy rápidamente al nuevo espacio 

en el que se establecieron.  

Proceso migratorio en Ayacucho. El traslado poblacional que menciona 

las etapas o la historia del desplazamiento que se generó en nuestra localidad se 

vienen dando a través de tiempos pasados, en la actualidad continúa este proceso 

de desplazamiento de un lugar a otro. Delgado Sumar (1990 - 1994), menciona 

varios procesos de la migración en Ayacucho, en primer lugar menciona que la 

migración que se dio por los antiguos hombres que se establecieron hace 20.000 

a.c., en ese periodo el habitante ayacuchano fue recolector de plantas, 

posteriormente constituir sociedades, desarrollarse económica y culturalmente, 

como por ejemplo: Pacaycasa (22 a 13 mil a.c.), Ayacucho (15 a 12 mil a.c.) y 

Huanta (11 a 8 mil a.c.), asimismo, con los cambios climáticos que se dieron en el 
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año 7 mil y 6 mil a.c. favoreció para que el hombre Ayacuchano pasara de ser 

agricultor de plantas silvestres a la crianza de animales como también construyeron 

sus aldeas para cobijarse del frio y del calor; después de este proceso, dio paso a la 

cultura Warpa que tenía una población conglomerado, las relaciones culturales 

entre la cultura nazca y Tiahuanaco dieron resultado al surgimiento de a la cultura 

wari que tiene gran importancia por su organización urbana que abarco entre los 

años 100 a.c. y 600 d.c. después de su caída de este imperio surgió la confederación 

Chanka que se estableció en las alturas de la región de Ayacucho, conjuntamente 

con el desarrollo de los incas entre los años 1200 d.c. y 1470 d.c.  

Delgado plantea como segundo punto del proceso de la migración, la época 

colonial, en donde se realiza la fundación de la ciudad de Huamanga el 9 de enero 

de 1539 y que luego se trasladó la sede el 25 de abril de 1534, es en esta etapa es 

donde se construyen las edificaciones de la ciudad gracias a la mano de obra de los 

indios que fueron obligados a trabajar hasta los periodos de 1570 es aquí donde 

descubren minas en Huancavelica y por ello Huamanga pasa a ser la ciudad 

administrativa y comercial de esa época en donde se dio la migración de los 

españoles a estos lugares por la minería consecuentemente a ello se dio la 

disminución de la población indígena,; en 1711 se genera el cierre de obrajes y esto 

contrajo expropiación de tierras de las comunidades campesinas lo que ocasiono 

empobrecimiento y migración de las personas; asimismo, en 1718 se da la supresión 

de las encomiendas americanas, en donde los afectado usurpan la tierra de los 

encomenderos, incrementándose el latifundismo y los pobres trabajan en las 

haciendas o migran a la ciudad, en 1776 se crea el virreinato de rio de la plata en 

donde decae el comercio, estos comerciantes usurpan las tierras generando más el 

latifundismo, en 1778 se dio el libre comercio que ocasionando para Ayacucho el 

despoblamiento de nativos. 

Como tercer aspecto, Delgado relaciona al proceso de la época republicana, 

éste se da por la caída del comercio y obrajes por la cual Ayacucho comienza a 

despoblarse, ni la intendencia le favorece, más bien se genera el feudalismo y el 

latifundismo que se prolonga por un espacio 100 años, entre 1920 y 1950, en 

Ayacucho se produce las construcciones de carretera Ayacucho - Huancayo, este 
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último se convierte en centro comercial; el presidente Leguía realiza un conjunto 

de obras por la cual se produce la inmigración de extranjeros y se generan: la 

monopolización del comercio, la introducción de camiones que desplazan a los que 

se dedican a la actividad de arrieros; a pesar de los proyectos mencionados hay un 

decaimiento de la población, ya en los años 50 se produce las construcciones de 

redes de carreteras al interior de provincias y distritos del departamento en la cual 

se da la construcción de la carretera Ayacucho –Andahuaylas, penetración al rio 

Apurímac; se realiza la creación de la escuela de normal de mujeres (1958), la 

reapertura de la universidad de Huamanga (1959); sin embargo no modifican 

significativamente el panorama poblacional de Ayacucho, en los siguientes dos 

décadas surgió otro periodo de reactivación entre 1963 y 1964 en la sierra centro-

sur se da brotes guerrilleros bajos la influencia de la revolución cubana y 

movimientos de liberación asiática; en 1967 se crea la universidad particular de 

Ayacucho y el instituto regional de educación física, 1969 se promulga la ley de 

reforma agraria, 1974 se da la celebración del sesquicentenario de la batalla de 

Ayacucho y apertura de las vía los libertadores, 1976 se da el proceso de 

regionalización de Ayacucho con creación de órganos regionales , 1979 se crea el 

organismos regional de desarrollo de Ayacucho; en esta etapa Ayacucho se 

convierte en una ciudad eminentemente administrativo, estudiantil, comercial, 

donde se intensifica la migración y colapsan los servicios básicos dentro de la 

ciudad, por consiguiente, surgen los barrios marginales y pueblos jóvenes. 

Los lugares preferidos para asentarse por las distintas familias migrantes en 

la ciudad de Huamanga son las áreas periféricas, en estas zonas encuentran lotes o 

terrenos accesibles en precios para estos migrantes o en su defecto prefieren tomar 

a la fuerza esas área invadiéndolos y finalmente asentándose, estos lugares 

constituyen para estas familias migrantes la oportunidad de encontrar el espacio 

donde vivir y tener acceso y cercanía a la ciudad para realizar cualquier actividad 

socioeconómica; por otro lado, la mayoría de estos pobladores (pueblo jóvenes o 

asentamientos humanos) se ubican en esos sectores no porque les gusta, sino porque 

les toca, la condiciones económicas no les permite, es entendible que, en la misma 

ciudad de Ayacucho no consigan fácilmente lotes o casa a bajos precios, además, 

el sector urbanizado se encuentra muy poblado y comercialmente congestionado.  



86 

 

5.1.1. Factores por las que migran las familias  

La migración en la ciudad de Ayacucho se viene dando con mayor 

frecuencia a partir de los años setenta, esto a consecuencia de los grandes cambios 

y problemas socioculturales que sufrió nuestro país, por consiguiente, muchas 

familias se enrumbaron en la búsqueda de nuevas oportunidades que les generen un 

bienestar familiar. Con respecto con la población del AA. HH. Gral. Juan Velasco 

Alvarado, ellos tuvieron varias razones importantes para migrar a la ciudad de 

Ayacucho para luego establecerse en este AA. HH., entre las razones importantes 

para la migración se encuentra la violencia política que sufrió nuestro país, a 

continuación, tenemos algunas respuestas por parte de madres de familias: 

Por tiempo de terrucos [terruco hace mención a la persona que se dedica 

al terrorismo], cuando le mataron a mi abuelita nos trajo acá chibolita 

nomas a Ayacucho escaparon, yo tenía en esa fecha 13 años, yo vivía aquí 

en los licenciados, en casa alquilados vivíamos con mi papá y hermanos. 

(Y. Flores, comunicación personal, 13 de septiembre 2018)  

Según esta respuesta, la madre de familia hace mención al motivo de la 

violencia política por la cual se trasladó de Palma pampa- VRAEM hacia la ciudad 

de Ayacucho, ya asentada con su familia en esta ciudad alquilan una vivienda parar 

poder vivir; de esto se puede decir que las familias que llegan a un nuevo espacio 

tienen la difícil tarea de encontrar una vivienda donde establecerse; otra 

entrevistada proveniente de la provincia de Vilcas Huamán, cuenta también que 

llego a esta ciudad por causa del fenómeno del terrorismo, la señora Elva describe 

lo siguiente: 

Me vine a Ayacucho por el terrorismo, desaparecieron a mi hermano, vine 

en el año 1987 tenía 18 años, mis padres se vinieron primero cuando 

desaparecieron a mi hermano, ya después nos venimos todos, nos quedamos 

en huamanga en Nery García. (E. Aries, comunicación personal, 11 de 

septiembre 2018) 

La señora entrevistada, hace mención a que los terroristas desaparecieron a 

su hermano, por tal motivo, migraron con su familia a la ciudad de Huamanga, de 

esta respuesta se puede mencionar que, las represalias por parte de los terroristas 

condicionaban a estas familias dejasen sus viviendas, preferían dejar atrás todo con 

tal de no seguir perdiendo a todos los miembros de su familia; otra situación narrada 
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Mary, una madre de familia que residía en el VRAEM y que llego a la ciudad de 

Ayacucho a causa de la violencia política, comenta lo siguiente: “Por el terrorismo, 

porque había mucha matanza en mi pueblo, han entrado bastante terrucos por eso 

se han escapado mis papás, aquí en Ayacucho alquilábamos casa en todas partes” 

(M. Alarcón, comunicación personal, 05 de septiembre 2018).  

La entrevistada menciona sobre la dura situación que pasó en su lugar de 

origen a causa de la violencia política, efectivamente, estas situaciones se dieron 

con mucha frecuencia en esas épocas y en esa zona geopolítica del Perú, la señora 

Georgina narra:  

A mi papá le han accidentado terroristas, le han roto su pie por esa razón 

nos venimos, en el año ochenta a mi papá le han accidentado, así este…. 

estaban allí nos han sacado de la casa y a mi papá le han pegado todo y le 

han roto su pie, habré tenido 8, 9 o 10 añitos por ahí poquito nomas me 

recuerdo lo que le han hecho a mi papa. (G. Coronado, comunicación 

personal 03 de septiembre 2018) 

La señora Georgina señala que la razón por la cual migró con su familia a la 

ciudad de Huamanga fue por la violencia política, donde los terroristas golpearon y 

accidentaron a su padre, por tal motivo llegaron a esta ciudad con el fin de no 

terminar como su padre. 

Otra razón es, la búsqueda de un trabajo seguro y contar con una 

remuneración que le permita subsistir y progresar; asimismo, también se hace 

mención del factor educativo, muchas familias buscan una mejor calidad educativa 

para sus hijos, porque se sabe que en la ciudad la enseñanza educativa es mucho 

mejor que en el campo; a continuación, tenemos algunas respuestas con referente a 

los motivos por las cuales migran a la ciudad, la señora Ida y Martha comentan lo 

siguiente:  

Con mi pareja nos venimos aquí a Ayacucho a trabajar, y aquí nos hemos 

quedado, yo vine 1993 creo, mi esposo trabajaba y yo le ayudaba a él que 

trabajaba en pirotecnia por paradero Huanta. (I. Romero, comunicación 

personal, 11 de septiembre 2018) 

Yo por mis hijos, yo vivía en Lima y a mi esposo le chocaba el clima y mi 

esposo trabajaba en investigación de alimento y nos vinimos aquí porque 

mis hijos estudiaron aquí, en Ayacucho yo vivía en casa alquilada en 
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nazarenas, 9 de diciembre licenciados, Covadonga. (M. Agama, 

comunicación personal, 13 de septiembre 2018). 

Como mencionan las dos entrevistadas, se establecieron en la ciudad con el 

fin de encontrar un trabajo seguro, la primera, menciona que se vino porque su 

esposo trabaja en una pirotecnia en la cual ella ayudaba y se quedó en esta ciudad; 

la segunda, refiere que vino de la ciudad de Lima a la ciudad de Huamanga por el 

motivo de sus hijos que estudiaban en esta ciudad de Huamanga, asimismo, también 

por el caso de su esposo que le chocaba el clima de la ciudad de Lima se quedaron 

en esta ciudad. 

Otro motivo por lo que migraron estas personas a la ciudad y se ubicaron en 

el asentamiento de Mollepata fue la búsqueda de una mejor educación para sus 

hijos, a continuación, algunas palabras de la señora Mari: “Yo he venido por mi hija 

que estudia aquí, en chacra no enseñan bien acá enseñan bien, por eso hemos 

venido; yo vivía alquilando cuarto en huamanga” (M. Quispe, comunicación 

personal, 07 de septiembre 2018). 

Como menciona la entrevistada, refiere que el motivo para llegar a la ciudad 

de Huamanga fue por el aspecto de la mejor enseñanza educativa de sus hijos, el 

cual aquí en la ciudad la enseñanza es mejor que en el campo. 

