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INTFODl.TCCION 

La investieaciÓn en la blÍsqueda Cie al ü>rnativa~ a los 

prOblemas eRtructurales, hace de este Diagnóstico su 

lÍnea directriz tomando a la Comnnidad Camnesina como 

elemento principal de análisis, columna vertebral de1 

desarrollo reeional y nacional. 

~:1 estudio nos muestra objetiv.<tmente las imnlicancias 

reales de la situación económico-social, deter~i~adas 

en las relaciones de producción en la ~icro PeffiÓn de 

la Comnnidad de Cochabamba, que comprende el ~istrito 

de Pariacoto con sus respectivos barrios y anexos ta

les como: Chipre, Rahuar, Pché, Cuneo, Huanchuy, Nir~ 

mar, Callima, Milaero, etc. pueblos tradicionalmente

agricultores y [:'8.naderos que remetan desrte su vivenci 

JTJ::ls conocida que data del año 1711\, parA. entonces {!0-

bernados por nn Cacique el pueblo de C'ochabamba, su 

borrtonidado por los J1;eces y visitadores de tierrRs -

denominados los Corre~idores de tierras con sede en 

el Callejón de FuayJa¡:¡, '!'iemno en aue se adr!ltieTe el 

com1Ín de inc:ion, las tierras riel n1Jeb1o de Coc!-labamha 

en calidad de coJTJnra del pro9io eAtarlo a la suma de -

ochenta ~esns y ocho reales moneda circular de a~uel-

entonces. CO'llO :=:u )"Yi'l1era autori.da0 y CR.ci~ue, se de

clara don 8ristobal Tsidro. 

Por e1 "l.iío 1R7'J, nn extrarío hornhre ci.el comtÍn de indi

os, llamado P..afael Mejía, .in.ici8. una a~ción ~ara a)lO

derarse de las tierraA, pastos y bosques del puehlo -

rte Cochabamba, dejando sin efe~tos la pertenencia ex

clnsiva del comtSn de incliNl arrovechandola humildad " 

la i.n,~nci.a de lo,s pobladores rle entonr.eR. 
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Derrotado Rafael Mejía en juicio seguido por el común 

de indios en los altos tribunales de Lima. 

Más tarde por el año 1918, cuando ya existía en nues -

tro país muchas comunidades indÍgenas y frente a otros 

abusos que seguían, los pobladores de Cochabamba deci

dieron formar o convertir toda su integridad territo 

rial en Comunidad Indígena de Cochabamba, después de 

haber participado una delegaci6n en.la Primera Conven

ción de Comunidades del Departamento de Ancash realiza 

do en el pueblo de Cajacay, donde participÓ plenamente 

un hijo de este lugar, don Julio Andrade. En ella tra

tó las normas y fundamentos para la formación de Comu

nidades, que para Cochabamba no existía ninguna difi 

cultad, más que hacer valer el documento o título de

origen como es de 1a época del Cacique don Cristobal 

Isidro. 

En el año 1g21 se instala la primera Junta Directiva 

encabezada como Primer Presidente don Filomena B. An 

drade y el 10 de Marzo de 1933 la Comunidad Indígena 

de Cochabamba hace su reconocimiento oficial en la Di

rección de Comunidades. 

El relativo estancamiento de la Economía Campesina Co

chabambina, es consecuencia de la poca importancia eme 

se presta a la eesti6n comunal, fundamentalmente el ti 

po productivo y a la incidencia de la Capacitación Ad

ministrativa Financiera, que 8entará y modificará la

base económica de la micro reeión, en estrecho vínculo 

al carácter CoMtnal, 

La comunidad cuenta p_otencialmente con gran cantidad -
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de recursos ganaderos no explotados • 

Una trart;9formaciÓn econÓmica en la Comunidad C'l.mpesi -

na de Cochabamba a corto y mediano plazo, requerirá p~ 

ner la debida atención en la dinámica co~unal. y prio -

rizar el sector Productivo de su económia, a través 

de estudios de factibilidad que habiliten la marcha 

dentro de la Comunidad, esto debido a que cada centro

poblado dentru de la comunidad preRenta sus particula

ridades, ~ero como espacio o Región ~conómica es rela

tivilmente hnmoeénea si. tenemos en c11enta su estructura 

productiva, su patrón de consumo, AUS características

geo-climáticas, socio-políticas y relieiosas, alrede -

dor de los cuales cobra dinamismo todo el proceso eco-

nómico micro-reg·ional. 

En este sentido se ha tratado de estudiar las varia 

bles que tienen mayor significación en la Comunidad. 

En esta perspectiva el estudio se ha canalizado tenie~ 

do en cuenta primeramente la conformación fÍsica de la 

Micro Pe[iiÓn que incide significativamente en su es 

tructura económica y en el comporta'lliento socio-políti 

co de la comunidad a nivel interno y externo. 

En el capítulo II, f!e evalúa la estructura económica, -

Recur:=;os ~rumanos, Prodncto t:eo,QT8.fico (total y Rectori

al), Capacidad Productiva, t<~strnctura y Distribución 

del Tntrreso ( tot:ü percRpi ta), la 3structura A.horro- Tn 

versión y el Comportamiento fTente a las Políticas ;¡a -

cionales. 

!:!:n el Capítulo ITI, se ana1iza la restructura socio-no

lÍtica, indicando en la p:=trtici1!aciÓn y gestión Comunal 
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de la poblaci6n, la estratificaci6n y movilidad soci

al. En este contexto, se estudian los servicios de 

Educaci6n Salud. 

En el Capítulo IV, se estudia el comportamiento de la 

Micro-Regi6n, en relaci6n al conjunto regional. El 

tratamiento de este aspecto conllevará abordar la si

guiente temática: Los Fen6menos migratorios y la es -

tructura de Comunicaciones y Transportes. 

La formulaci6n de futuros modelos y planes de desarr~ 

llo econ6mico que se diseña para la micro-región, te~ 

drán el presente trabajo, una fuente objetiva de esta 

realidad. 

El presente es puess la primera parte de un estudio -

global de un modelo de desarrolmo Económico Micro-Re

gional, el diseño de placas de desarrollo de corto y 

mediano plazo y finalmente, el estudio de factibili -

dad de proyectos prioritarios. 

B~L AUTOR. 
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C A P I T U 1 O I 

DESCRIPCION FlSICA DE LA MICRO REGION 

l.UBICACION GEOGRAFICA. La zona de estudio se halla 

ubicada en la región Norte de la sierra peruana; -

pertenece al Departamento de Ancash, Provincia de

Huaraz (vertiente occidental), asentada en el Dis

trito de Cochabamba y parte del distrito de Paria-

coto. 

C~oeraficamente sus puntos extremos se extienden 

entre los paralelos 9° 29° - 10° de latitud Sur -

y entre los meridianos 77° 52° - 78° de longitud

Oeste. Con una altitud media sobre el nivel del 

mar que fluctúa de 1,140 Fundo Milagro y 3,800 me

tros (Winchus); correspondiendo a las regiones 

Yunga y Puna. 

2. DELIMITACION 

2.1 LIMITES: 

NORTE: Con la comunidad campesina de Ecash,

Provincia de Yungay. 

SUR : Con el Distrito de Yaut~~, Provincia

de Casma. 

ESTE Con la comunidad cR.mpesina de Colea -

bamba, provincia de Huara.z. 

OESTE: Con la comunidad camnesina de Scash -

Provincia de Yung:ay. 

2.2 AP.EA 

Extención total de la Micro ~egión es de lP, -

{)57.00 Hectáreas (teniendo en consideración 

tierras aptas y no aptas para la agricultura)-
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donde se hallan demarcados los pueblos de Cacha

bamba, Pa.riacoto, Chipre, Huanchuy, Cuneo, Mira

mar, Rahuar, Paché, ~allao, Callima, Milagro, 

Upacoto. 

3.CARACTERISTICAS FISICAS: 

3.1 MORFOLOGIA 

La comunidad considerada en el estudio, se si

túa dentro ·de la Cordillera Negra, a 128 ~ms. -

al Oeste de la Provincia de Huaraz. El relie -

ve es accidentado en partes altas y plano en

las partes bajas (valles). 

En conjunto se aprecia una formaci6n de relie

ve irregular. 

Presenta zonzas erosionadas con aptitud moder~ 

da para el cultivo agrícola (tubérculos, cere~ 

les , frutas, pastos). EcolÓgicamente se pue

de distinguir hasta 3 pisos, de 1,140 m.s.n.m. 

a 1,800 m.s.m. desde ~ilagro hasta el Fundo 

Ampún, de los 1,800 m.sn.m. hasta 2,300 m.s.n. 

m. del Fundo Ampún al Distrito de Cochabamba y 

de 2,300 m.s.n.m. a 3,800 m.s.n.m. del Distri

to de Cochabamba a Winchus (laguna). Cada pi

so caracteriza tipos diferentes de producción

agropecuaria. 

3. 2 CLIMA 

Tas características geoclímaticas del área co

rresponden a un tipo variado, con una temuera

tura media anual máxima de 26° C y una anual -

mínima de 10(¡ C. 



3. 3 HIDROIJOGIA 

3.3.1 AGUAS SUPERFTCIALES: 

secuenta con las I,agunas de: 

Winchus 

Hu anca 

Pato Gocha 

Yana Gocha 
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cuyos orígenes son las filtraciones de -

los deshielos de la Cordillera Occiden -

tal, que dan lugar a la formaci6n del R~ 

Río Cochabamba y el Río Huanchuy. De 

las lagunas, la principal es la de Win -

chus de 10,000 m2 con una disponibilidad 

máxima de agua de 22 m3 / seg. en el mes 

de Marzo y una mínima de 0.8 m3 1 seg. -

en Julio. 

Las Lagunas en conjunto abarcan una su -

perficie total de 40 Km 2 la máxima dis -

ponobilidad de agua del Río Huanchuy es

de 3.80 m3 1 seg. en el mes de Marzo y -

un mínimo de 0.40 m3 1 seg. en el mes de 

A8'0sto, recepciona a su vez a varios ue

queños afluentes (Río Colis, ~iramar, R~ 

pacato), lueeo de cumplir un recorrido -

de 75 Km, 

. . . . 3. 3. 2 AGIJ AS SUBTEHHANE AS~ 

;,a Sub-regi6n, tiene una formaci6n fan

gosa dando orie-en a los denominados 

"Puouios" fuente o manantial ClUe provee 

de a.".ua de. consumo humano a los dife -

rentes caseríos dentro de J a Comunidad. 
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Las caract~rísticas 'Morfol6gi~a~ Gebclimáti -

cas Hidrol6gicas. 

A pesar de la ubica.ci6n de la comunidad de Co

chabamba en_.la.Cordillera Negra, presentan con 

diciones favorables para desarrollar un conju~ 

to de pequeñas represas d~ .:J_as,._la~~~.! Y. ,q~e 

pueden ser utilizados para mejorar la. produc -

ción agrícola y para organizar Pisigranjas, en 

do~de dan operación especial a los comuneros. 

3. 4 VEGET1\CIO.N: 

Dependiendo de los picos ecolop,icos se obser 

van vegetación natural con pequeñas farmacia -

nes de bosques donde predomina el calapacho, -

l~a vegetal y pastos naturales. 

Entre los cultivos agrícolas predomina el fri

jol, el maíz, yuca, papa, cebada, trigo, habas 

verduras, etc. Así-como frutales (palta, mango 

plátano, pepino) 

3.5 FAUNA.: 

Caracterizada fundamentalmente por: 

Ganado vacuno 

Ganado ovino 

Ganado caprino 

Ganado equino (caballo, asno) 

Aves: Gallina, pato, paloma, pavo. 

Otros: cuyes, conejo, perdices, venado, visca

cha, zorros~ zorillos, jilgueros, loros 

4. FECUBSOS NA~fRALES 

ll.l ?EC1JPS0S G~:OLOGICOS 

La explotación del oro, zinc de la mina la Es

pera:ni.a, situada ap:r.oximadamente a 25 Krns. del 

Distrito de Cochabamba, la empresa, la esper~ 

za Cocha,bamba venía explotando la referida mi

na desde 1966 con resultados positivos, al 
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principio la mina fue de capitales Privados Nacio

nales q~e operaban con un promedio de 10 personas

no calificadas que extraían rústicamente con una -

tecnología atrasada produciendo diariamente 30 ki

los de metal concentrado, pero por abandono de los 

trabajadores (mineros), la Empresa se declará en -

auiebra, los dueños traspasarán sus acciones a Ca

pitales Extranjeros (Italianos) aue desde 1971 la

Empresa tuvo un mayor auge, implementando la tecno 

logía necesaria e incrementando el mímero de persa 

nal a 100 trabajadores, produciendo hasta el mes -

de Marzode 1986 un total de 12 toneladas de metal

concentrado diario, y por razones administrativas, 

la empresa minera paralizÓ sus actividades. 

Asímismo, se cuenta dentro de la jurisdicción con 

14 yacimientos mineros, pero no se extraen por fa1 

ta de recursos financieros y técnicos; encontramos 

tambieñ piedras mármol, arena granulada, etc. 

4.2 RECTJRSOS DEL Sl~LO: 

Las zonas más altas de la comunidad Cochabambina -

(puna, son tierras Únicas y exclusivamente aprove

chables para la ganadería (pastos naturales), no 

por su carácter de inferioridad sino -por las cond.!_ 

ciones de esta re~ión aue cuentan con ,~an canti -

dad de extención, 1,500 hectáreas, son propias pa

ra el crecimiento del ichu. 

En las zonas intermedias, superficie QUe comprende

los Caseríos de: Chipre, Rahuar, Paché, Cuneo, Mira 

mar, se ha desarrollado una actividad agrícola de 

relativa importancia a pesar de su topografía acci-
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dentada y su altitud que condicionan situaciones 

de fuentes heladas con una propención mayor a la 

existencia de pastos naturales, habiéndpse logr~ 

do producir: papa, cebada, trigo, olluco, oca, 

col, habas, existiendo además alfalferos que son 

regados por medio de pequeños canales rústicos -

de capacitación de los Ríos Cochabamba y Huan 

chuy 

En~ la parte baja de la comunidad, entre el Dis

trito de Cochabamba, Caserío de 1iuanchuy, anexo 

~ilagro, Callima por estar situados en las par -

tes inferiores de la zona, posee tierras aptas -

para el cultivo agrícola en magnitud bastante m~ 

yor que el piso anterior (Rahuar, Paché, Chipre, 

etc.) • Por ser territorialmente más extenso,

dispone de terrenos de cultivo cuyos productos y 

producción es la región marcadamente importante, 

se produce: maíz (industrial), frijol (canario, 

cocacho), papa (chaucha), verduras (zanahoria, -

nabo, culantro, cebolla, aDio, poro, lechuga, -

etc.) fn¡tales (plátano, palta). Con significa

tiva abundancia debido a] clima moderado y a su 

reJativa estrechez de quebradas y valJes que pr~ 

senta la Comunidad en sus partes bajas. 

No obstante el gran potencial a,o;ropecuario no se 

ha desarrollado ni formulado un proyecto inte 

gral par;:¡, su mecioramiento, ni por entidades esta 

tales ni privadas. Se estima aue mejorando la -

infraestniCtura de riec;o y aplicando tecnología-

mÍnima se puede multiplicar hasta 5 veces la 

pronucción. 
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4.2 RECURSOS ENERGETICOS: 

En la actualidad la comunidad posee energía 

eléctrica mediante un motor propio de la comu

nidad, que funciona por temporadas· para el 

alumbrado pÚblico. 

Otros recursos enérgeticos aprovechables son -··· 

la leña, y el carbón vegetal para uso domésti

co 

4.4 RECURSOS PESQUEROS: 

En las la.eunas de Winchus, Huanca, Yana, Cacha 

Pato Cacha, existen reducidas proporciones de 

Trucha que varia entre lO a 15 centímetros, su 

pesca está restringida por orden del Concejo -

Distrital de Cochabarnba y cuyo cumplimiento 

está a cargo del agente municipal. La infracc 

ci6n está penada con multas y arrestos. 

A manera de conclución de los expuestos se pu~ 

de expresar lo siguiente: Las características 

morgolÓgicas, geocliméticas, hidrobiolÓgicas , 

~ueden ser convertidas en favorables para el

desarrollo de la agricultura, la orf!B.nización

de piscigranjas. 

L~s 1~gunas de Winchus, Huanca, Yana Cacha, 

Pato Cacha pueden ser utilizadas para la crian 

za maciva de peces. Asi mismo existen yacimi

entos minero~, que necesitan de nn tratamiento 

adecuado para ponerlos en marcha. 

En 1a comunidad de Cochabamba por lo tanto 

existe un potencial minero que unidos a las ca 

racteristicas morfolÓgicas, geoclimáticas e 

lcidrobiolóvicas pueden servir para dar un r,ran 

impulso al de~arro1lo de la comcmidad. 
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e A P l 'l' TJ J · u II 

E S T P C T U R A E e·o N O MI e A 

l. REClJRSOS qJMANOS 

l.l. DISTRIBUCION ESPACIAL DE L..A.. POB!,ACION: 

La población total, de acuerd-o -3.1 cuadro N6 -

01, es de 3,300 habitantes. De los cuales 

l,t:::lt; son hombres y 1,~84 son mujeres, es de

cir existe una poblaci6n femenina mayor. 

Las activtdades principales que realizan son: 

La actividad agrícola y ganadera::y en medida 

se dedican al co~ercio. 