5.1.2. Adaptación, proceso después de la migración 

La migración de las familias que se asientan en AA. HH. Gral. Juan Velasco 

Alvarado genera un proceso de adaptación de acuerdo con la realidad geográfica y 

social donde se ubican; por consiguiente, la población lucha por sobresalir en dicho 

lugar, en general estas familias migrantes se adaptan a ambientes, costumbres, 

contextos sociales diversos y ajenos a sus lugares de origen, la señora Elva dice 

que: 

Era total una partecita nomas era empedrada esta partecita…, los restos 

total era monte, espinas, chapuchapu, en si era un desierto no había nada, 

había un pequeño tunal luego de más allá era cabuya nomas otra cosa no 

había, limpieza se hacía en una faena, pero yo no participaba mucho solo 

mi esposo como yo no venía y era una obligación asistir… (E. Aries, 

comunicación personal, 11 de agosto 2018) 
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En efecto, al llegar al a este espacio geográfico se encontraron con una zona 

árida y seca, solo encontraron una vegetación de cabuyas, estas familias tenían que 

adaptarse, ya que era la única forma de conseguir un espacio donde establecerse y 

construir su vivienda, porque en la ciudad ya no hay espacio para muchas familias, 

que llegan de diferentes lugares en busca de nuevas oportunidades; del mismo 

modo, se dice que el asentamiento se encontraba en un estado salvaje con hiervas, 

cabuyas y al llegar la población tuvieron la difícil misión de limpiar todo este 

espacio, en una entrevista la señor Yoly menciona: “Aquí había pura espina nomas, 

limpiábamos sacando raíz de la cabuya botando al huayco así estábamos, nosotros 

hemos entrado a espina… bastante había” (Y. Flores, comunicación personal, 13 

de setiembre 2018). 

Como se observa en estas familias, después de la migración encontraron el 

asentamiento con gran cantidad de vegetación de espinas y cabuyas, por tal razón 

realizan el proceso de la limpieza de los terrenos que compraron en dicha zona, para 

ello cortaron y botaron las raíces de la cabuya al huayco conjuntamente con las 

espinas que crecían en dicho lugar, la señora Georgina dice que: “Este lugar era 

rocoso no había nada nada, unos cuantitos había mollecitos, pero no había ni este 

mollecito.., había más que nada ese chapu chapu eso nomas” (G. Coronado, 

comunicación personal, 13 de setiembre 2018). 

Como manifiestan, se observa que el lugar donde llegaron las familias 

migrantes era un lugar árido y con malezas (espinas, chupu chapu y cabuyas), 

aunque con poca cantidad árboles los cuales proporcionaban sombra mientras 

realizaban la limpieza del terreno, a todo estos trabajos han tenido que pasar estas 

familias migrantes para adentrase en este AA. HH., asimismo, hay familias que 

llegaron mucho después de la fundación del asentamiento donde ya se encontraban 

con varias viviendas construidas, Ida Romero mencionan que: “Estaba la misma 

cantidad de casas, pero más allá todavía no había luz ni esta pista todavía nada” 

(I. Romero, comunicación personal, 11 de setiembre 2018). 

La señora entrevistada, menciona que cuando llegó al asentamiento se 

encontraba conformada la primera etapa del asentamiento con muchas viviendas 

construidas, pero más allá donde se ubica la zona II del asentamiento aún no había 
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viviendas construidas, tampoco no contaban con fluido eléctrico, en la actualidad 

el asentamiento aún no cuenta con pistas y veredas en sus calles.  

Las familias migrantes del AA. HH. Gral. Juan Velasco Alvarado, no son 

ajenos a sus lugares de origen, más bien mantienen contactos para que puedan 

obtener ingresos de sus chacras con el fin sustentarse económicamente dentro del 

asentamiento en donde residen, dado que, todavía en estos pueblos existen 

familiares con quienes mantienen contacto y van a visitar de vez en cuando al lugar 

manteniendo una red de relación óptima. Aún en sus lugares de origen comparten 

e intercambian sus costumbres, llevan y traen productos; frente a este hecho dan 

alguna respuesta, la señora Elva dice: “Si, de vez en cuando voy, mis hermanas 

están por allá, al año dos veces” (E. Aries, comunicación personal, 11 de agosto 

2018). 

La respuesta de la madre de familia refiere que, si mantiene contacto con su 

pueblo natal, ya que allí todavía residen sus hermanas por tanto hace las visitas 

respectivas de dos veces al año, asimismo, tenemos a la señora Yoly madre de 

familia que dice lo siguiente: “Si, yo voy, cada de dos años así voy, allí están mis 

tíos nomas” (Y. Flores, comunicación personal, 13 de setiembre 2018). 

Como se aprecia, esta persona si retorna y mantiene contacto con su lugar 

de origen, puesto que, sus tíos residen en su pueblo de origen a quienes va a visitar 

dos veces al año; pero también tenemos a familias que ya no retornan a sus lugares 

de origen o pueblos, donde nacieron y crecieron, muchas son las causas por los 

cuales ya no regresan, es por ello como la señora Fabiana menciona que: “Ya no, 

es que en Huanca Sancos yo era inquilina nomas, mi familia vivió veinte años allí 

en Huanca Sancos, pero yo nací en Chuschi” (F. Núñez, comunicación personal, 

30 de agosto 2018). 

Como señala, la madre de familia ya no va mantienen contacto con su lugar 

de origen que es Chuschi, pues, se fue a vivir a Huanca Sancos durante 20 años, 

vivía alquilando cuartos y luego se vino al asentamiento Juan Velasco Alvarado 

para poder obtener un terreno propio donde vivir, la señora Ida menciona lo 
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siguiente: “Ya no, desde que me he separado con mi esposo ya no voy allá” (Ida 

Romero, comunicación personal, 11 de setiembre 2018). 

La entrevistada menciona que, ya no regresa a su lugar de origen desde que 

se separó con su esposo; en muchos de los casos hay familias que no regresan a sus 

lugares de origen y no tienen contacto con sus familias en dichos lugares. 

5.1.3. Problemas a los que se enfrentan las familias migrantes 

Algunas poblaciones que migran a Huamanga se enfrentan a las condiciones 

de vida precaria con la necesidad de contar con un trabajo estable y contar con un 

lote de terreno para la construcción de una vivienda propia; a consecuencia de la 

falta de un espacio para vivir en la ciudad se organizan e invaden terrenos que se 

ubican en las zonas periféricas de la ciudad, estos terrenos en muchos de los casos 

no cuentan con título de propiedad, y generan múltiples necesidades como el 

saneamiento básico de los predios. 

Carretera también hemos hecho a pulso, claro esa parte de arriba por eso 

digo a veces con el problema que hay ahora cuanto hemos hecho, eso a puro 

pulso en faenas, hasta poniéndonos multa entre nosotros, haciendo guardia 

toda la noche entre nosotros, haciendo vigilancia toda la noche, haciendo 

vigilancia así hemos logrado este terreno. (E. Aries, comunicación 

personal,11 de agosto 2018) 

Como se aprecia a las familias establecidas en el asentamiento Juan Velasco 

Alvarado, desde sus inicios superaron muchas carencias referentes a los servicios 

básicos, una de estas fue la falta de una carretera que conecta al asentamiento y la 

ciudad de Huamanga, gracias al esfuerzo de todos los miembros del asentamiento 

a través de faenas y trabajos en conjunto, se logró abrir la carretera de la zona de la 

quebrada de Pillpintuyoc Orcco que abarca desde la parte superior del terminal 

terrestre de Huamanga; aquí podemos observar claramente la cooperación de todos 

los miembros del asentamiento con el único propósito, conectividad de vía terrestre; 

del mismo modo, los residentes de este asentamiento realizaban vigilancias de sus 

predios durante las horas del día y noche; lograron construir sus viviendas en estos 

espacios gracias al trabajo y esfuerzos de los mismos pobladores, en ese sentido se 

menciona: “Hemos trabajado, yo solo era ama de casa; para cuidar salíamos en 
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turnos, ¿había juntas vecinales? si había juntas vecinales pero ahora ya no hay 

creo” (G. Coronado, comunicación personal, 03 de setiembre 2018).  

Para salir adelante, la población dentro del AA. HH. Gral. Juan Velasco 

Alvarado ha trabajado con todos sus integrantes beneficiarios, por lo tanto se 

organizaron en juntas vecinales para hacer las vigilancias de sus terrenos, la 

vigilancia lo realizaban de acuerdo con los horarios asignados; también, los 

pobladores tuvieron que luchar por estos terrenos ya constantemente eran objetos 

de desalojos año tras año como menciona una entrevistada: “Tanto que peleábamos 

en desalojos ganamos y nos quedamos y por sorteo nos repartimos nuestros 

terrenos para hacer nuestra casa cada uno porque estábamos en carpas nomas y 

ahora por lotes ya nos dio” (Y. Flores, comunicación personal,13 de setiembre 

2018). 

Se observa que las familias no tuvieron acceso fácil para establecerse en el 

asentamiento por los problemas de titularidad del terreno, en consecuencia, se 

opusieron  a desalojos para impedir que sean expulsados de esos terrenos y al final 

lograron con su cometido quedarse y formalizando el terrenos en lotes, es aquí que 

cada familia empezó con las construcciones de sus viviendas; en los desalojos que 

hubieron no solo lucharon la población del asentamiento, igualmente, recibieron 

apoyo de otros invasores con quienes lograron quedarse dentro del asentamiento 

Juan Velasco Alvarado. “Entre nosotros nos hemos apoyado, entre invasores, 

venían de Huarpas de Machu Piccchu, así entraban hacíamos ayni” (Y. Flores, 

comunicación personal, 13 de setiembre 2018). 

En el asentamiento Juan Velasco Alvarado, uno de los aspectos más 

resaltantes es la cooperación que hubo entre ellos, la cooperación para subsistir en 

los primeros años de la invasión del espacio, la población residente en este espacio 

realizo trabajos de limpieza dentro de sus lotes con apoyo de otros migrantes. Otro 

problema a los que se enfrentaron estas familias es la ausencia de un trabajo estable, 

por ese motivo, buscan todos los medios posibles para obtener sus ingresos 

económicos, la mayoría de las mujeres residentes en este asentamiento; en la 

siguiente entrevista una madre de familia proveniente del VRAEM separada de su 

esposo menciona lo siguiente: “yo empecé a trabajar como empleada doméstica, 
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casi un año nomas en Ayacucho” (I. Romero, comunicación personal, 11 de 

setiembre 2018). 

En efecto, el trabajo es el único camino para obtener ingresos económicos 

para el hogar en varios casos la mujer se hace cargo sola para solventar su hogar en 

cual realiza cualquier actividad laboral para generar ingresos en la canasta familiar. 

5.2. Rol de la mujer en la economía familiar en el AA. HH. Gral. Juan 

Velasco Alvarado de Mollepata.  

El rol económico de la mujer dentro de la familia es muy importante pues 

desde décadas pasadas realizan diversas actividades que generan ingresos para el 

hogar, visto que, ya no es solo responsabilidad del hombre; sino también, la mujer 

ya es participe en el aporte económico para la subsistencia familiar; conocer los 

nuevos roles de la mujer en la economía familiar permitirá comprender cómo la 

mujer del AA. HH. Gral. Juan Velasco Alvarado realiza diferentes actividades 

económicas para incrementar el ingreso económico del hogar que le permitirá 

satisfacer sus necesidades básicas de la familia; en primer lugar, se abordará la 

economía familiar; en segundo lugar, se tratará los nuevos roles que asume la mujer 

migrante en el asentamiento, finalmente, se tratará las actividades que realizan las 

mujeres y los diversos problemas que afronta. 