La actividad comecial determinacla distribuci 

ón poblacional en predios (especie de cacerí

as), mientras que la ganadería hace que los -

comuneros se adiestren en las "estancias", 

llamadas lugares de pastoresoy vaquería, 

Realizando un analÍsis a nibel sub-regional -

(área de estudio) se determina una densidad -

media de 23.3 hab/Vm2 , la distribución pobl~ 
cional en eJ. área muestra sus particularida-

des, así como existen centros poblados con un 

Índice variado de densidad caso del Caserío -

Chipre 19.0 hab/Km2 , el Caserío de Huanchuy

con una densid-3.d. de 15.0 hab/K.'11? , etc. 

Este indica aue el 10~/o de Ja población se -

encuentra en áreas urbanas de J. a .Col"'nnidao, -

mencionamos aue Jos pobladores durante el dÍa 

realizan sus labores fuera de Jos centros po

blados (Charca, estancia, etc.) y al atarde -

cer regresan a sus casas ubicadas en los cen

tros poblados. 
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1.2 POBLACION TOTAL ( EDAD Y SEXO ) 

CUADRO No 01 

GRUPO DE TOTAL GENE POBI,ACION 

EDADES RAL HOMBRES MUJERES 

o - 4 años "590 27~ 320 

5 - 9 años 565 271 294 

10 - 14 años 495 2)5 260 

15 - 19 años 380 2IO 170 

20 - 24 años 260 130 130 

25 - 29 años 206 117 89 

30 - 34 años 187 89 98 

35 - 39 años lOO 38 62 

40 - t14 años 94 41 53 

45 - 49 años ~'84 40 44 

50 - 54 años 79 38 41 

55 -~:--)9 años 75 37 ~8 

60 - 64 años 70 32 ··':liS 

65 e más años 115 r.;s 47 

POBLACION TOTAL ;,~DO 1' 616 1,681'1 

FUEN'rE: Datos encontrados en el I>:"runicipio del Distrito 

de Cochabamba, Departamento de Estadística y 

complementado por el autor. 
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De las cifras del cuadro NÓ 01, se ha diseñado la -

pirámide de edades (Gráfico No 1) corresuondiente a 

la población de la Comunidad de Cochabarnba (1,985~. 

Esta pirámide de base ancha representa una poblaci

ón joven, en el sentido de que una parte considera

ble (50Yo) de sus integrantes, tiene una edad infe -

rior a los 15 años. El gráfico muestra en el lado

derecho cierta amplitud, por lo que podernos decir -

que el elemento femenino cuantitativamente viene a 

ser poco superior al masculino, además expresa que

las personas conformantes del intervalo 0-14 años , 

corresponde al 5~/o del total. 

El otro grupo de 15-64 años es de 46.5% del total y 

el conjunto de personas de 65 años ó más, contiene

el 3.5% del total de los habitantes. 

La primera categoría de edades corresponde al perí~ 

do infantil y escolar básico y el que si~1e al perf 

odo que corresponde a los años de la población eco

nómicamente activa (PEA) y por Último se tiene a -

las personas casi retiradas de las actividades agr~ 

pecuarias y los ancianos. 
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POBLACIO!IT TOTAl, ( EDAD Y SEXO ) 

~HUPOS DE 

ED~DES 

o 14 

15 114 
, 

61) a mas 

POBLACION 

TOTAL 

hlJARAZ = 

] '981 
TOTAL 
§NERAL 
ANCASH 

Y55.111'5 

423,57h 

39,098 

818,289 

1,985 

107,939 

CUADRO No 02 

TOTH \rENERAL 
. COCHABAMBA 

1,61') 

1,535 

155 

3,300 

D 0 ]3 I, A_ e I O N 
HOMBRES MUJERES 

179,713 175,902 
20IS,026 217' 550 

17 .~96 21,602 

403,235 

Del Cuadro No 2 se puede extraer como concluci6n que el 

total poblacional de la coJTlunidad de Cochabamba en rela 

ción al De!Jartamento de Ancash este es sumamente peque

ño. Lo que es un indicador de la poca c"lntirlad de po -

blación así como débil densidad po~lacional, existente

en la comlinidari; que debe superar p<ira i'11nulsar niveJes 

r:le rlesarrollo. 
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1.3 POBLACION ECONOMICAMENTE ACTI~A (EDAD Y SEXO) 

CUADRO No 03 

SEXO GRUPOS DE EDADES PEA 

15 29 años 457 
30 44 años 168 

MASCULINO 
45 64 años U47 
65 

, 
años 68 e mas 

15 2q años :SP9 

30 4L1 años 213 
FEMENINO 

45 64 años 161 

65 a , -mas anos 47 

FUENTE: Datos encontrados en el Municipio, Departamento 

Estadística, complementado por el autor. 

La población económicamente activa, es el con -

junto de personas consideradas aptas para el 

trabajo y lo constituye la fuerza laboral en

que cuenta la zona de Cochabamba. 

El SO% de la poblacion total corresponde a Ja 

edad PEA, Es decir entre 15-65 6 m~s años, con

siderando a los ancianos porque ellos siempre 

laboran. Además hay que tener presente que el -

13.3% de los menores (hombre y mujeres' hacen-
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.t;s preciso remarcar la intervención femenina como parte 

importante del PEAy por lo tanto su contribución en la

formaci6n y obtención del Producto Bruto Interno Regio

nal (PBIR) es de 48.9% de la población total femenina

su participación es ante todo en la ganadería (pastoreo 

vaquería), artesanía y actividades domésticas. 

En la comunidad hay 600 comuneros inscritos en los uac:!' 

drones Comunales que tienen derecho y obligaciones la 

Comunidad (exonerando a los mayores de 65 años en Jos -

trabajos comunales). 
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l. 4 POBLACION ECONOMICAMENTE 1\CTIVA POR ACTIVIDAD 

ECONOHICA. 

CUADRO No . 04 

RAMAS DE AC'ri GRUPOS DE EDA.D Y SEXO TO'¡IAL -
VIDAD ECONOMI - 11) 29 )O 44 115 611 hJ áños 

CA. - - - - - - a+ 

H M H M H M H JVI H 

AGRICOLA 220 80 60 30 80 50 1'5 8 7.7) 

CANADERA no 160 se 80 30 50 15 10 205 

A...B.TESANAL 110 80 15 so '5 .10 7 22 67 
' 

PTROS 87 69 43 53 32 21 )1 7 193 

840 

FUENTE: Datos elaborados por el autor en la Comunidad mediante censo. 

como podemos apreciar en el cuadro No Ot1 los sectores productivos 

de la económia campesina de la Comunidan de Cochabamba, se basa -

en ~ actividades fundamentales, siendo la m~s importante la acti

vidad agrícola, siguienaó ,la Ganadería, otros y Artesanal. 

En función de la actividad agrícola cobran dianamismo otras acti

vidades como el comercio y lo artesanal. 

Rn el cuadro No 04, estadÍsticamente se compn~ba que la P8A es 

totalmente absorbida por la ;:¡_ctivid::td ganadera y a.prÍcola ya que-

climáticamente condicion.1.n a la zona para eJ desarrolmo oe la ,~ 

dería y el cultivo de productos agrícolas constituyéndose en el -

¡vr 

168 

300 

192 

150 

A lO 
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63.5% del total de la poblaci6n econ6micamen

activa, (15 - 65 a más años) sin considerar

a los menores de 15 años que tambien contri.-· 

buyen en la consecuencia del PBIR. 

La producci6n agrícola sirve de autoconsur.1o -

en un 60% para los pobladores y en un 40~ es 

para el comercio, excepto la papa, frijol, 

maíz, que son destinados pata el mercado. 

Con respecto a la ganadería el 80}6 se destina 

para el comercio. 

La artesanía Textil consecuentemente viene a

ocupar el lugar después de la aerícultura y 

Ganadería, con mayor incidencia sobre sale la 

materia prima (lana) en abundancia, cuya pro

ducci6n consta de ponchos,frazadas, bayatos , 

alforjas, tale gos, costales, etc. que prefe

rentemente son cambiados por otros productos. 