5.2.1. Economía familiar en el AA. HH. Gral. Juan Velasco Alvarado de 

Mollepata 

A la economía familiar se le considera como la actividad de la supervivencia 

dentro de un espacio a partir de los recursos económicos con los que cuenta la 

familia, asimismo, su economía está establecida por el trabajo entre el papá y mamá 

del hogar, pero también en muchos de los casos la mujer se hace cargo sola del 

hogar. Dentro del AA. HH. Gral. Juan Velasco Alvarado los ingresos económicos 

obtenidos por las familias son precarios, debido a que, los varones en su mayoría se 

ofrecen a trabajar en actividades de esfuerzos físicos como peones o albañiles, 

situación por la cual muchas familias no satisfacen a cabalidad sus necesidades 

básicas. 
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Muchas de las familias que viven dentro del asentamiento son de bajos 

recursos, asimismo, no cuentan con los servicios básicos, los niños y niñas que 

estudian en esta zona tienen que soportar el polvo y el calor en el transcurso de su 

traslado de sus casas al colegio, esta difícil situación atraviesa la gran mayoría de 

las familias del asentamiento; asimismo, para saber un poco más sobre la condición 

socioeconómica de las familias podemos verlo a simple vista en el tipo de vivienda 

que presentan muchas de las familias que se asientan en Juan Velasco Alvarado, a 

continuación se ve el siguiente cuadro de los tipos de vivienda: 

Tabla 7 - Tipo de construcción de la vivienda de las familias en AA. HH. Gral. Juan 

Velasco Alvarado 

Tipo de construcción de vivienda  N° de familia  Porcentaje  

Adobe con techo de calamina  17 77.3% 

Material noble con techo de calamina 1 4.5% 

Material noble con techo de concreto  1 4.5% 
Material noble y adobe  3 13.6% 

TOTAL  22 100% 

 

Fuente: Encuesta agosto- setiembre; elaboración propia  

 

Según la Tabla 7, diecisiete (17) familias representan el 77.3% que tienen 

una vivienda precaria con construcción de adobes y techos de calamina; en suma, 

se puede ver que la gran mayoría vive en estas condiciones dentro de este 

asentamiento y se puede deducir que la economía de la mayoría de las familias es 

precaria. Consecutivamente tenemos a 3 familias que representa el 13.6% que 

cuentan con una vivienda con construcciones de material noble pero también otros 

con cuartos con adobe, como se ve estas familias encuestadas cuentan con viviendas 

que construyen una parte de sus terrenos con material noble y dejan otro con 

construcción de abobe, esto gracias al esfuerzo de las familias que trabajan 

ahorrando sus dineros para construir su vivienda con estos materiales y así ya no 

sufrir del polvo y el calor que se presenta a diario en este asentamiento; asimismo, 

tenemos a dos familias en la cual una de ellas tiene una vivienda en construcción 

de material noble y otra familia con la misma estructura pero en este caso los 

acabados y especialmente el techo es de calamina, no se concluyó con estructura 
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cemento por falta de capital y lo escaso de dinero con las que cuenta son sirve para 

la canasta familiar. 

Estas familias establecidas el AA. HH. General Juan Velazco Alvarado de 

Mollepata, en su mayoría son personas de las áreas rurales, tienen una precaria 

formación académica, razón por la cual no acceden a trabajos formales, más bien 

se dedican a los trabajos eventuales y con baja remuneración; los que se dedican a 

la construcción están en un puesto temporal y en situaciones inseguras, otras están 

en la búsqueda de trabajo; del mismo modo, la mujer anteriormente se dedicaban 

más a labores domésticas, ahora debido a las nuevas circunstancias y a las 

necesidades económicas del hogar, se insertan al rol económico buscando y creando 

nuevas actividades de trabajo para lograr un ingreso económico estable y así pueda 

aplacar las necesidades básicas del hogar, estas mujeres se incorporan a estas 

actividades económicas en condiciones de desigualdad con el hombre, la carencia 

de una educación, falta de capital y hostigamiento de los agentes municipales. Todo 

esto es superado por su permanente persistencia y continuidad en el propósito, que 

se trazan estas mujeres y a la vez demuestran sus capacidades ante los varones. En 

los párrafos siguientes mostramos de manera ilustrativa como es la familia en el 

asentamiento Juan Velasco Alvarado. 

Caso 1: Familia Yucra Huamán 

La familia Yucra Huamán, es una familia extensa porque está conformada 

por seis integrantes (papá, mamá, hijo y hermanos), tenemos al esposo, llamado 

Cesar Quispe Lapa de 30 años, se dedica a trabajar con su propio mototaxi, él labora 

para sacar adelante a su familia, con este vehículo presta servicio en la ciudad de 

Huamanga, recorre los diferentes lugares de la ciudad; el señor Cesar se levanta a 

las 5:00 a.m., se alista, revisa y asegura el vehículo, mientras eso su esposa prepara 

el desayuno, ya desayunado el esposo ayuda a llevar a la esposa los desayunos para 

la venta; el horario de trabajo del esposo es desde las 6:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. 

y hace de lunes a sábado y domingo descansa, la tarifa de cobro depende a la 

distancia, la ganancia diaria es entre S/. 40 y S/. 50 diarios, esto puede ser variado 

de acuerdo con la competencia, parte de la ganancia es para comprar la gasolina y 

mantenimiento del mototaxi. 
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La señora Herlinda Yucra Huamán, esposa del señor Cesar, tiene 25 años, 

se dedica a vender desayunos en el parque central del AA. HH. Gral. Juan Velasco 

Alvarado exactamente al costado de la caseta de serenazgo que no funciona, ella se 

ubica en ese espacio todas las mañanas con su carrito de desayuno y vende a las 

personas que transitan por ese lugar; los desayunos son variados (quinua, maca, 

avena y ponche de habas) y le genera un ingreso de hasta S/.70 diario, a este 

desayuno le acompaña algo de comer como el pan con huevo frito, pan con queso, 

pan con palta, pan con torreja y pan con papa fritas; para la elaboración de los 

desayunos se levanta a las 4:00 de la mañana y hace hervir en diferentes ollas el 

desayuno para luego ponerlos en baldes y llevarlos con ayuda de su esposo al lugar 

donde realiza la venta del desayuno, por otra parte, su carrito de desayuno con la 

que cuenta es alquilado de su madrina quien recibe la suma de S/. 10 diarios, cada 

día la señora saca su carrito de desayuno para acomodar y vender los desayunos; 

los insumos para el desayuno como la quinua, avena, maca, habas los compra todos 

los sábados unos 2 kilos de cada insumo con un gasto de S/. 72 además de ello 

compra los huevos, papa, harina, palta que los hace a diario con un costo de S/. 15; 

la señora trabaja hasta las 10 a.m. o hasta terminar la venta de los desayunos. Esta 

familia cuenta con un hijo de 4 años que acude al jardín, dentro de esta familia 

también están presentes los hermanos menores de la señora Eugenia, ellos son 

escolares y universitarios, tiene a Alfredo de 12 años que está en el colegio, Ismael 

de 18 años que se prepara en una academia para la universidad y Alex de 20 años 

que estudia en la Universidad San Cristóbal de Huamanga.
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Estructura Genealógica Caso 1  

 

 
Figura 11: Genealogía - Familia Yucra Huamán. 

Fuente: Elaboración de acuerdo con la data de entrevistas. Agosto 2018. 
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Caso 2: Familia Quispe Rivera 

La familia Quispe Rivera, es una familia de tipo incompleta extensa, está 

conformada madre, tío e hijos, tenemos a la señora Julia Quispe Rivera de 42 años, 

separada del esposo. La señora Julia se dedica a la venta de tripitas y patitas de 

gallina en el parque del AA. HH. Gral. Juan Velasco Alvarado y se ubica en una 

esquina, ella vende los platos de tripitas a S/. 2 y ésta van acompañados con 

ensalada de lechuga y papitas fritas, estas generan una ganancia de S/. 50 diarios, 

en cuanto a los horarios y tiempo ella inicia a las 5:00 a.m., sale al mercado para 

realizar la comprar de los insumos, las tripas de la granja que está en Huamanga, 

después de regresar hace el desayuno para su familia, continua con la limpieza 

necesaria a las tripas, a las 12:00 p.m. cocina las tripitas hasta que estén precocidas, 

sancocha las papas y pica las lechugas para las ensaladas, en este proceso en 

ocasiones sus hijas le ayudan, una vez finalizado ordena todo y a las 3:00 p.m. sale 

de su casa con su carretilla llevando todos sus productos de venta, ya en el punto de 

venta, alista su parrillera de anticuchos que los guarda en casa de su vecina que vive 

cerca al parque, ella trabaja de 3:00 p.m. hasta las 8:00 p.m. de lunes a viernes 

dependiendo si acaba o no las tripitas; de igual manera, el gasto en los insumos de 

su producto es casi S/. 30 diarios, las personas que circulan por dicha zona son sus 

clientes, ella tiene unas sillas donde le ofrece comodidad y disfrutan el plato. La 

señora Julia, viven con su hermano menor llamado Yuliño de 32 años, es un 

comerciante de ropas, luego están sus hijos, Rosa la mayor de 28 años, culminó su 

carrera de Contabilidad, luego esta Edison de 26 años, está en la Universidad de 

San Cristóbal de Huamanga, sigue Deniza de 25 años, tiene su pareja y tiene su 

bebe de 2 añitos y por último esta Juan de 23 años, está en la Universidad de San 

Cristóbal de Huamanga. 
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Estructura Genealógica Caso 2 

Figura 12: Genealogía - Familia Quispe Rivera. 

Fuente: Elaboración de acuerdo con la data de entrevistas. Agosto 2018. 
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Caso 3: Familia Alarcón Ataucsi 

La familia Alarcón Ataucsi, es de tipo nuclear, está conformada por cuatro 

integrantes (papá, mamá e hijos), primeramente, tenemos al padre, se llama Gilbert 

Huayta de 33 años, se dedica como conductor y presta servicio de taxi, el vehículo 

es propio, el servicio es prestado en la misma ciudad de Huamanga, él labora desde 

las 6:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. de lunes a sábado y domingo descansa, la tarifa de 

cobro lo hace dependiendo a la distancia transportado, esto puede ser: S/. 5, S/. 10 

o S/. 20, al final de mes la ganancia es de S/. 2000 mensuales y un aproximado de 

S/.1000 se destina para gasolina y posibles mantenimientos o revisión. 

La señora Mary Alarcón Ataucusi, esposa del señor Gilbert, tiene 32 años, 

ella tiene una tienda donde ofrece abarrotes, este local se encuentra adecuado en su 

propia casa, actualmente estudia Contabilidad en la universidad de ULADECH, 

alterna su labor de venta y al mismo tiempo los quehaceres del hogar como: cocinar, 

lavar las ropas, enviar al colegio a sus hijos, etc., cuando ella se va a sus clases de 

la universidad deja a cargo a sus hijos en la tienda hasta que retorne, su tienda le 

genera un ingreso de S/. 600  al mes, los miembros de la familia son: Kevin de 10 

años y Kalet de 13 años, ellos se dedican a estudiar y apoyan a su mamá mientras 

está ausente.
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Estructura Genealógica Caso 3  

 
Figura 13: Genealogía - Familia Alarcón Ataucusi. 

Fuente: Elaboración de acuerdo con la data de entrevistas. Agosto 2018 
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Caso 4: Familia Lapa Mauricio 

La familia Lapa Mauricio, es de tipo nuclear y está conformada por 6 

integrantes (papá, mamá e hijos), en primer lugar, tenemos al padre Gedeón de 60 

años quién se dedica a la construcción como albañil, este trabajo lo realiza en el 

mismo asentamiento o en la ciudad de Huamanga, dependiendo en donde le pagan 

mejor, su esposa relata que en la actualidad está sin trabajo porque tiene dolor en 

los pies. 

La señora Eugenia Lapa Mauricio, esposa del señor Gedeón tiene 58 años, 

ella se dedica a la venta de comida de yuyo y venta de alfalfa, esta última actividad 

lo realiza entre 5:00 a.m. a 7:30 a.m., los clientes son las personas de las tiendas de 

abarrotes y viviendas aledañas, el atado de alfalfa ofrece a S/.1, algunas veces vende 

por cargas, pero ella prefiere vender al menor (pequeñas cantidades), el segundo 

trabajo según horario se dedica a la venta de comida de yuyo picante, el plato vende 

a S/.2, este plato está compuesto con yerbas silvestre llamado yuyo que se machaca 

y se revuelve con papa, le acompaña ají y mote (choclo sancochado y desgranado), 

la preparación inicia a eso de las 8:00 a.m. cocina la papa, el mote y el yuyo, lleva 

en su carretilla y vender entre las 10:00 a.m. u 11:00 a.m. y se ubica en la puerta de 

una tienda, esto lo hace en la zona de la etapa 2 del asentamiento, esta venta genera 

una ganancia de S/. 20 diarios, los domingos por la afluencia de personas puede 

llegar a vender hasta S/. 60. La señora Eugenia tiene ocho hijos, pero solo vive con 

cuatro de ellos porque aún son menores de edad: el mayor es Richard de 30 años, 

Raúl de 28 años, Cesar de 24 años y Ruth de 21 años, todos están estudiando en la 

Universidad de San Cristóbal de Huamanga.
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Estructura Genealógica Caso 4 

Figura 14: Genealogía - Familia Lapa Mauricio. 