Como la economía de los pueblos de esta parte 

del país son sostenidos por la agricultura y 

gandería, entonces el campesino se ve en la n 

necesidad de contar con otros productos no

habidos en la regi6n, motivo por el cual tie

ne que intercambiar ambos productos, para 

ello se vale del sisterr.a de trueque (cambio -

directo entre bienes) o del sistema monetario 

para obtener este Último recurre a la venta

de su producción, la gran mayoría de la pobl.§: 
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Ci6n campesina tiene que ofrecer su productón 

al mercado, entre los cuales se tiene (inclu

yendo los productos precarios, agrícolas, te~ 

tiles), productos alimenticios procesados, 

queso carn~, charque, su fuerza de trabajo en 

construcciones, actividades agrícolas. 

l. 5 DESE~LEO Y SUB-EMPLEO 

La actividad agr{cola es una actividad esta -

cionaria (tierras de secaho y tierras bajo 

agua, supeditada al al regi~én de lluvia), la 

estacionalidad agrícola es el mecanismQ asig

nador de mano de obra, primero para las acti-

:V.idades: agrícolas, pecuaria, artesfi.nales 

(tejidos), construcciones, venta de fuerza de 

trabajo, primero agrícola y pecuario, luego -

destina su fuerza laboral familiar sea para -

auto emplearse en la producción de bienes ar

tesanales (textiles), construcciones o para

incursionar a los mercados de trabajo, 

1.6 SITUACIONES DE EMPIEO DE LA FUERZA$ 'l'PkY/\.JO 

1. ~.1 JORNALEROS~ Existen 3 sistemas de in

tercambio en los servicios de la mano -

de obra en la comunidad~ 

-Feci"procidad rAY}TI) 

-Salario en especie 

-(:::8-lario monetario 

Gamo Jornales consideramos a los aue -

perciben por su trabajo y los salarios

diarios varían significativamente den -

tro de la misma comunidad pero a cada 3 

ó ~ meses, en caso contrario se~Ín el -
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alza de precios de los artículos de primera

necesidad (arroz, azúcar, fideos), 

T.a dispersión de los salarios se explica en

parte por la cantidad y calidad de los dere

chos (comida, coca, aguardiente y cigarrillo 

así el salario monetario con "mesa" (comida) 

es inferior al salario sin comida. 

De donde se explica la disparidad de salari

os recibidos por los campesinos de Cochabam

ba de 8.00, 10.00, 12.00, 15.00 Intis, brin

dándose mayor apoyo a los trabajadores en 

construcción: albañiles de dicha atención -

manifiesta en remuneraciones un poco más al

tas 20.00 y 22.00 Intis. 

l. il. 2 NO JORNAIJ<;pos ~ Compuesto por los trabajos -

de reciprocidad (AYNI) y Comunales (MI~TKA) • 

EL AYNI.- Se realiza en temporadas de siem-

y cosecha. Es una prestación gratuita de 

servicios (especie de préstamo de trabajo) -

colaboraci6n mutua entre familares, vecinos, 

el comunero que requiere los servicios pro -

porciona comida, coca, chicha de jora, aguar

diente, etc. sólo se intercambian el derecho. 

LA f.'IN1\A.- Trabajo colectivo aue realizan 

obras de utilidad pÚblica (faenas comunales), 

donde ~e proporcina a los comnneros coca, be 

bina, cigarrillos. 

!<:stos trabajos se reali7:an en las com:;truc -

ciones de carreteras, puentes siembra y cos! 

cha e~ t~rrenos comunales, limpieza de se --
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quía, trabajo que se hacen de manera conjunta. 

El derecho es una relación ·entre campesinos -

e$tracto alto y campesinos de estractos bajos. 
' 

Los pagos por el trabajo realizado (salario t 

total) tienen dos componentes en la Comuni 

dad: 

-Salrio propiamente dicho 

-Componente de bienes que es culturalmente de 

finido y que constituye un ttderecho" e-anado ~ 

partir de una actividad realizada, o de un 

desgaste fisíco realixado, etc. 

El trabajo campesino se cuenta significativa

mente en herramientas de tipomanual: pico 

lampa, barreta, chaquitaclla, hoz, machete 

la yunta, telares, de allÍ que la fuerza de 

trabajo unida a estos instrumentos de produc

ción son generados de bienes que sirven para 

mantener a la fuerza laboral de estos pueblos. 

2. PRODUCCION PROD~CTIVTDAD E INTERCAMBIO 

2.1 PRODUCTO GEO~RAFICO 

2.1.1 PRODUCTO GEOGR~YrCO 1,983 

2.1. 2 PRODUCTO C'.EOGRAFICO 1,98.1 

2.1. 3 PRODUCTO GEOGRAF'ICO 1,985 
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OJlAIIlO JO 05 

PBODUOTO GaoGBDICO 1983 • PRODUOi'O JGRICOLJ. 

CULTIVO SUPIRPIOII COSIOBADA (Ha) UIIIDIIII&fTO Kc· 

• .o • OOOJUBMIBA DBP AR!.AJIBn'O 
~mwuiiiJ. Ha • ABO.ASH ABO.ASH : ·~ 

! • . . 

. 
-· 

PAPA. 120 o.,. 13,06)·. 96 1765,000. 240,000 . 0.25 

(1) JI.UZ (llWfO 200 G.7. 7,866 30'218,000 240,000 0.79 

( 2) :rB.IJCU.IS . . 200 1» 1,541 1 1903,000 260,000 13.7. 

miGO 100 0.1, 14,228 131799,000 - 60,000 0.43 

O DADA 50 --- ----' ---- 30,000 

OLLUCO 5 --- -- .. -· •. 

' 7,500 ----
YUCA 30 ---- ---- 40.000 

CAMO!rB 20 --- ---- -~-- 20,000 

JJ;gJJliA. 100 --- -- -·- --- -· ----
BtJC.ALIHO 10 --- -.- - - ---- ----

·-

PLJ.T.AIO 10 ---- --- ~ . ------- .. .. -, 
·.· -· 

P.lLT.l 8 --- ---~ ---- ----
853 897,500 

------ -

l'Ulll!B1 Blialtorado per el autor,. eoa 4ato• eaooatndoe •• el KUII.:l.oipio del Di8trito ele 

Coollalaaalta. 

(1) (2) BDsla!4o• iuuao•, u la ae414a que •to• eoa lo• .S.iooe produotoa. 

fd 

1 
• 
~ 
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OUADRQ JO 06 

PRODUCTO GJI)QRAPIOO 1984 - PRODJOOIO.If .AGRIOOLA 
-~ 

Otu.TIVO SUPBRJ'IOIB OOSBC~Wl4 PBOOOOOIOB TOTAL (ICe) 

Al!rOASB COOHABADA • SCASH C OClL\BAlBA ~ 
(Ha) (Ha\ 

PARA -· 13,500 160 1.19 1 1080,000 320,000 29 

(1) IIAIZ G~O u,864 180 1.52 321 3:11,000 216,000 o.66 

(2) PRIJOLES 1,560 200 12.9 2 1063,000 260,000 12.5 

TRIGO 12,009 110 o•. 1)1606,000 --·- 0.5 ·-

.. 
OBBADA --- 50 --- --- 30,000 --
OLLUOO --- 5 --- --- 7,500 --
YUCA --- 35 --- 46,666 --
OAJIOfll --- 20 --- 20,000 --
~I.LFA --- 115 --- --- --
BUO.At.IPTO --- 10 --- --- --·=-.----·-~ 

PLATAlrO --- 10 --- --- --¡ 

1PALTA --- 8 --- --- --
TOTAL --- 903 --- 266.166 

- -~ 

J'UBBTB1 DA1'0S BHCOftlW>OS D KL JIUliiOIPIO DB COOHD.AJIBA Y BLA'80lUDOS POR EL .AUTOR 

(1) ( 2) BXCLUIDOS DBUJIOS D LA IIBDIDA .BSTOS SOli LOS UliiOOS PRODUCTOS QUB UTlLI· 
ZAJr IliSUJIOS. 

l 
• 
~ 
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OU.AnRD B• 07 

PRODUO!O GBOGRDICO 1985 PRODUOCIOlf MIRICOL.\ 

O VI. TITO SUPBRJIIOIB COSBCHAD.\ UBDDIIDJTO -· OC .\Sil COCBABAD A SC.ASH COOHABAD.~ 

Ha Ha • 1 :ila Ha ~ 

PAPA -· 14,704 90 o.6 107. 349 ,ooo 180,000 0.1.6 

:(1) liAD GIUHO 13,.345 lOO 0.7 281095,000 120,000 o.o.3 

( 2) J'BLTOLE 2,003 120 5.9 21705,000 ~56.000 5.8 
' 

T.Rmo 16,984 90 0.5 19 1 545,000 54,000 o.oo.3 
CKBADA --- 30 --- ._ --- 18,000 ----- .. --
OLLUCO --- 3 ---- ---- 4,500 ---' . -
YUCA --- 20 --- -- -·- 26,660 ----
0.&110!1 --- 15 --- ---- 15,000 ---
AJig!JiP.\ --- 110 --- ---- --- ---
BUC.ALIP!O --- 11 --- ---- --- ---

PLATAJIO --- lO --- ---- --- ---
P.ALTA --- 8 --- ---- --- ---
!O! .AL --- 607 ---- ---- 574,160 ---', ------ -~----

JUBI!Ba. Datos eaooatraao• ea el Muaioipio da1 Distrito 4e Cooha~amba 7 elaborados 

por el .lu.tor. 

(1) (2) lbtclu.!dos eJL la aedida, ••to• •oa los ú.ioos P1"04u.otoa qu.e lltUizaa 1a -
IIUJIOS 

1 

i 
• 
N 
Q) 
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Para el análisis de la tendencia seguida por la -

producci6n, en la Comunidad se encontrar6n algu -

nas dificultades, siendo la más importante la ca

rencia de datos estadísticos debidamente organiza 

dos. 

Esta dificultad fue superada a partir de la rea

lización de una dura labor de recolección y orga

nizaci6n de estos datos encontrados en los archi

vos de la Comunidad en el Ministerio de Agricult~ 

ra de T.fuaraz y en el Municipio del Distrito de Co 

chabamba. 

Los datos que se han sistematizado corresponden a 

los años de 1,983, 1,984 y 1,985, que explicitan

el desenvolvimiento de la producci6n durante los

Últimos años y reflejan la forma como se han veni 

do desarrollando las fuerzas productivas y las m~ 

dificaciones producidas a nivel de las relaciones 

de producci6n • 

Los cuadros realizados sobre la producción agrí-

cola y pecuaria, Únicas actividades productivas -

nos permitirá saca¡- concluciones importantes acer 

ca de la composición del producto geográfico ? 

nivel de sectores de cultivo y de especies pecua-

rías 

l<~l cuadro No 05 explicamos que el precio de los -

12 productos que comlJonen el producto geográfico 

agrícola, los que aportan en mayor proporción 

son: frijoles, maíz, papa, y trigo. El frijol-

con 207,4d0.00 Intis con un porcentaje de ~l.~~ 
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del total, el míz grano con 94,800.00 Intis con

un porcentaje de 23.4% del total, la papa con 

60,960.00 Intis con u n porcentaje de 15% y el 

trigo con 2h,220.00 Intis con el 6.4% • 

Estos cuatftro.'::productos hacen el 96% del total 

del producto geográfico agrícola. 

Los productos cebada, olluco, yuca, camote, solo 

tienen un porcentaje del 4% del total del uroduc 
~ -

to. Durante este períoa6 el rendimiento Kg. de-

la cosecha fue de 897,500 Kg. 

En el cuadro No 06 nos indica el productp Geo 

gráfico del año l,98A en donde continuaban sien

do los principales aerícolas la papa, el maíz, -

frijol, trigo a 153,600.00; 211,248.00; 675,220. 

00; 84,678.00 Intis respectivamente; el 96% co -

rresponde a estos productos del producto geográ

fico ar,rícola de 1,984. 

En el Cuadro No 07 la papa, maíz, erano, frijol

Y trigo continuar6n siendo los principales pro -

duetos geográfico con 21!S,ooo.oo; l'Oeo,ooo.oo 

lfí2,000.00 Intis, J.o que corresponde a un 96% 

del total del producto geográfico. 

IJa gráfica de] TTiovirüento de las cantidades pro

ducidas en cada uno de los principales productos 

agrícolas es el si¿ruiente para los años l, 983 

J.,OR4, 1,985. 
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G :H A F I C O No 2 

CANTIDAnES PP.ODUCIDAS T)E T.OS P?..INCIPUES WODUC'I'OS Ar:lUCOI,AS 

(Kg.) 
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La tendencia hacia la baja en la producción de los 

principales productos agrícolas sembrados en la e~_ 

munidad, en parte son reflejo de la incidencia que 

tienen las variaciones de los precios de estos pr~ 

duetos 

La escasez del frijol entre Febrero a Mayo, hace -

subir los precios pero no corres~onde esto a la 

época de la cosecha y cuando se oferta al mercado

en el momento de la cosecha (Julio, Agosto, Setiem 

bre, Octubre) el frijolha variado su precio hacia

abajo. Influyendo además el control de ~recios 

oficialmente decretados por los gobie~nos de turno 

y además el incremento del precio de insumas (inse 

ticidas, abonos, etc.). 

La baja de las cantidades producidas segÚn los re

sultados de la investigación realizada, son debido 

también a una baja de los niveles de rendimiento -

de la tierra y del número de hectáreas sembradas. 

El movimiento del Producto r~ográfico Agrícola es 

el siguiente : 
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~ R A F 1 C O No 03 

Pl.lODTTCTO GEOGRAFICO AGRICOLA 
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T.a subida del producto Geográfico contrasta con J.a 

caida de la producción global de los principales -

productos agrícolas. Esto debido a que se ha ido

produciendo una tendencia a la alza de precios del 

conjunto de la econÓmia y de la actividad agrícola 

en particular, producto del grave proceso inflacio 

nario 

El frijol en el año 1,983 tenía la mayorcantidad -

de hectáreas sembradas con un total de 200 hectáre 

as, el·rendimiento total fue de 260,000 Kg. con un 

promedio de l , 3 00 Kg .f_ · rec táreas; en e J año l, 984-

se mantuvo el mis~o hectareaje y la producción to

t.<tl fue de 260,000 [g. es decir, se mantuvo el mis 

mo rectimiento por hectárea • 

Para e1 año 1,gpc:; se redujo las hectáreas de sem-

brio dedicadas a la producción de frijolsiendo el

rendimiento tot<ü e: e 15¡::;, COO Kg., lo que hace un 

rendimiento de 1,300 Y.g./Eas., es decir tambiCn 

para este año f'e mantuvo constante el nivel de ren 

dimiento por hectáreas. 

Para la producción de maíz grano en el al·jo l, q83 -

0e sembrarón 220 hectáreas, obteniendose 260,000Kg 

con un rendimiento de 1,200 ifg./!-!ectáreas. En 1,98/l 

disminuyo el número de hectáreas sembradas y sÓlo fi 

se sel'lhrarón 180 hectáre<'ls, obteniendose una pro -

ducción motal rie 21?.,000 Kg. y un rendimiento de 

1, 200 Kg. /T'as. 

En lo que se refiere a Ja nroducción de la napa, -

en ~l a~o J,9A3 se sembrarón 120 ~ectáreas obteni-
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·éndose así un rendimiento de 2fi0, 000 Kg. y con un 

rendimiento de 2,000 Kg./Has. 

Para el año 1,98-1 se obtuvo el mismo rendimiento

por hectáreas, la Única ~iferencia fue que se in

cremento'el número de hectáreas sembradas a 160 

hectáreas. 

En el año 1,985 también se mantuvo constante el 

rendimiento por hectáreas pero aquÍ el número de 

hectáreas sembradas bajo a 90 hectáreas • 

En 1,985 la productividad por hectáreas de lapa

pa, maíz grano, frijol y trigo fue la siguiente 

2,000Kg./Has.; 1,200 Kg./Has.; 1,300 Kg./Has.; 

600 Kg./Has.; respectivamente. 



Del an~lisis de lns cua~ros No O~, No O~ y No6, po ~ 

demos cnmiJrobar que la comu!1inad de Cochabamba en re 

lación a la producr::iÓn a.o.;rícola del Departa!'lento ~e 

1\ncas¡., es principalmente frijolt?ra, es decir, produ-

ce en cantidad -pnrcent'J.8.1 :nayor one };::¡_ rlP Gt-rns pro

ductos. ~sí en 1,9R3 duro con un 13% de hectareaje-

sembrado dentro del tot~l departamento un rendimien

to del l3.71Jdentro del total de1 Depq,rtarnento, inien 

tras que papa, maíz grano y trigo, fue de 0.2S, 0.79 

y 0.~3 respectivamente, porcentajes inc,ignificantes. 

Esta misma situación se manifestó en 1, 9P1 con 12.9% 

del hectareaje total en frejoles·y con una producci-

6n de l2:5%en frejoles del tetar departamental, mie~ 

tras que en papa, frijoles y trigo fue de .•..•••..• 

En l,98S fue de •••••...•....•• , en frejoles, y en -

uapa, frejoles y triP,'O fue ....•..•••••..•..•• respec-

tivamente, 

EJ fÜ."7'_liente cuadro nos indica J as produc-f;iv.idades -

por cada pro~1ctn. 



CUADRO uo 08 

PRODUCTIVIDAD DB LOS PRIBCIPALBS PRODUCTOS AGRICOLAS (Hg./Ha) 

CoKUBIDAD DAIIPBSDIA COCH.ABAHBA DEPARTAMENTO DB ANC.A.SH 
PRODUCTOS 1983 1984 1985 1983 1984 1985 

papa 2,000 2,000 2,000 7 ,4CY1.6 a,ooo 7,300 

lla:!z Grano 1,200 1,200 1,200 ),841 2,725 2,854 

Pre3o1 1,JOO 1e300 1,300 1,235 1,335 1,350 

-

!riCo 600 600 600 969.S 1,13.3 1,150 

l 
• 
~ 
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Del cuadro de productividades, se puede decir aue es 

te se ha mantenido estacionario para todos los pro -

duetos. Está estandarización de los niveles de ren

dimiento tiene relación con los niveles de tecnifica 

empleada en los cultivos: un 5 de los productos

utiliza abonos y fertilizantes sintético.s y el 95 

emplean estiércol y abono natural, esto unido al cli 

ma (haladas, lluvias) deficientes orientación técnica 

lo que genera un rendimiento productivo limitado. 

Los instrumentos de producción utilizados por los i'-' 

comuneros son: yunta , pico, lampa, hoz, chaquitac

lla, accionados por enérgia humana. 