Fuente: Elaboración de acuerdo con la data de entrevistas. Agosto 2018 

 



104 

 

Caso 5: Familia Coronado 

La familia coronada es de tipo nuclear, está conformada por cuatro 

integrantes (papá, mamá e hijos); tenemos al señor Berecilio Jayo Quispe (padre) 

tiene 39 años, él se dedica a la agricultura, por consiguiente, está ausente porque 

debe viajar a la localidad de Vinchos en donde cultiva diferentes productos como 

papa, maíz, habas, alverjas entre otros, estos productos son producido y consumidos 

por la propia familia. 

La señora Georgina Coronado, esposa del señor Berecilio, tiene 37 años, se 

dedica a la venta de canchitas de palomitas en el parque del asentamiento Juan 

Velasco Alvarado de Mollepata en el costado de la caseta de serenazgo; para 

realizar la canchita de palomitas, primero, compra el maíz de palomita a S/. 6 el 

kilo y el aceite a S/. 3. 50 el litro, como solo queda tostar las palomitas de maíz, la 

señora Georgina se dedica a la tarea del hogar (cocinar, lavar y ordenar), después 

de organizar todos los insumos para la canchita, ella va a recoger el carrito de 

canchita que guarda en el local de su amiga a eso de las 3:00 p.m., se ubica en su 

lugar de venta, trabaja de 3:00 p.m. hasta las 8:00 p.m. de lunes a viernes hasta 

acabar de vender las canchitas; los que compran estas canchitas son las personas 

que circulan por dicha zona. Esta familia cuanta con 4 hijos: la hija mayor Nancy 

de 20 años, está en la Universidad de San Cristóbal de Huamanga, tenemos a 

Berenicio de 14 años, aún está en el colegio, seguidamente esta Sheyla de 13 años, 

que también aún está en el colegio, por último, tenemos a Adriel de 3 años. 
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Estructura Genealógica Caso 5 

 

Figura 15: Genealogía - Familia Coronado. 

Fuente: Elaboración de acuerdo con la data de entrevistas. Agosto 2018 
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Caso 6: Familia Aries Velapatiño 

La familia Aries Velapatiño, es de tipo incompleta extensa porque está 

conformada por 9 integrantes (madre, hijos y yernos) sin el padre; tenemos a la 

señora Elva Aries Velapatiño de 50 años, actualmente está separada del esposo, ella 

es sustento y cabeza de hogar, se dedica a la venta de comida en su restaurante que 

fue acondicionado en su casa, el plato de comida lo vende a S/. 5 y una ganancia de 

aproximadamente de S/ 75 diarios, también se dedica a vender salchipapa (comida 

rápida de papas fritas con pollo fritos y ensalada de lechuga) en este vende entre S/. 

2 a S/. 5 con una ganancia de hasta S/. 70 diario; en conclusión; ella genera una 

ganancia aproximada de 140 soles diarios con las dos actividades y podría invertir 

en insumos unos S/.110 diarios para la compra de este. La rutina de señora Elva es, 

levantarse a las 5:00 a.m. para ir al mercado hacer compras, a veces le ayuda su hijo 

Raúl, éste tiene un mototaxi en el cual transporta el mercado, ella empieza a cocinar 

a las 11:00 a.m. de la mañana y a las 12:00 p.m. ya está vendiendo el almuerzo 

según menú con la ayuda de sus hijas, después de terminar la venta ella descansa; 

a las 4 p.m. comienza con los preparativos para la venta de las salchipapas, a las 

6:00 p.m. saca su carrito de salchipapas fuera de su casa y comienza a venderlos 

hasta las 8:00 p.m., los comensales son personas que circulan por dicha zona 

quienes disfrutan del almuerzo; El hijo mayor es Juan de 33 años, él ya no vive con 

ellos, es soltero y se dedica a conducir un taxi; Jhem tiene 30 años, tiene su propia 

familia (esposa y un hijo), tampoco vive con ellos, él trabaja en negocio de frutas; 

Marielena tiene 27 años, es enfermera técnica pero no ejerce su carrera, ayuda a la 

mamá en el hogar; seguidamente tenemos a Janette de 25 años, ella está estudiando 

corte y confección en un Cetpro, ella al igual que su hermana Marielena ayuda a la 

mamá en el hogar en sus tiempos libres; Raúl de 22 años, tiene su pareja y un hijo, 

trabaja como conductor de mototaxi para mantener a su propia familia y apoya a su 

mama; tenemos a Elva de 20 años, llamada igual que la madre, no trabaja, solo 

ayuda en los quehaceres del hogar; por último tenemos a Hayda de 16 años, ella 

aún se dedica a estudiar. 
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Estructura Genealógica Caso 6 

 

Figura 16: Genealogía - Familia Aries Velapatiño. 

Fuente: Elaboración de acuerdo con la data de entrevistas. Agosto 2018
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Caso 7: Familia Huamán 

La familia Huamán, es de tipo nuclear, está conformada solo por cinco 

integrantes (papá, mamá e hijos), tenemos al señor Severo Avendaño Quispe 

(Padre) de 57 años, él trabaja brindando el servicio de taxi y éste es propio, el 

servicio de taxi presta en las rutas de Huamanga- Huanta de ida y vuelta; por tal 

motivo, él se levanta a las 6:00 a.m., desayuna y se dirige a trabajar; el horario de 

trabajo es muy variado ya que está asociado a una empresa de transportes de taxi, 

el trabajo lo realiza de lunes a sábado, el domingo descansa y la ganancia esta 

alrededor de S/. 100 diarios.  

La señora Herlinda Huamán Ellisca (madre), esposa del señor Severo, ella 

tiene 45 años, se dedica al comercio en su tienda que fue acondicionada en su propia 

casa, al mismo tiempo se dedica a la venta de comidas, esta actividad lo realiza los 

días domingos en el parque del asentamiento, los platos que ofrece es, arroz con 

pollo, pucapicante y cau cau, estos plastos tienen un valor de S/. 4, esta actividad 

es el que más ingresos genera a la señora Herlinda, pueda que tenga una ganancia 

de hasta S/. 150 descontando los insumos para la preparación que equivale a S/. 

200; mientras que en la tienda de abarrotes solo genera ingresos para el propio 

insumo de mercadería, la tienda está abierta todos los días y mientras eso ella sigue 

los quehaceres del hogar. La hija mayor se llama Deysi tiene 26 años y solo se 

dedica a los que haceres del hogar (cocinar, lavar, cuidar a los hijos) y vive con su 

pareja en otra casa y el esposo se dedica al servicio de taxi en la ciudad de 

huamanga, Hemir tiene 18 años, es universitario y ayuda a su mamá en algunas 

cosas y la última hija se llama Ameli, tiene 10 años y es estudiante escolar que cursa 

el cuarto año de primaria.
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Estructura Genealógica Caso 7 

 

Figura 17: Genealogía - Familia Huamán. 

Fuente: Elaboración de acuerdo con la data de entrevistas. Agosto 2018 
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Caso 8: Familia Núñez Galindo 

La familia Núñez Galindo, es de tipo nuclear puesto que está conformada 

por siete integrantes (papá, mamá e hijos), Porfirio Conde Galindo (Padre) de 40 

años, trabaja en construcción en la ciudad de Huamanga y en el mismo asentamiento 

de Mollepata, también se dedica al cultivo de papa y maíz en Huanca Sancos, la 

mayor parte se dedica a éste último ya que el trabajo en la construcción no es mucho 

por eso se va más al campo; por consiguiente, él solo llega a casa los fines de 

semana para luego volver al campo y gana diario S/. 60 diarios en ambas 

actividades.  

La señora Fabiana Núñez Galindo, esposa del señor Porfirio, ella tiene 40 

años, se dedica a la venta de canchitas y gelatinas, esta labor o realiza todos los días 

de lunes a domingo, esta actividad lo realiza en distintos sectores especialmente en 

parques y en el Hospital Regional de la ciudad de Huamanga, esta actividad también 

lo realiza en el mismo asentamiento de Mollepata en el colegio San Juan de la 

Frontera, el horario de lunes a viernes de 3:00 p.m. hasta las 5:00 p.m. y los 

domingos de 9:00 a.m. hasta las 12:00 p.m. aprovechando la jornada de reunión de 

la población del asentimiento; por otro lado, aprovecha las demás horas que no 

trabaja para realizar los quehaceres de la casa. La preparación del producto lo hace 

en la casa, realiza la compra un kilo de maíz de palomita a S/. 6 y un sobre de 

gelatina a S/.3, la palomita lo tosta a eso de las 2:00 p.m., la gelatina prepara día 

anterior y para congelar lleva donde su amiga quien a su vez le cobra S/. 1, 

normalmente recoge a eso de las 3:00 p.m. del día siguiente para iniciar la venta, 

esta actividad le genera una ganancia entre S/. 20 a S/. 30 diarios dependiendo de 

la demanda del día. Ellos viven con sus cuatro hijos menores, el hijo mayor 

Edilberto tiene 20 años y vive con su patrón en otra casa, él trabaja de cocinero en 

el restaurante de su patrón; con los que si vive de forma permanente con sus 4 hijos: 

Juan Carlos de 16 años, estudiante de secundaria que cursa el quinto año, Floravel 

9 años que cursa el cuarto año de primaria, Leonel de 8 años, estudiante de tercer 

grado de primaria y por último Noé de 4 años que se encuentra en el en el jardín. 
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Estructura Genealógica Caso 8 

 

Figura 18: Genealogía - Familia Núñez Galindo. 

Fuente: Elaboración de acuerdo con la data de entrevistas. Agosto 2018 
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Caso 9: Familia De la Cruz 

La familia De la Cruz, es de tipo nuclear incompleta, está familia está 

conformada por siete integrantes (mamá e hijos), en esta familia no está presente el 

padre, es una familia separada. Mery de la Cruz Amiquero, madre cabeza de familia 

tiene 40 años, tiene seis hijos de cuales aún está a cargo de tres menores, ella se 

dedica a lavar ropas en casas de otras familias y también trabaja en un bar vendiendo 

cervezas, la actividad lavar de ropa y limpieza lo hace ocasionalmente pues no es 

permanente y gana entre S/. 10 o S/. 15 por limpiar y lavar ropas el cual la docena 

de prendas esta S/. 8, esta labor lo realiza en Huamanga por la zona del aeropuerto 

en horario de 2:00 p.m. a 4:00 p.m., la segunda actividad de venta de cerveza en un 

bar, lo realiza en la misma ciudad cerca al estadio ciudad de Cumaná, del mismo 

modo, esta labor es ocasional y lo realiza en horarios entre 3:00 p.m. a 6:00 p.m. 

ganando 20 soles diarios y cuando no hay venta solo le dan 10 soles. Ella va a lavar 

ropa y hacer limpieza con su hija menor de 4 años y deja a sus otros dos hijos 

menores de 6 y 7 años en el PRONOEI (Programa no escolarizado de Educación 

Inicial) que se ubica en el miso asentamiento. En la casa solo vive con sus tres hijos 

menores, el primero es Jonás de 7 años y Jaki de 6 años quienes estudian en el 

PRONOEI y Elva de 4 años que no estudia y esta al cuidado de la señora Mery; los 

demás hijos a pesar de ser jóvenes y una de ellas aún menor de edad ya conforman 

su propia familia, estos hijos son; John de 20 años, tiene su pareja y viven en casa 

de la suegra, trabaja como ayudante en una ferretería; Thalía tiene 18 años, tiene su 

pareja y una hija de 2 años y Flor de 17 años, que tiene una hija de un año y vive 

en el VRAEM. 



113 

 

Estructura Genealógica Caso 9 

 

Figura 19: Genealogía - Familia de la Cruz. 

Fuente: Elaboración de acuerdo con la data de entrevistas. Agosto 2018 
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Caso 10: Familia Ramos Quispe 

La familia Ramos Quispe, es de tipo nuclear, está conformada por cinco 

integrantes (papá, mamá e hijos), tenemos al señor Daniel Ramos (Padre) de 34 

años quien trabaja reparando televisores en la ciudad de Huamanga en donde tiene 

un local que alquila a S/. 200 mensual, él genera una ganancia de S/. 200 diario, 

asiste a trabajar a las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. y trabaja de lunes a sábado. 