Los instrumentos de producción modernos no intervie

nen en el procesoproductivo. 

Las áreas que se cultivan en la Comunidad son limita 

das por falta de recursos financieros y técnicos y 

por presentar un relieve irregular, al cual se aúnan 

factores climáticos que comprimen el desarrollo de -

la producción agrícola. 

La economía agrícola es básicamente una economía de

auto consumo agrícola, la fuente incidencia climáti

ca (seauÍ"ls, etc.) han atenzado la actividad empren

dedora del Campesino Cochabambino, 

Comparando los niveles ~e productividad de la Comugi 

dad de Cochabamba y el Departamento de Ancash ·se·'.com 

prueba que en la producción de papa tanto en 1,983 , 

1,984, 1,985, los niveles de rendimiento son bajos , 

primero son estacionarios 2,000 Kg. por Ha. mientras 

para el Departa::wnto fué de 7,407.6, 8,000 y 7,300-

respectivamente, casi el L15% menos. 
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A.si mismo p"tra T11'1ÍZ .r:::rano los niveles r~e TJrOductivi

dad en la com'lnidad se :nR.ntienen estacionarios en 10 

años de 1,983, 1,98l'l y 1,985 :nientras que a nivel de 

p"trtarnental las productividades son de 3,8Al, 2,72~

y 2,8l'l5 Kilos por Ha. para l,9R3, 1,984 y l,98S res

pectivament~, ef1 decir el triple para 1,983, y eJ. do 

ble para a~os 1,98l'l y 1,985. 

En frejol también las productivirlades ~stacionarias-

e m 1,300 /ilos por hectárea, pero este rend i!rlien to -
es mayor que a nivel "!)epartamental en 1,983 eme fue-

de 1,235 Kg. y J. i,rreramen te menor en J , 9R.1 y 1,085 en 

~5 a ~O kiJos respectivamente. 

Para eJ trigo se manifiesta la mis~a tendencia esta

cionaria y en fiOO Kg./Ha., y los redirr.ientos son me

nores que a nivel Departamental. 



C~TAT)RO ~!o oq 

PO-gLACIO.N PECUAHB v AVICOT,A 

ESPECI"SS l, 0 R3 1, 9FL1 l,9f1'1 

NACH',J'i'AL CCX;HAB~ "03A 1'-11\CION COCHABA~A. NACIONAL COCFABA.l'Vl3A 

A VINOS 
14 1 650 R,COO 1.1'000 r.6oo l3 '. 500 7,000 

VACUNOS A'OOO 3,200 3!950 3, fíOO 3!980 .1,200 

CAPFINOS 4,000 s,ooo t.,boo 

PORCil'WS 
2'105 800 2'100 qoo 700 

ceYEs 2,'l00 2,800 2,200 

A Vl:-~S 4.000 .1,500 3,800 

~QTJINOS 700 lÍO O e:; o o 

~JSH'T'E: D1.tos tomados por e1 Antor. 
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PRODUCTO OBOGRü'IOO PBOUARIO Y J.YIOOLJ. (PRBOIO KG. Y UliiTARIO .EN INTIS) 

. BSP::t..,S 1 9 8 ) 1 9 8 4 1 9 8 5 

110 ISPo v.mo TeUlflfe 110 BSP. v.m. v.wn. J'O BSP. V .KG. 

OTDOS 8,000 4.00 ao.oo 8,600 e.oo 160.00 1,000 15.00 

VACUNOS 3,200 4.00. 1,ooo.oo ),600 a.oo 2,000.00 4,200 15.00 
CAPRINOS 4,000 4o00 1oo.oo 5,000 6oOO 150.00 4,000 12.00 
PORCIBO 800 4.00 100.00 900 8o00 200.00 700 15.00 
CUYBS 2,500 - a.oo 2,480 - 12.00 2,200 -

AVES 4,000 - :1.10•00 4,500 - 15.00 ),800 -
EQUIIIO 700 - - 600 - - 500 

!'U:DTBa Datos elahorados por el Autor ooa el apOJO del Kuaici¡)io de Cocha-.oba. 

v.UH~. 

m.oo 
3,750.00 

300.00 

'515.00 
18.00 

25.00 

i 
• .... 
N 
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CTJADhO No 011 

PRODUCTO C:EOGRAFICO PECUARIO (IN TIS) 

ESP:i<;CIE \AÑOS 1,983 1,984 1,985 

OVINOS 640,000.00 1'37r:,ooo.co 2'100,000,00 

VACUNOS 3'200,000.00 7'200,000.00 15'750,000.00 

CAFPINOS 400,000.00 750,000.00 1'200,000.00 

PORCINOS 80,000.00 180,000.00 262,500.00 

CUYES 20,000.00 )4 ,ooo. 00 3q,6oo.oo 

VAWR TOTAL t1'3t10,000.00 9'540,000.00 17' M)2 ,100.00 

===================================-========= 

~v~NTE: Datos elaborados por el Autor. 
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CUADRO No 012 

PRODUCTO r:EOGRAFICO PECUARIO A PRECIOS CONSTANTES 

(1,983 =lOO) 

Al\10S 1,983 1,985 
ESPECIE VALOR TOTAL INDICE VALOR TOTAL II\TDICE VALOR TOTAL · INDICE 

OVINOS 6t10,000 1.00 688,000 2.00 560,000 3.75 

VACUNOS 3'200,000 1.00 3'600,000 2.00 4'200,000 3.75 

CAPRINOS 400,000 1.00 500,000 1.50 t100,000 3-75 
PORCINOS 80,000 1.00 90,000 2.00 70,000 3-75 
CUYES 20,000 1.00 22,368,4 l~ ';)2 17,600 2.25 

AVES 40,000 1.00 45,000 1.50 38,000 2.50 

TOTAL . GENERAL ·. 4'380,000 4'9~5,368.4 .1'2A5,600 

. 



CUAIRO JlO 013 

PRODUCCIOX DI QUESO 

A PRBCIOS OORRIENTBS 

lfO Vacas 

Ordenadas 

~----

--.-~--------=-L·I 1984 , -~ -,----- 11983 ----;- ¡¡o vaou! 
r- -~-ARo ¡ ··--·----,-- : l Ordeaada~p·If&• 

PRODUCTO P.T. V.T. 1 

¡I/ • I/. 

; 1985 1 
l. ! -
~o Vacas; ! 

P.T. V.T. /Ordenada~ P .Kgs P .T • v.T. 
----t---··-------~- 7---~----+---------1 

I/. 
QUBSO 500 15 145,000 675,000 500 1 23 1 66 ,ooo ~ 1 518 ,ooo 600 30 6o,oooj1•soo.o 

1 

' l 

1 

~---- ---------·--·--·----·---------- .. _____ __¡__ -~--+1--.L~ _ _L __ _l 

FUENTBa Blaborado por el autor ea Dase de dato• recogidos en la 

e o maree. 

p.Kg. • preeio por KUogrlllllO 

P.T. • produocida total por Kilogramos 

V .T. • Valor total 
~ 

~ 
• 
~ 
\J1 
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PRODUCCIOB m: QUESO 

A PRECIOS CONSTANTES 1 1983 • 100 

------·--- ----··--·-·- ·-----····-··--·-·-···--·----·---- ,--.. ·-· r ANos 1983 1984 
-·-- ~---·. ...... ----

uovacas Precio Pro duo- Valor Valor 
PRODUCTOS &rdena- por Kg. cicSn to:Cial Ordena- por Kg ci6n 

11• vaoas Pre•iorduo- total 
as total das total 

i 

i 

1 
1 

I/. I/. l75,000 QUESO 500 15 45,000 550 23 66,000 990,215. 
26 

' __ ..___. 

FUElfTlh Blaborado por el autor en base a datos recogidos en la comarca 

p. Kg. • precio por kilogramo 
P.T. • producci4n total por kilogramo 

V .T. • Valor total 

1985 

o Vacas i Preoio ·~ Produo-¡ Valor 
rdena- ¡por Kg. cicSa . total 
-~-- ¡ total 

600 20 6o,ooo ¡ 90o,ooo 

1-d 

1: 
• ..,. 
0'\ 
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Del análisis de la producci6n de queso en valores 

reales se deduce que .el valor de la produccion no se 

increment6 en los años de l,q83, 1,984 pasando de 

675,000 a g90,215.26, pero en el año 1,985 la produ~ 

ci6n descendi6 a 900,000. 

Eta tendencia descendente puede deberse a la utiliza 

ci6n de técnicas productivas atrazadas, que necesitan 

superarse para lograr niveles de desarrollo mayor de 

la comunidad. 
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ClTADRO No 015 

PRODUCTO GEOGRAFICO TOTAL (INWIS) 

PRODUCTOS 1,983 1,984 1,985 

P. AGRICOLA 404,900.00 1'166,179.00 1'705,092.00 

.. INDICE DE 
lOO 19.1.27 332.17 

PRECIO. 