La señora María Quispe esposa del señor Daniel, ella tiene 30 años, se 

dedica a la venta de tripitas de pollo, esta labor lo realiza de martes a domingos, ella 

se ubica en una esquina junto al parque del asentamiento desde las 3:00 p.m. hasta 

las 8:00 p.m., antes de estas hora aprovecha en los quehaceres de la casa y 

preparación de la comida que venderá, para éste último la señora María se organiza 

de la siguiente manera: para los insumos de preparación, envía a su hija mayor las 

6:00 a.m. para la compra de tripitas de ave que se adquiere en la granja que se ubica 

en Huamanga, mientras tanto la señora María prepara el desayuno para la familia, 

a eso de las 9:00 a.m. ya con el insumo inicia con la limpieza de las tripas de pollo; 

ya a las 2:00 p.m. inicia a sancochar las tripitas de pollo para dejar precocidas, 

también sancocha las papas y prepara la ensalada de lechuga, en algunas ocasiones 

sus hijas les ayuda, a las 3:00 p.m. sale de su casa con su carretilla llevando todos 

sus productos para vender, ya ubicada en su lugar de venta, la señora María vende 

a S/. 2 el plato y sirve las tripas de pollo fritas con papa sancochada, su ensalada y 

adicional vende bebida (chicha de cebada), todo esto genera una ganancia de S/. 30 

diarios. 

En el hogar vive con sus tres hijos, la mayor es Yakelin de 15 años, quien 

cursa el quinto año de secundaria, Brigida de 10 años cursa el quinto año de primaria 

y Santiago de 5 años quien está en primer grado de primaria. 
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Estructura Genealógica Caso 10 

 

Figura 20: Genealogía - Familia Quispe. 

Fuente: Elaboración de acuerdo con la data de entrevistas. Agosto 2018 
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Tabla 8: Costos, gastos e ingresos por familia. 

                            Concepto 
 
Familia  

Costo de elaboración o trabajo Gastos varios Precio, y/o 
servicio de 
venta total 

Ganancia 

Materia 
Prima 

Agua, Luz, 
Gas, Gasolina 

Mano 
de obra 

Transporte o 
Mantenimiento. 

Alquiler/otros Diario Semanal Mensual 

Yucra Huamán esposo S/0 S/20 S/0 S/3 0 S/45 S/22 S/130 S/520 

esposa S/27 S/1 S/3 S/2 S/10 S/70 S/27 S/162 S/646 

Quispe Rivera madre soltera  S/18 S/3 S/3 S/2 S/0 S/50 S/24 S/145 S/580 

Alarcón Ataucsi esposo S/0 S/50 S/0 S/17 S/0 S/80 S/13 S/80 S/320 

esposa S/0 S/2 S/0 S/10 S/0 S/20 S/8 S/47 S/600 

Lapa Mauricio esposo S/0 S/0 S/0 S/2 S/6 S/60 S/52 S/312 S/1,248 

1° act. Esposa  S/4 S/2 S/0 S/0 S/0 S/30 S/24 S/142 S/568 

2° act. Esposa S/12 S/0 S/0 S/0 S/0 S/15 S/3 S/18 S/72 

Coronado esposo agricultor 

esposa S/9 S/1 S/0 S/0 S/0 S/50 S/40 S/240 S/958 

Aries Velapatiño 1° act. S/30 S/2 S/0 S/0 S/0 S/75 S/43 S/258 S/1,032 

2° act.  S/20 S/1 S/0 S/0 S/0 S/70 S/49 S/294 S/1,176 

Huamán esposo  S/0 S/50 S/0 S/3 S/0 S/100 S/47 S/280 S/1,120 

1° act. Esposa  S/10 S/3 S/0 S/5 S/0 S/60 S/42 S/252 S/1,008 

  2° act. Esposa S/60 S/6 S/0 S/0 S/0 S/150 S/84 S/504 S/2,016 

Núñez Galindo esposo S/0 S/0 S/0 S/0 S/6 S/50 S/44 S/264 S/1,056 

esposa S/4 S/1 S/0 S/0 S/1 S/25 S/19 S/114 S/456 

De la Cruz 1° actividad S/0 S/0 S/0 S/2 S/0 S/13 S/11 S/63 S/252 

2° actividad  S/0 S/0 S/0 S/2 S/0 S/15 S/13 S/78 S/312 

Ramos Quispe esposo S/10 S/1 S/0 S/2 S/67 S/200 S/121 S/724 S/2,896 

esposa S/10 S/1 S/0 S/2 S/0 S/30 S/17 S/101 S/404 

Fuente: Elaboración propia, información obtenida de los casos de las familias setiembre 2018. 
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Como Como se muestra en la Tabla 8, los ingresos de cada familia son 

variados, en muchos de los casos estos ingresos no son suficientes para cubrir la 

canasta familiar. 

A continuación, analizaremos de forma general algunas de las familias para 

tener una perspectiva de sus ingresos. 

La familia Yucra Huamán, en la Tabla 8, se observa que ella ambas parejas 

trabajan, el esposo se dedica al servicio de moto taxi, el cual debe realizar un gasto 

de producción de unos S/. 23 diarios aproximadamente en gasolina y un 

mantenimiento mensual como mínimo, ese valor es de unos S/. 100 mensuales, 

dividiendo por días resultaría unos S/.3, el servicio total de su trabajo realizado por 

todo el día sería un promedio de S/. 45 diarios, descontando los costos y gastos, la 

ganancia aproximada por día serían de unos S/. 22, y mensual sería de unos S/. 520; 

con respecto a la esposa, ella elabora y vende desayunos, para este proceso tendría 

un costo y gasto de unos S/. 43 aproximadamente, realiza una venta promedio de 

S/.70, descontando costos y gastos tendría una utilidad de S/. 27 diarios 

aproximadamente y un total de S/. 646 mensuales. 

La familia Quispe Rivera, es que cuenta a la madre como cabeza de hogar, 

ella vende de tripitas de pollo, para la elaboración y producción de este alimento 

incurre en unos costos y gastos de uno S/. 26 diarios aproximadamente, tiene una 

venta variada de un promedio de S/. 50 y obtiene una utilidad diaria de unos S/.24 

y unos S/. 580 mensuales. 

La familia Alarcón Quispe, se hallan ambas parejas trabajando, el esposo se 

dedica al servicio de taxi y realiza un gasto por el servicio de unos S/. 67 diarios 

aproximadamente en gasolina y un mantenimiento mensual del vehículo, el servicio 

prestado por día sería un promedio de S/. 80, descontando los costos y gastos, la 

ganancia aproximada por día sería unos S/. 13, y mensual sería de unos S/. 320, con 

respecto a la esposa, ella se dedica a la venta y comercialización de abarrotes en su 

vivienda, para este negocio se requiere un capital de inversión constante, realiza 
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una venta promedio de S/.20, descontando costos y gastos tendría una ganancia de 

S/. 8 diarios aproximadamente y un total de S/. 600 mensuales. 

La familia Lapa Mauricio, ambos trabajan, el esposo es albañil, él realiza 

gastos en transporte y alimentación de unos S/. 8 diarios aproximados, el pago 

diario por su labor es de S/. 60 diarios, descontando los gastos sería de S/ 52, la 

ganancia mensual seria de S/. 1242, la esposa realiza dos actividades, venta de 

comida y alfalfa, la primera actividad genera costo de elaboración de S/. 6 diarios 

y la venta promedio que realiza durante el día es de S/. 30, dejando una utilidad de 

S/. 24 diarios y un total de S/. 568 al mes, la segunda actividad le genera un costo 

de S/. 12 diarios, este monto corresponde a la compra de media carga de alfalfa y 

vende durante medio día, esto le genera unos S/. 15, descontando los costos tendrían 

una ganancia de S/. 72 al mes. 

La familia Coronado, el esposo solo se dedica a la agricultura, él siembra 

diferentes productos para el autoconsumo familiar, en algunos casos generan un 

poco de ingreso económico a través de venta de sus productos, la esposa se dedica 

a la venta de chanchitas de palomitas (popcorn), que le genera un costo y gasto de 

elaboración de unos S/. 10 diarios, que durante el día generaría una ganancia de 

unos S/. 50, con el descuento de los costos y gastos sería unos S/. 40, obteniendo 

una ganancia neta de S/. 958 al mes. 

La familia Aries Velapatiño, está compuesta por una madre cabeza de hogar, 

ella se dedica a dos actividades, a la venta de menú(almuerzo) y salchipollos, en la 

primera actividad tiene un costo y gasto de elaboración de unos S/. 32 diario y la 

venta total que realiza en el día es de S/. 75, descontando el costo y gasto quedaría 

S/. 43 diarios y al mes genera una ganancia de S/. 1032, la segunda actividad le 

genera un costo y gasto para la elaboración de S/. 21 diarios aproximadamente, y 

realiza una venta de S/. 70 diarios, la utilidad sería de unos S/. 49 diarios y una 

ganancia de S/. 1176 al mes aproximadamente. 

La familia Huamán, ambos esposos trabajan, el esposo se dedica al servicio 

de taxi, tiene un gasto en combustible y mantenimiento uno S/. 53 diarios 

aproximadamente, genera un ingreso promedio de S/. 100 diarios, descontando los 
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gastos tendría una ganancia de S/. 47 diarios y al mes de unos S/. 1120, la esposa 

se dedica al comercio de abarrotes en su tienda y los domingos se dedica a la venta 

de comida, la primera tiene un gasto y costo de S/. 18 diarios aproximadamente, 

realiza una venta de S/. 60 diarios y una ganancia de S/. 42 diarios y S/. 1008 

mensuales aproximadamente, la segunda actividad le genera una ganancia de S/. 

2016 al mes aproximadamente.  

La familia Núñez Galindo, ambos esposos trabajan, el esposo se dedica a la 

construcción, pero como no hay trabajo más está centrado a ser peón en el campo 

que gana la suma de S/. 50 diario y su gastos y costo de trabajo es de S/. 6 diario, 

descontando los gastos y costos obtiene una ganancia neta de S/. 1056 al mes, la 

esposa se dedica a la venta de canchitas y gelatinas que tiene un costo y gasto de 

elaboración de S/. 6 diarios, la venta total del servicio es de S/. 25 diarios, con el 

descuento de los costos y gastos la ganancia real es de S/. 456 al mes. 

La familia de la Cruz, está a cargo sola la madre quien se dedica a dos 

actividades, ama de casa y mesera en un bar, la primera actividad le genera un costo 

y gasto de trabajo de S/. 2 diario, genera una ganancia de S/. 13 diario, descontando 

los gastos tendría una ganancia de S/. 252 mensual y la segunda actividad le genera 

unos S/. 312 mensuales. 

La familia ramos Quispe, ambos esposos trabajan, el esposo se dedica al 

servicio de reparación de televisores, él está ubicado en cuidad de huamanga, le 

genera un costo y gasto de S/. 80 diarios, genera unos S/. 200 por el servicio, 

descontando los gastos tendría una ganancia de S/. 121 diarios y al mes tendría de 

uno S/. 2896 aproximadamente, la esposa se dedica a la venta de tripitas, el costo y 

gasto de elaboración es de S/. 13 diario, la ganancia por día sería de S/. 30 

aproximadamente, descontando los costos y ganancias sería de unos S/. 17 y al mes 

sería de unos S/. 404. 
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5.2.4. Nuevo rol que asume la mujer migrante en el asentamiento Juan 

Velasco Alvarado de Mollepata  

La migración de las familias que se dio a través de los tiempos en nuestra 

ciudad ha generado grandes cambios, donde las familias asumieron grandes retos y 

cambios en su condición socioeconómica, es así que la mujer migrante del AA. HH. 

Gral. Juan Velasco Alvarado no han tenido la senda en la educación por las 

diferentes causas que van desde el prejuicio de los padres que consideraban a la 

mujer como parte de los quehaceres del hogar y el trabajo de campo, asimismo se 

halla el deseo de formar su propia familia por la cual dejan sus estudios, pero 

también la violencia política que azoto a nuestra región de Ayacucho es el motivo 

por la que gran mayoría de las mujeres conjuntamente con su familia migraron a 

nuestra ciudad y se asentaron en el AA. HH. Gral. Juan Velasco Alvarado, aun 

estando en desventaja con el varón ya vienen asumiendo también cargos 

diligénciales en dicho asentamiento; en efecto la mujer de este asentamiento, busca 

sobresalir ante los problemas económicos y sociales, cómo conseguir un mejor 

trabajo y la falta de un espacio para sus negocios, estas mujeres han sufrido grandes 

cambios con respecto a hace algunos tiempos, la mujer cambio su rol no sólo a nivel 

familiar sino también en el aspecto económico; a continuación tenemos los lugares 

de procedencia de las mujeres que viven dentro del asentamiento juan Velasco 

Alvarado. 

Tabla 9 - Lugar de origen de las mujeres del AA. HH. Gral. Juan Velasco Alvarado. 

Lugar de origen Cantidad Porcentaje 

VRAEM 9 40.9% 

La Mar 5 22.7% 

Vilcashuamán 3 13.6% 

Chuschi 1 4.5% 

Huanta 1 4.5% 

Huanca Sancos 1 4.5% 

Vinchos 1 4.5% 

Lima 1 4.5% 

Total  22 100% 

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta realizado agosto- setiembre 2018. 
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Según la Tabla 9, algunas mujeres entrevistadas son mayormente 

procedentes de la selva ayacuchana, específicamente del valle del VRAEM (rio 

Apurímac, Ene y Mantaro) que constituyen 9 personas que representa el 40.9%, en 

ellas encontramos a personas dedicadas a la agricultura que migraron del distrito de 

Ayna- san francisco, Silvia, Machente, Pichari y Palma pampa; como se sabe este 

lugar es una de las zonas afectadas por el terrorismo que se dio en los años 80 y 90, 

por cuya razón estas familias decidieron salir de esa pesadilla con rumbo a buscar 

nuevas oportunidades en otros lugares como la ciudad de Huamanga, dentro de la 

ciudad estas familias buscaron un espacio donde vivir superando las condiciones 

deplorables. Asimismo, 5 personas que representa el 22.7% provienen de la 

provincia de la Mar, donde su ocupación principal es la agricultura donde se 

desarrolla la siembra y cosecha en las diferentes estaciones del año, entre ello 

tenemos los que proceden de Tambo, san miguel, Chungui y Anchihuay, algunos 

de estas familias aún mantienen contacto con su lugar de origen mientras que otros 

ya no a causa de abandonarlo todo su bienes que tenían en su lugar de origen todo 

a consecuencia de la violencia política de los años 80 y 90, por los que se vinieron 

a la ciudad de Huamanga para comenzar de nuevo con sus vidas. Consecuentemente 

tenemos 3 personas que representa el 13.6% provenientes de la provincia de Vilcas 

Huamán, de igual manera son familias que se dedican a la agricultura y el motivo 

de la salida de sus lugares de orígenes fue la violencia política social de los años 80 

y 90 y la búsqueda de mejores oportunidades en la ciudad de Huamanga; otras 

mujeres entrevistadas son provenientes de Chuschi, Huanta, Huanca Sancos, 

Vinchos y Lima de igual modo ellas buscan nuevas oportunidades de trabajo y 

mejores condiciones de estudios para sus hijos. Por ese motivo la población del AA. 

HH. Gral. Juan Velasco Alvarado es heterogenia, porque la gran mayoría son 

procedentes de diferentes provincias de la región de Ayacucho. 

En cuanto se refiere a los roles que desarrollaron en sus lugares de origen, 

las mujeres migrantes que se asientan en el AA. HH. Gral. Juan Velasco Alvarado 

por lo general se dedicaban al cuidado de la familia y a los trabajos del campo como 

la siembra, cosecha de hortalizas y cereales, asimismo algunas de ellas lograron 

estudiar, pero no lograron terminar por trasladarse a otros lugares, a continuación, 
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tenemos algunas respuestas de lo que realizaban en sus lugares de origen, tenemos 

a la señora Anita dice:  

Naturalmente sembramos papa, chuno, maíz, más me dedicaba a sembrar, 

mayormente en agricultura y ganado, ganado matas haces charqui y comes, 

siembras cosechas comes, cuando trabajamos en la chacra no te preocupas 

del alimento, mayormente me conviene vivir en mi pueblo. (A. Gálvez, 

comunicación personal, 20 de agosto 2018) 

Debemos de comprender de lo anterior que algunas mujeres que migraron a 

esta ciudad efectivamente se dedican más a la siembra de productos como la papa, 

maíz y lo complementan con la crianza de ganados, esto hace que estas familias no 

tengan carencia en la alimentación ya que con lo que siembran y con la carne que 

obtienen de sus animales son suficientes para cubrir sus necesidades de la 

alimentación por ello que se piensa que vivir en el campo es mejor que estar en la 

ciudad mendigando en busca de medios de obtención de ingresos; podemos decir 

que la mujer también no solo realiza trabajos de campo en la cosecha de los 

productos sino también que apoya en los trabajos al marido, es así que una 

entrevistada menciona la señora Carmen dice lo siguiente: “Yo trabajaba en la 

chacra en cosecha de coca, cacao, deshierbar, ayudaba a mi esposo en el trabajo” 

(C. López, comunicación personal, 01 de agosto 2018). 

En lo anterior la entrevistada menciona que en su lugar de origen realizaba 

trabajos en la chacra en lo que es cosecha de coca, cacao y deshierbes de las malas 

hiervas, así también realizaba el apoyo en los trabajos de su esposo; como se ve la 

mujer no deja que solo trabaje el esposo, sino también, buscan otros medios para 

ayudar con el ingreso al hogar. Asimismo, las mujeres migrantes no solo se 

dedicaban a la agricultura al cien por ciento sino también realizaban los mismos 

trabajos que realizan en AA. HH. Gral. Juan Velasco Alvarado y que por el 

contrario en su lugar de procedencia la misma activada les generaba más ingresos, 

con referente a esto una entrevistada realizada la señora Fabiana Núñez menciona 

lo siguiente:  

yo trabajaba vendiendo también mi canchita y gelatina igual en Huanca 

Sancos, allá pero más ganaba allá, siempre hay fiestas en fiestas hay gente 

cargontes (persona que lidera un actividad patronal o fiesta ceremonial de 

una comunidad), cualquier cosa hay actuaciones y hay más gente allá 
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ganaba más aquí poco, llegaba hasta doscientos soles en un día, si hacia 

bastantes canchas, gelatinas en baldes por baldes terminaba rapidito hacia 

ciento cincuenta así llegaba. (F. Núñez, comunicación personal, 30 de 

agosto 2018) 

Al respecto, se aprecia como la entrevistada en su anterior residencia 

realizaba la misma actividad, venta de gelatina y cancha, pero en dicha zona la 

ganancia era mucho mejor al que realiza hoy en la ciudad de Huamanga y en el 

asentamiento de Juan Velasco Alvarado de Mollepata, la entrevistada menciona que 

en Huanca Sancos su ingreso económico era mucho mejor puesto que se realizaban 

fiestas y otras actividades en donde la concurrencia de personas era en grandes 

proporciones por la cual la venta era mejor. Del mismo modo, también las mujeres 

que migraron al asentamiento Juan Velasco Alvarado en su mayoría se dedicaban 

estudiar y apoyar a sus padres en las chacras, todo esto en su residencia anterior, 

debido a que la gran mayoría aún eran niñas y jovencitas y no realizaban aún 

trabajos independientes, tenemos a Luz Lizana, Yoly Flores y Noemí Morales, 

quienes narran:  

“Yo era chica de 12 años y vine aquí con esa edad, yo estudiaba primaria 

en Saurama – Vilcashuamán” (L. Lizana, comunicación personal, 01 de 

agosto 2018). 

“Estudiaba nomas, ¿ayudabas a tus padres? si ayudaba en la chacra a 

coger coca y maní”. (Y. Flores, comunicación personal, 13 de septiembre 

2018). 

“Estudiaba y ayudaba a mis papas en la chacra” (N. Morales, 

comunicación personal, 28 de agosto 2018). 

De las respuestas anteriores, se ve claramente que la gran parte de las 

mujeres del AA. HH., Juan Velasco Alvarado de Mollepata, provienen de distintos 

lugares, ellas se dedicaban a estudiar y ayudar a sus padres en las chacras, con las 

respuestas dadas hacen notar la importancia del estudio que les brindó sus padres, 

en este caso muchas de ellas no concluyeron porque formaron sus propias familias, 

esto les obligo a buscar nuevos espacios donde vivir con su nueva familia. 
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5.2.3. Actividades económicas que realiza la mujer  

Las actividades económicas o productivas son fuentes de ingresos para el hogar de 

esta forma la mujer se inserta en el mundo económico, pero una gran parte de estas 

mujeres se integran a la economía informal, esta hace referencia a un grupo de 

personas que trabajan creando nuevas actividades; a través de esto las mujeres 

obtienen ingresos para el sustento de la familia y que en muchos casos son de 

escasos recursos económicos, con referente a la economía informal se puede se 

decir que: 

La economía informal está compuesta, por todas aquellas actividades 

laborales que no están registradas legalmente y por tanto no pagan 

impuestos, que tienen muy pocas posibilidades de crecer económicamente 

y sobre todo son manuales. Como son actividades que se hacen 

generalmente sin recibir ningún permiso o autorización del gobierno, son 

actividades que no están controladas ni protegidas por ninguna ley. 

(Consuelo & Magally, 2007, pág. 7) 

Sobre la economía informal, se hace mención a las actividades que no están 

registradas legalmente por tanto no pagan impuestos, esto genera un comercio 

económico desordenado; son actividades que se realizan sin la autorización del 

gobierno, razón por la cual no hay ley que controle y proteja a estas personas que 

se trabajan bajo esa modalidad. La mujer migrante que reside en el AA. HH., busca 

medios para obtener dinero, no obstante, la inexperiencia de estas mujeres y la 

dificultad socioeconómica que atraviesa nuestro país no permite tener algo formal, 

tampoco tienen esa facilidad de conseguir un puesto de trabajo estable; a 

consecuencia de ello la gran mayoría se dedica a una infinidad de actividades 

económicas informales, esto a su vez da lugar al surgimiento de la expresión del 

comercio ambulatorio, siendo igualmente la expresión representativo de la 

economía de las familias de bajos recursos y se puede decir: “Comercio 

ambulatorio: la actividad económica que se desarrolla en campos feriales o áreas 

reguladas y autorizadas de la vía pública, en plazos determinados, prestando 

servicios y/o comercializando en forma directa y en pequeña escala productos 

preparados, industrializados y/o naturales” (Ottone, Arrieta, & Cuadros, 2013, pág. 

323). 
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Se puede decir que, el comercio ambulatorio es aquella actividad que 

mayormente se desarrolla en campos feriales y en las vías públicas urbanas, esta 

actividad es u de tiempo limitado, se comercializan productos de forma directa y a 

pequeñas escalas, ya sean naturales o industrializados; la mujer del AA. HH. Gral. 

Juan Velasco Alvarado frecuenta las calles y especialmente los lugares de mayor 

afluencias de personas para poder comercializar sus productos, es evidente que ellas 

no cuentan con una licencia, no pagan impuestos, tampoco pagan alquiler de local, 

la escasez de dinero y poco conocimiento burocrático, les lleva a tomar la única 

opción y fuente de trabajo, ser informal y ubicándose en cualquier espacio público 

para ofrecer su producto y obtener ingreso para subsistir y mantener a su familia, 

es comprensible que no lo hacen solo por incomodar a la sociedad, a los gobernantes 

u obstruir las vías públicas. 

Las actividades económicas a las que se dedican las mujeres pobladoras 

del AA. HH. Gral. Juan Velasco Alvarado son muy diversas, ésta se detalla a 

continuación: 

Actividad 1, de las veinte dos (22) mujeres entrevistadas cuatro (04) se 

dedican a la venta de abarrotes en locales adecuados en sus viviendas, que por lo 

general, es una actividad formal ya que tiene que pagar tributos a la municipalidad, 

pero dentro del asentamiento las que se dedican a esta actividad de comercial no 

tiene ninguna licencia de funcionamiento ni supervisión por parte de la 

municipalidad, por consiguiente, es difícil saber y controlar la calidad y la 

salubridad de los productos. 

Actividad 2, de las dieciocho (18) restantes, tres (03) mujeres se dedican 

a la venta de comida, una de ellas se dedica a la venta de ceviche5 en un triciclo que 

se ubica en la esquina del parque del asentamiento, la otra, a la venta de yuyo 

picante6 en una carretilla, la mayor parte se ubica en la puerta de una de las tiendas 

de abarrotes del mismo asentamiento y en otras ocasiones lo hace en el mercado 

Andrés F. Vivanco y la tercera señora tiene un pequeño restaurante, pero cabe 

                                                
5 Plato a base de carne marina (pescado o mariscos) mesclado con cítricos de limones. 
6 Plato a base de hojas de yuyo (hojas tiernas de plantas silvestres), condimentado con papas y 

cebollas. 
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resaltar que no solo se dedica a su restaurante si no también se dedica a la venta de 

frutas, esto lo realiza durante el día y por las noches se dedica a la venta salchipollo7. 