P. PECFARIO t1'340,000.00 9'540,000.00 17'462,100.00 

INDICE DE 

PRECIO. 
lOO 19.1.27 ·332.17 

P. QUESO 675,000.00 1'518,000.00 1'800,000.00 

INDICE DE 

PRECIO. 
lOO 153.30 200.00 

VAL. TOTAL 5'419,000.00 12'224,178.00 20'967,192.00 

180.61 288.11 

FUENTE: Datos elaborados por el Autor. 
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·El cuadro No 09 muestra ,&.a poblaci6n pecuaria y 

avícola, siendo la producción de ovinos, vacunos 

y caprinos la más importante durante los años l,9R3 

1 '98~ y l '985 • 

Cada familia campesina cuenta como propiedad a un 

número de más de 50 cabezas de ganado vacuno, ovino 

caprino para el campesino rico; hasta 50 cabezas de 

ganado vacuno, ovino, caprino para el campesino me

dio; entre l a 5 cabezas de ganado ovino, vacuno 

caprino respectivamente para el campesino pobre. 

Una extención de más de 10 hectáreas de tierras pa

ra el campesino rico; hasta 10 hectáreas para el 

campesino medio y entre 1 a 5 hectáreas para el ca~ 

pe sino pobre, can áreas de pastos naturales entre -

tierras comunales e individuales. 

Existe ganado de propiedad comunal en una mínima 

~antidad, el cual se destinan áreas con riego y pa~ 

tos naturales. 

El movimiento de la producción pecuaria ha sido os

cilatorio en este período, asi en ovinos pasa de 

A,OOO a 8,600 de 1,983 a 1,984, para luegodecaer en 

1,98~ a 7,000 cabezas de ovino. 

En cuanto a la producciÓn del ganado vacuno, se in

crementó entre 1, 983 y 1, 984 para luegol.continuar -

incrementándose a 4,200.00 en el año 1,985. 

Gran parte de la producción comunera se dedica a l·a 



Pag. 5tl 

gnadría en un 33.~ aproximadamente. 

El sector ganadero de la economía comunera se desa_~ 

rrolla basada en la utilizaci6n de pastos naturales

comunales. El 99.5% de la poblaci6n total cuenta 

con ganado de su propiedad. 

La asistencia técnica peruana por parte del Ministe

rio de Agricultura y otra entidad estatal es nula en 

esta comunidad. 

En el cuadro HO lO observamos el producto geográfico 

pecuario y avícola, el precio en kilogramos y precio 

por unidad. En.el año 1,983 los precios por Kg. son 

I/.4.00 para los ganados ovino, vacuno, porcino y e~ 

prino respectivamente. 

En el año 1,984 se incrementa los precios en un lOO% 

es decir el Kg. de carne en la comunidad valía L/. -

8.00 para el ganado vacuno, ovino, porcino, y capri

no, sol6 aumenta en un soro la carne de ganado capri

no valía I/.6.00. En el año 1,985 el Kg. de carne -

costó I/.15.00 para el ganado ovino, v~cuno, porcino 

y 12.00 Intis para el ganado caprino. 

En cuanto a los precios unitarios, se tenía que cal

cular el promedio de peso de cada animal y este pro

medio se ~lltiplicaba por el precio del Vilo de car

ne. Ejemplo, en el año 1,985 el precio de carne era 

I/.15.00 el promedio de peso de cada vaca era de 250 

Kg., lo cual el costode la vaca era de I/.3,750.00-

dentro de la comunidad de Cochaqamba. 
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El cuadro No 011 indica el total del producto geo 

gráfico pecuario en Intis. ~n el año 1,983 el valor 

total fue I/.4'340,000.00; en el año 1,984 la produ.2_ 

ción pecuaria fue de I/.9'540,000.00 y en el año 

1,985 la producción total pacuaria fue de I/.17'462, 

100.00 lo que expresa un crecimiento en términos no

minales del producto geográfico pecuario. 

En el cuadro No 012 se comprueba la variación cons-

tante del producto geográfico pecuario, cuya variaci 

6n después de haber sido deflactado por el índice de 

precios, esta variación es ascendente pero a ritmos

menores que la variación a precios corrientes de 

4'380,000.00 en 1,983 a 4'945,368.00 en 1,984 y 

5'285,600 en 1,985. 
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CUADRO No 016 

PRODt!C'!'O <",EOGRA.FICO A PI:iECIO;::; CONSTANTES 

1,983=100 

Afros 
PRODUCTO 1,983 1,984 1,985 

P. AGRICOLA 4P4,, 90.Q oo r, 00' 28& 00 513,319.00 

P. P.SCUA.RI A 4'340,000.00 4 '910,691.00 5'256,977.00 

PRODUCCION 

DE QUESO 675,000.00 C)90,215.00 900,000.00 

VAI,OR 'rOTAL 5'419,000.00 6'768,273.00 7'277,495.00 
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Del análisis del cuadro a precios constantes 

·confirma la tendencia ascendente del Producto Geográ

fico Total, pero as! demuestra que esta tendencia as

cendente es rn~s lernta al pasar de 5'419,000 en 1,983-

a 6'76e,~73 en 1,98~ y a 7'277,495; siendo sus porcen 

t . - . t 1 . - t 24% y -aJes de 1ncremen o os Slg"l~len es ................... . 
T~ respectivamente. 
• • 1 • • • 1 • e 1 • • 1 • 1 • • 1 • 1 1 • • 1 • • 1 1 • • • 1 1 1 • 1 • 1 • • • • • • • 1 • • 1 1 • 1 • 
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2.2 INTERCA~IO 

La transferencia de productos o servicio funda -

mentales abarca dos ámbitos: 

-rlfercado Local (Interno) 

~YJercado Regional (Externo) 

2. 2. l MERCADO LOCA. L ( INTEHNO) 

Representados por las Ferias que se reali

zan en la Comunidad que generalmente es la 

Última semana del mes de Julio y Agosto de 

cada año; en éstas pequeñas concentracio -

nes comerciales de unas 25 personas prome

dio, se intercambian basicamente mercancí

as no propias de la zona como: panes, bi~ 

cachos, caramelos, vestidos, utensilios de 

uso doméstico, etc.; en cuanto a productos 

propios del lugar, en eAtas ferias se ex -

penden comidas tÍpicas del lugar! quesos, 

chancho asado, etc. 

En los dÍas de la Feria por ser la Semana

CÍvicadel Distrito de Cochabamba, se disp~ 

ne de mayor movilidad ~ntre el Distrito de 

Cochabamba y Jos pueblos vecinos o se pro

ducen con los visitantes de otras ciudades 

de1 raís ejerciendo ciP.rto dinamismo econó 

mico soci"tl. 

2.2.2 1\ft(ii.CADO REGIONAL (~:RTI!:RNO) 

Cuya carar.t~rística principa1 es la r.e peE 

mitir ~ne se lleve a cabo la relación de -

cambio de la Comunidad. 
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De l::t producción agrícola, má.s del 6cP/o se destina 

para el consumo familiar-campesino (Productor), -

mientras qne en la ganadería el 8cP/o se destina p~ 

ra el comercio, a excepción del ganado vacuno que 

en un 2CP/o es convertido para la comercialización. 

2. 3 PRODUCTIVIDAD Tv'EDIA Y JV'4RGINAL DS LA MANO DE OBRA 

2.3.1 PRODUCTIVIDAD I"'E>DIA DE LA NANO DE O-aFA. (Mo) 

p 

Mo 1,983 = 

-:Jonde~ !-'fo =!'!ano de Obra que intervie

ne en la Producción. 

P = Producción Total 

___ 1~65::..;0;......_ __ = 0.0000304 

5'1119,990.00 

f"fo 1,98~ = l 680 -----''-"--"-~-- = l. 37 
12'22.1,178.00 

M o 1,985 = 1 680 ---L...:...:~--- = 8.15 
20'%7,192.00 

2.).2 PRODUCTIVIDAD >.~ARSTNAL J)F, M(tNO DE OBRA (Mo) 

p 

Luezo: 

Donde: Mo =Coeficiente marginal de l::t 

m~no de obra. 

''·':o = T',e la mano d0 obra que in

t~rviene er: la Producción. 

D de la producci6n. 

Ir1cremento, 
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T-1o -- 83-84 30 0.000004~09 

6'20~,1~8 

Mo = 83-85 I)O = 0.00000385 

15'574,::?02.00 

A. PP.ODUC'l'O GEOr;RA"F''ICO BRUTO PFJ'R-CAPJTA (PGBH) 

PGBh = PGB Donde: PGB = Producto Geográfi-

N Bruto, 

No = Población Total. 

PGBh l,q83 = Cj't119 g9o.oo -= 1 '642. 4 2 

3,300 

PGBh 1,984 = 12'224!17R.OO = "!,638.00 

3,3/SO 

PGEh 1,985 = 20'9(,7,192.00 = h ,130. 00 

Luego: N = 1\] N . 85 83 

:N = 3420 - 3300 

N "" 120 HabitA-ntes 

rP ... N T)onde rP= crecj_.,iento IJOb]acio-

~! nal. 