Actividad 3, de las quince (15) restantes dos (02) se dedican al negocio de 

la venta de verduras, estas madres llevan sus productos hacia el VRAEM donde 

venden a precios cómodos pues los productos que se venden en las mismas tiendas 

cuestan unos centavos más, entre los productos tenemos: papa, cebolla, apio, etc.  

Actividad 4, de las trece (13) restantes dos (02) se dedican a la venta de 

tripitas de pollo, estas señoras se ubican en una esquina de la entrada del parque 

central del asentimiento Juan Velasco Alvarado para poder vender las tripitas de 

pollo, patitas de pollo y menudencias sofritas que le acompaña con la papa 

sancochada y su ensalada; estas señoras realizan esta actividad en horas de la tarde 

hasta terminar de vender su mercadería. 

Actividad 5, de las once (11) restantes dos (02) de ellas se dedican al oficio 

de cocinar en algunos centros educativos para los estudiantes con una remuneración 

mensual, una de ellas cocina en el jardín de niños y niñas del PRONOEI (Programa 

no escolarizado de Educación Inicial) del asentamiento y otra señora cocina en el 

centro educativo 9 de diciembre de la ciudad de huamanga. 

Actividad 6, de las nueve (09) restantes una (01) de ellas se dedican al 

comercio ambulante de gelatinas, ella solo recorre las calles del asentamiento 

ofreciendo dicho producto. 

Actividad 7, de las ocho (08) restantes una (01) de ellas se dedica a la venta 

canchitas de palomitas ya sean dulce o salados, ella se ubica con su carrito de cancha 

en una esquina del parque del asentamiento junto a la ex caseta de serenazgos. 

Actividad 8, de las siete (07) restantes una (01) de ellas se dedica a la venta 

combinada entre gelatinas y canchitas de palomitas, ella no solo vende en el sector 

asentamiento Juan Velasco Alvarado, sino también lleva sus productos a la ciudad 

de Huamanga en aras de generar un poco más de ganancia.  

                                                
7 Plato a base de presas de pollo acompañada de papas fritas. 
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Actividad 9, de las seis (06) restantes una (01) de ellas se dedican a la venta 

de desayuno en la entrada del parque del AA. HH. Gral. Juan Velasco Alvarado. 

Actividad 10, de las cinco (05) restantes una (01) de ellas se dedica a la 

venta de mazamorras, ella ofrece por todas las calles del asentamiento en horas de 

tarde. 

Actividad 11, de las cuatro (04) restantes una (01) de ellas se dedica al 

oficio de la cosmetología, ella realiza corte de cabello y maquillaje. 

Actividad 12, de las tres (03) restantes una (01) de ellas se dedica como 

ama de casa, ella realiza la actividad de limpieza, ordenar y cocinar en las viviendas 

de las familias que requieran estos servicios. 

Actividad 13, por último, tenemos a una señora que se dedica a la actividad 

textil, realiza tejidos de chompas, ropones para niños y adultos a través, esto le 

genera ingresos para mantener su hogar y volver a invertir en materia prima para la 

elaboración de nuevos productos. 

Es muy interesante como estas mujeres reorientan sus roles para 

incorporarse en las diferentes actividades económicas que les permite generar un 

ingreso económico para su hogar, algunas son madres separadas que estando solas 

sacan adelante a sus hijos con las diferentes actividades económicas que realizan; 

asimismo, el ingreso del esposo del hogar ya no es suficiente por lo cual la mujer 

busca los recursos y medios para ayudar al esposo por lo cual se insertan a trabajar 

en cualquier actividad que ella pueda realizar de acuerdo con su habilidad o 

conocimiento, por lo general los niños y niñas y adolescentes observan y aprenden 

las diversas actividades económicas viendo o ayudando a sus madres o a otras 

personas que trabajan más adelante los aplican en sus vidas para generan sus ingreso 

económicos; asimismo, estas mujeres se adecuan a las diferentes actividades 

económicas de acuerdo con los horarios en los que pueden trabajar y así darse 

tiempo para el hogar y la organización de su familia. 

Estas mujeres principalmente se dedican al comercio informal, dedicándose 

a la venta en las principales avenidas y calles de la ciudad de Huamanga en donde 



128 

 

expenden sus productos; en el asentamiento Juan Velasco los contextos de trabajo 

son desfavorables porque están ubicados en espacios donde hay demasiado polvo y 

con ello están contaminando estos alimentos y productos, por esa razón este 

asentamiento debe de contar con proyectos para tratar de mejorar esta situación, en 

estas condiciones se encuentran las familias de este asentamiento y es allí donde las 

madres expenden sus productos y alimentos. A continuación, tenemos algunas 

fotografías de las actividades económicas que realizan las mujeres en el 

asentamiento Juan Velasco Alvarado. 

 

Figura 21: Venta de tripitas de pollo sofritas por la señora María 

Fuente: Registro fotográfico. agosto de 2018 
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Figura 22: Venta de canchita por la señora Georgina 

Fuente: Registro fotográfico. agosto de 2018 

 

 

Figura 23: Venta de tripitas y patitas de pollo por la señora Julia 

Fuente: Registro fotográfico. agosto de 2018 
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Figura 24: Restaurante de la señora Elva 

Fuente: Registro fotográfico. agosto de 2018 

 

5.2.4. Dificultades que enfrenta la mujer migrante 

Los traslados poblacionales de las mujeres juntamente con sus familias 

significan abandonar su lugar de origen por diferentes razones, una de las 

principales es la búsqueda de una mejor condición de vida; el problema principal 

de la mujer migrante que llega a un nuevo espacio es no encontrar un trabajo formal 

y estable. 

Dentro del AA. HH. Gral. Juan Velasco Alvarado la mujer emprende o se 

embarcan en actividades que les permita generar ingresos para sustentar a su 

familia, respecto a esto, a continuación, algunas manifestaciones de algunas 

mujeres que viven en este asentamiento, tenemos a Yoly Flores y dice: 

“No, es fácil más que nada falta trabajo, no encuentras trabajo fácilmente” 

(Georgina Coronado, comunicación personal, 03 de setiembre 2018). 

“Difícil, yo no trabajaba, recién estoy trabajando 6 años” (María Quispe, 

comunicación personal, 20 de agosto 2018). 

“No, fue difícil, es que a veces ellos quieren todo el día, a veces uno quiere 

medio tiempo cuando tienes tu hijo, cuando tienes tu bebe es difícil 



131 

 

encontrar trabajo” (Y. Flores, comunicación personal,13 de setiembre 

2018). 

En efecto, algunas mujeres refieren lo difícil que es encontrar un trabajo, en 

muchos casos encuentran después de un tiempo prolongado y temporal, por otro 

lado, si hay propuesta laboral quizá sea con extensas horas y no les permite cubrir 

la demanda del hogar, por tal razón en muchas ocasiones no aceptan ese trabajo; 

otro caso, es que no se sienten a gusto trabajando cuando se tiene al cuidado un 

bebe en tal sentido abandonan el trabajo para estar a tiempo completo al cuidado 

del hijo. 

Las mujeres dentro del asentamiento de Juan Velasco Alvarado, usa su 

creatividad para crear sus propios negocios, y en la mayoría son negocios 

informales por tanto se dedican al comercio ambulatorio, dentro del comercio 

ambulatorio surgen dificultades en la cual la mujer recibe abusos por parte del 

personal de los serenazgos del municipio local quienes cumplen la función de 

supervisar y ordenar a los comerciantes ambulatorios de nuestra ciudad, pero 

mayormente este hecho de abuso se observa fuera del asentamiento donde la mujer 

realiza su actividad económica en las calles y parques de la ciudad de Huamanga y 

es en este lugar donde se da el mayor tránsito peatonal, es aquí donde la mujer 

enfrenta los abusos que les ocasiona los agentes del municipio quienes los botan de 

los lugares en donde venden sus productos, con respecto a esto tenemos a la señora 

Anita Gálvez y nos cuenta:  

Yo cuando llegue casi no trabaja por que yo vine por mi salud ya después 

empecé a trabajar vendiendo mi canchita gelatinita así, aquí mismo, de ahí 

salía a huamanga también. ¿los serenazgos algo te hacían? si me votaba, 

a parque central cuando entraba me votaba, más bien en otros sitiitos así 

caminando me vendía. ¿te quito tus productos?, si quería quitarme mis 

cosas, entonces le decía ya pe señor yo soy necesitada por eso yo me estoy 

vendiendo si no estaría necesitada no habría vendido señor tienes que hacer 

caso…, ¡no, no señora¡¡entonces de este sitio vállate a otro sitio¡diciendo 

me ha votado, varias veces me ha votado. (A. Gálvez, comunicación 

personal, 20 de agosto 2018) 

De la anterior entrevista, el problema que enfrenta a la hora de comercializar 

sus productos dentro de la ciudad de Huamanga es la falta de espacios para vender, 

los agentes del municipio no les permiten vender sus productos en los espacios 
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públicos, como menciona la entrevistada a ella no le permiten ingresar al parque 

central de la ciudad de Huamanga, la mujer que se dedican al comercio informal o 

comercio ambulatorio, invaden estos espacios públicos por la presencia de mayor 

tránsito peatonal y esta afluencia es aprovechado para realizar la venta de sus 

productos, por consiguiente, se obtendrá un mejor ingreso económico frente a las 

ventas que se hacen en espacios con menos transeúntes; continuación tenemos otro 

caso una madre que se dedica la venta de cancha y gelatinas, igualmente realiza su 

venta en la ciudad de Huamanga y no vende bien a causa de desalojo por los agentes 

del municipio, al respeto la señora Fabiana Núñez narra lo siguiente.  

Serenazgos nos molesta, por ejemplo, voy a la puerta del hospital a veces y 

me dice… a algunas nomas confía y algunos no les dejan, ¡no tu retirarte 

retírate valla vender por ahí! nos dice, yo voy por áreas verdes por 

parquecitos así, ¿te han quitado tus productos los agentes del municipio? 

Todavía no me ha quitado mis productos solo me molestan. ¿Qué te dicen 

los agentes del municipio?, ¡no puedes vender aquí vállate vendiendo, 

caminando! diciendo nos vota, por ejemplo, yo voy al parque sucre ahí pues 

los guardianes… no sé qué, ellos nos votan, no tengo puesto, así como 

ambulante no más camino. Otro día he ido al hospital con mi hijita y le 

dejado: vallas sentando aquí me esperas… diciendo, si es que vienen 

serenazgo, a mi mama estoy esperando ha entrado al hospital a mi mama 

estoy esperando… así le dices le he dejado, dice gritando le había votado, 

¡no no voy a botar valla arriba, valla esperar arriba! diciendo le ha botado, 

yo estaba buscando a mi niña ¿dónde esta niña?... diciendo y una señora 

me dice: serenazgo ha hecho caer su canchita y ¡valla, valla arriba vender! 

diciendo, gritando dice la ha botado; mi hijita no estaba cuando salí del 

hospital la señora me dice: llorando su chanchita arriba se ha llevado me 

dijo. ¿es frecuente lo que te botan los agentes del municipio? cuando voy 

al hospital, así otros sitios no, en hospital nomas me molestan así, a… otro 

hay una señora por ejemplo en puerta en el hospital sentada todo lo que 

tiene ella comprara no se ese sitio a ella no dice nada ¿a nosotros?; en si 

nosotros nos sentamos, solamente llegamos caminando caminado rodeamos 

eso nomas, gritando así otro día también ¡ya ya retírate!, estuve viniendo 

de abajo para el hospital entonces me dice: ¡valla, valla ya rápido rápido 

señora! así molestan.. ¡ya señor! me he pasado… ¡ya estoy pasando no voy 

a correr pues con tu grito¡, yo también me respondí, así nos molestan por 

eso yo también quería saber a quién puedo decir uhm… en la puerta del 

hospital una señora está sentada tranquilamente ella toda su fruta, todo 

producto caramelo, chupetes todo está vendiendo a ella no le dicen nada, 

por eso digo ¿porque pe? ella comprara pe digo. (F. Núñez, comunicación 

personal, 30 de agosto 2018) 
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La respuesta de la entrevistada es que los agentes del municipio o serenazgo 

son una traba para vender sus productos; por consiguiente, estas personas que 

brindan el servicio de control público no tiene ninguna consideración por la mujer 

que trabaja en el comercio ambulatorio, más bien les gritan y botan de estos 

espacios donde venden sus productos, pero también existe un rechazo frente a otras 

comerciantes que si venden sus productos sin que el serenazgo les diga o haga nada 

y por consiguiente desean saber porque a ellas no se les dice nada por parte de estas 

autoridades. Otro caso que la mujer comerciante ambulante sufre en la ciudad, es 

que los serenos o agentes del municipio no se contentan con gritar y botar a estas 

mujeres trabajadoras del espacio público, sino también son arrebatadas de sus 

productos, estos agentes sin ningún remordimiento quitan su única fuente de 

trabajo, pierden su inversión porque no son devueltos por ninguno de estos agentes 

o serenos de la municipalidad, a continuación se plasma una entrevista realizada a 

la señora Eugenia Lapa, es una madre de familia que se dedica a la venta de comida 

de yuyo y que se le hizo la pregunta si los serenos le quitan su producto: 

Kitawanmi, chay napi hatum mercado rantikuchkani tucuy punkupi chaypi 

kaq kani, Manan docey puntu kanichu tumpayta tarde yaykumuni qinaspa 

tardi ramtikuni qalaychata quitawaqpa qalaychata quitawaqpa chay manta 

quitawaqku qinastin kaynan iskay baldekunata apaq kara chay iskay balde 

huk mikuytaq taqtarum. aparun chaynata ruan chay pulicia, qinastin chay 

balditaq apakun manan nasunkichu, entregankichu manan entregankichu, 

qalaychata fracasanki chayta ¡y para que estas vendiendo! nisunki. Esto 

papá… lleno grande balde treinta, cuarenta está vendiendo pues y todo está 

fracasando pues, hasta antes bastante bien pe, mejor pero ahora está bajo 

hasta cincuenta sesenta qispichani chay wawamni estudiasquikani. (E. 

Lapa, comunicación personal,05 de setiembre 2018) 

me quitan, así como vendo en el mercado grande, para vender tenía que 

estar a las 12:00 pm, si llegaba más tarde, ya no vendía porqué ya no nos 

dejaban. Cuando lleve así dos baldes uno de ellos me lo echo y se llevaron 

el otro, así nos hace esos policías, Nos quitaban todo después que nos 

quitaban ya no nos devuelven, ¿para que estas vendiendo? Nos dice. Esto 

papá… lleno grande balde treinta, cuarenta está vendiendo pues y todo está 

fracasando pues, hasta antes bastante bien pe, mejor pero ahora está bajo 

hasta cincuenta sesenta hago alcanzar para hacer estudiar a mi hijo. (E. 

Lapa, comunicación personal,05 de setiembre 2018) 

La entrevistada, que habla en quechua reconoce que los agentes o serenazgo 

del municipio le decomisan sus baldes de comida y ya no le devuelven, por ese 
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motivo por parte de los agentes municipales, la señora pierde su capital así también 

disminuye su ingreso del día sin ninguna opción a recuperarla. A pesar de estas 

situaciones adversas, estas mujeres demuestran con su persistencia, seguir 

trabajando en el comercio informal, ahí se encuentra, la fortaleza para seguir 

luchando día a día.  
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CONCLUSIONES 

 

1. Las familias asentadas en el AA. HH. Juan Velasco Alvarado proceden de 

diferentes partes de la región, en éstas familias las mujeres asumen nuevos 

roles económicos distintos a las que asumían en sus lugares de origen 

(agricultura, pastoreo y cuidado del hogar); debido a, que la mujer al llegar 

este nuevo espacio del asentamiento Juan Velasco Alvarado asumen nuevos 

roles acorde a las necesidades de sobrevivencia familiar independiente al 

del esposo, en tal sentido ellas se insertan a trabajar en diferentes actividades 

económicas para la mejora de la calidad de vida de la familia; cabe 

mencionar que los horarios de estas actividades económicas son flexibles 

para poder desarrollar sus actividades propias del cuidado del hogar. 

2. Con relación las actividades desempeñadas por las mujeres que residen en 

el AA. HH. Gral. Juan Velasco Alvarado., son distintas, en muchos casos 

artesanales e informales, en el recorrido e investigación, se identificaron 

estas actividades: comercio ambulante, expendio de alimentos en carretillas, 

venta de dulce en carretillas, elaboración y comercialización de tejido de 

chompas, servicios domésticos (lavar ropa, limpieza, etc.), venta de hierbas 

al por menos, etc. Estas actividades son de vital importancia para la 

economía familiar; puesto que, las ganancias permiten a los miembros de 

las familias satisfacer sus necesidades básicas (alimento, educación, salud y 

vestimenta) y la búsqueda constante de sobresalir para mejor la calidad de 

vida deseada. 

3. Durante el desempeño de las diversas actividades que realizan las mujeres 

del AA. HH. Gral. Juan Velasco Alvarado, estas hacen frente a ciertas 

dificultades como: primero, el desalojo y decomiso de sus productos por 

parte de los agentes municipales ( en el centro histórico de la ciudad de 
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Huamanga); segundo, se requiere un espacio adecuado, libre de polvo y bien 

organizado, puesto que la mayoría de estas mujeres realizan la venta de sus 

productos en lugares provisionales; cabe mencionar que en la actualidad no 

cuentan con una estructura adecuada para expender sus productos 

mayormente en lo referido a los alimentos. 

4. La motivación de estas mujeres para realizar diferentes actividades 

económicas, se enfoca en  la subsistencia, en mejorar su condición de vida 

del hogar, de mismo modo con estos trabajos pueden darles alimento, techo 

y vestimenta a sus hijos; la mayoría de estas mujeres tienen prioridades 

fundamentales, que es el enviar a todos sus hijos al colegio y universidad 

para que se formen profesionalmente o simplemente continuar con el 

negocio existente de sus padres aplicando un mejor proceso adquirido en su 

formación profesional; otra motivación de estas mujeres es que ejercen 

trabajos independientes, que les facilita administrar su tiempo por la cual 

distribuyen sus horarios de trabajo con los quehaceres del hogar.  
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INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

 

Guía de Observación 

 

Zona.:  

Distrito: 

Fecha: 

Investigador:  

Instrucciones: se observará lo necesario para registrar en la investigación. 
1. Observar el espacio físico del asentamiento. 

 Observar los locales de las instituciones educativas del asentamiento. 

 Observar los locales de las iglesias no católicas y la católica. 

 Observar los locales de los programas sociales existentes en la zona. 

 Observar la flora y fauna del asentamiento. 

 La composición de las principales calles del asentamiento. 

 Observar el croquis del asentamiento. 

2. Qué tipo de familias mayormente se encuentran en el asentamiento Juan Velasco Alvarado 

de Mollepata 

3. Los tipos de viviendas de las familias, material de construcción, tipo de asentamiento.  
4. Las actividades económicas que realizan las mujeres del asentamiento Juan Velasco 

Alvarado de Mollepata. 

5. Observar las dificultades a los que se enfrentan las mujeres. 

 

Dónde se realiza la observación. 

La observación se realizará dentro de la zona de Mollepata en el AA. HH, Juan Velasco 

Alvarado. 
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Cuestionario 

 

I. Generalidades:  

FECHA: …………………………………………………………………………………. 

Apellidos y nombres: …………………………………………………………………… 

Edad: ……………………………… Lugar de origen: ……………………………….. 

Idioma que practica: ……………………………………………………………………. 
Religión: ………………………………………………………………………………… 

 

II. Preguntas: 

GRADO DE INSTRUCCIÓN: Marque Con aspa(X) 

Iletrado/sin instrucción () 

Primaria incompleta () 

Primaria completa () 

Secundaria incompleta () 

Secundaria completa () 

Superior () 

TIPO DE VIVIENDA: 
a) Propia  

b) Alquilada  

c) Cedida  

¿EL MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN de la vivienda? 

a) Ladrillo 

b) Adobe 

c) Tapial  

¿EL MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PREDOMINANTE EN LOS TECHOS ES DE: 

a) Concreto armado 

b) Madera 

c) Tejas 

d) Calamina 
¿LA VIVIENDA TIENE EL SERVICIO DE AGUA POTABLE? 

Si () no ¿de dónde se abastecen?................................................................................... 

¿LA VIVIENDA TIENE EL SERVICIO DE AGUA TODOS LOS DÍAS DE LA 

SEMANA? 

Si () no ¿CUÁNTOS DÍAS A LA SEMANA TIENE AGUA?..................................... 

¿LA VIVIENDA TIENE ALUMBRADO ELÉCTRICO - RED PÚBLICA? Si () no ()  

¿CON QUE SE COCINA EN CASA? 

a) Gas 

b) Leña  

c) No se cocinan  

Composición familiar ..…………………………………………………………………………… 
……...……………………………………………………………………………………………….. 

Que instituciones están presenté en este asentamiento………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………. 

Qué tipo de suelo presenta este AA. HH. ………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………. 

Cuál es el tipo de clima de este asentamiento…………………………………………………… 

…….…………………………………………………………………………………………………. 

¿para usted fue fácil encontrar un trabajo? 

Si 

No ¿por qué? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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¿usted tiene animales menores? 

Si no  

¿Obtiene ingresos de la venta de sus animales menores?  

Si no 

¿la actividad económica que realizan satisface a sus necesidades familiares? 

Si () no () ¿por qué? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

¿Qué tiempo le dedicas a tu actividad laboral? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
Tienes algunas dificultades dentro de tus actividades económicas  

Si no  

Si tu respuesta anterior es si: ¿cuáles son las dificultes a los que te enfrentas dentro de 

las actividades económicas que realizas? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Se te han confiscado tus productos que vendes: si no  

Si tu respuesta anterior es si: ¿cómo se les confisca sus productos de venta los agentes 

del municipio? 

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

¿cada que mes o semana les confiscan sus productos de venta los agentes del municipio? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Entrevista 

 

La presente es una entrevista que tiene el fundamento de conocer un poco más lo necesario para la 

investigación que se tienen acerca de los roles económicos de las mujeres., agradezco 

anticipadamente su apoyo, la cual será de mucha ayuda. 

 

Datos de la entrevistada: 

Edad: 
Fecha: 

Nombre: 

Preguntas: 

¿por qué ustedes decidieron migrar a esta ciudad de Ayacucho? 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….…………

………………………...…… 

¿porque decidieron asentarse en este asentamiento de Mollepata? 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….…………

………………………...…… 
¿mantiene relaciones con su comunidad de origen? 

Si no 

¡Que te mantiene pendiente por lo que vas a tu lugar de origen? 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….…………

………………………...…… 

¿en qué situación se encontraba el AA. HH. de Mollepata cuando llegaron? 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….………… 

¿ustedes como superaron las dificultades en este AA. HH.? 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….………… 
¿cómo aportan los demás miembros de su familia en la economía? 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….………… 

¿usted qué realizaba en su comunidad o lugar de origen para mantener la organización de su familia? 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….………… 

¿hoy en este espacio que cosas haces para que tu familia mantenga unido? 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….………… 

¿Cómo apoyas en las actividades del asentamiento? 

………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….………… 

¿Qué tipos de actividades económicas realiza? 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….………… 

¿Cuéntame un poco de la Historia de Mollepata? 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 



149 

 

 

Entrevista al personal de la Junta Directiva 

 

Datos Personales 

Nombre ……………………………………… 

Sexo: ……………………………………… 

Ocupación: ……………………………………… 

Grado de instrucción: ……………………………………… 

Cargo en el AA. HH.: ……………………………………... 

Edad: ……………………………………… 

Fecha: ……………………………………… 

Preguntas: 

1. ¿En qué fecha de crea el AA. HH. Gral. Juan Velasco Alvarado? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………  

2. ¿Cuántas familias conforman el AA. HH. Gral. Juan Velasco Alvarado? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….…………… 

3. ¿Qué conflictos de posicionamiento se mantienen vigente? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Cuáles son las principales dificultades en el AA. HH. Gral. Juan Velasco Alvarado? 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Cuáles son sus principales aspiraciones de mejora para el AA. HH.? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….…………………………

………………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Cómo está organizado el AA. HH. que tareas realiza y que funciones cumple? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 