Entonces: N 120 (;,()"; 

NP3 ":,~00 

El crecimientn PG3, es necesaTin na~a cu~rir crecimi

ento de'Tlo_::-ráficu. 
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l q¡:¡-.z; 
- ' -' 

l,9At1 

1 '985 
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5p· ?GB83 

= 0.03636 X 5'410,990.00 

197,070.83 

El total del PGB 

- 85 = 

15'547,202 

Tlor lo que el del PGB en el período 1,983 

1,985 puede ser dividido de la siguiente forma 

PGB para cubrir N 

PGE para cubrir mejor 

EL nr;:g TOTAL 
n 

197,070.83 

15'"11-7,202.00 

15'744,272.00 

1JROPENSION r··?.DI A A CO!I:SUMIR 

e e 
= 

PCB 

e = (:,,PGB 

e = (0.9) (5'1119,990) ... 11'877,991 

e (0.9) (12'221,178) = ll 1 001 '760. 20 

e = (0.9) (20'9{)7,192) == l8'R70,Ll72.80 

AHORPO: 

A = PG~ - e 

--- 5'11'?,990 ~'R77,991 

= 12'2211,178 ll'Cl0l,760.20 l'222,4J7,AO 

= 20'Cl{)7,Lq2 



2.4 CAPACIDAD PRODUCTIVA 

2.4.1 CAPACIDAD INSTALI\DA 
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A continuaci6n en orden de importancia se 

tiene: 

-Areas de terreno de cultivo (bienes ali

menticios y pastos comunales) para la ex

plotaci6n intensiva y extensiva ganadera

fundamentalmente entre las que se tiene : 

.Tierras habitadas e incorporadas por el 

Proyecto de Irrigación Lamcan de 15 ~ec

táreas, Proyecto de Irrieación Chauca de 

10 Hectáreas y otros pequeños camales de 

irrieación de construcci6n rústica; las 

carácteristicas; de estas irrieaciones -

son que estan destinadas en su totalidad 

para el consumo del ganado vacuno • 

• Se cuenta también con los servicios de -

25 tiendas y estab¡ecimientos comerciale 

particulares, sus objetivos: ser cana-

les de comercialización de productos ex

tta zonales (proveedores) a precios com

pensatorios • 

. se cuenta también con 3 molinos particu

lares de tipo artesanal para eJ. molido de 

los granos (trigo, cebada , maíz, etc. 

para luego obtener la harina, alimento

fundamental para el consumo de las fa-

milias. 

2. 4. 2 CAPACIDAD OCIOSA: 

Presenta en Jo si~liente: 
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-Area de tierras cultivables (500 Hectá 

reas) en descanso por razone.'> divers<ts~ 

falta de canales de irrigaci6n, falta de o

rientaci6n técnica, cambios bruscos ele cli

ma y exigua economía del campesino. 

-Recurso en lana del ganado (ovino) y la la

na vegetal. 

-Recurso en cueros (vacas, caprino) estos 

productos son captados a diferente s pre -

cios por los intermediarios, quienes a su 

vez son proveedores directos o indirectos -

de la industria textil mecanizada. 

-El 80% de recursos y experiencias textil no 

es canalizada.hacia el desarrollo del sec

tor por las implicancias competitivas con 

la industria textil nacional e internacio -

nalo 

-P.ecursos humanos 5ry~ (PEA) no es empleada -

plenamente, debido a que la actividad pec~ 

ria no requiere de mayor personal, así como 

la agricultura de carácter estacional. 

2.5 E'3~UCTURA DEL CCW:EHCIO IN'I'ER FEGIONATJ 

TYI. relaci6n comercial de import.<J,ncia se lleva acFJ.

bo en el Distrito de Cochabamba y el vecino Distri 

to de Pariacoto, vínculo que se establece casi to

dos los fines de semana (esnecialmente los dÍas -
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sábados y domingos), donde el mercado adquiere -

un dinamismo muy particular, es decir la venta -

de productos netamente agrícolas' y pecuarios es.

absorbida totalmente por_ intermediarios, quienes 

ofertan posteriormente sus mercancías a precios

incrementados. 

Tambien los pobladores adquieren diversos biene:..<o 

(alimentos y vestidos) de primera necesidad que

son traÍdos de otros lugares a precios aüevados. 

El movimiento econ6mico de los pueblos de la zo

na de Cochabamba deriva directamente de la capa

cidad de su producción. 

En los Últimos años viene mostrando un descenso 

por causa de origen natural (recursos limitados) 

alimentos para el ganado, modificaciones de cli

ma y falta de tecnología, irracionalidad en la

explotación ~nadera y de pastoso 

3• NIVEL DE INGRESO Y DISTRIBUCION 

3.1 INGRESO PER CA.PITA 

Viene a estar deter~inado por la propiedad sobre 

los medios de producciór:. que posee cada campesi

no del total de la fuerza productiva rer:ionaJ, -

la que est~ representada por el n6mero de cabezo 

de ganado que posee (ovino, vacuno, caprino, por 

cino). 
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Así de acuerdo al número de cabezas de ganado 

y de hectareaje que posee cada familia campe

sina, se ha realizado la siguiente clasifica -

ci6n: al interior del campesinado Cochabambino 

a} Campesino rico, más de 50 cabezas de gana

de de cada especie. 

b) Campesino medio, hasta 50 cabezas de gana

do de cada especie. 

e) Campesino pobre, hasta 5 cabezas de ganado 

de cada especie .. 

Las familias de esta Comunidad asímismo posee~ 

las siguientes tierras agrícolas: 

a): Campesino Rico, más de 10 Hectáreas de te

rreno cultivable. 

b) Campesino I'!edio, hasta 10 Hectáreas de te-

rreno. 

e) Ca~pesino Pobre, hasta 5 Hectáreas. 

Est.q,s RectáreR.s· de tierra. son utilizadas para 

el sembrío de la producción ae-ríco1a, incluyeE_ 

do los alfalfares- para el alimento del ganado 

(vacuno). 

Para afrontar los gastos de alimentación (dia

rio) vestido y otras necesidades prioritarias, 
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cada poblador vende el promedio de un ovino, 

I/. 300.00, o libras de lana, I/.8.00, que hacen 

un total aproximado de I/. 308.00, cálculos rea

lizados en el mes de, Octubre de 1985, remarcando 

que el sustento diario del comunero se basa en -

la crianza del ganado ovino, caprino y produc 

ci6n agrícola •. 

Así por ejemplo, en caso del ganado ovino, el in 

greso per-capita anual (familiar) es de I/. 

3,600.00que es invertido en el sostenimiento de 

la fuerza laboral regional y la adquisición mínl 

ma de artículos manufacturados y otros gastos m~ 

nares que requiere el comunero. 

3.2 INGRESO PERCIBIDO POR LA MICRO FBGION 

Inereso Agrícola 1983 = .104,900.00 Intis 

Ingreso Pecuario 1983 = 4'340,000.00 Intis 

Producci6n de Queso 1983 = 675,000.00 Intis 

Ingreso Agrícola 1984 = l 1 lh6,179.00 Intis 

Ingreso Pecuario 19~34 = 9'540,000.00 Intis 

Producci6n de Queso 1984 = 1'518,000.00 Intis 

Ingr~t>so Agrícola 1985 = 1'705,092.00 Intic-

Ingreso Pecuario 1Q85 = 17 '.M)2, lOO. 00 Intis 

Producci6n de ~eso l9R5 = 1'800,000.00 In tic 
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3.) AHORRO - INVERSION 

3. 3 ,1 A..BORRO.- El ní vel en estas Comunidades de

pende del ingreso Familiar y de las rela -

ciones mercantiles a las que se somete el 

campesino. El primero (Ingreso Familiar), 

deriva de la magnitud de los recursos pro

pios que puede dísponer el comunero en vir 

tud al cual se establece la capacidad de 

intercambio, como la percepción por e~ 

trueque y monetaria, son bajos los cambios 

directos de producto 
, 

mas ael 9~t del ingr~ 

so monetario es inver~ido en productos co-

mo ~ 

, 
azucar, aceite., fideos, etc. quedando muy 

poco (lo%) del ingreso que pueda ser inver 

tido en la adquisición de otros bienes de 

capital o 

3.}.2' Il\'YERSION.- Es bastante limitada ya que se 

dirige a la compra de al~1nos ovinos, cap

prinos, que van a incrementar su crianzao 

La capacidad de ahorro e inversión está en 

función directa del número y calidad del -

ganado y producción aerícola que tiene el 

campesino. 

A través de los datos cuantitativos se pue 

de observar la disminución del sector pe -

cuari.o yagrícola, en razón de una inefi 

ciente e irracional explotación. 
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Las inversiones en los bienes de capital -

(ganadería) es realizada encantidades y 

períodos no establecidos por carácter esta 

cional de la Economía Regional, (factor 

geoclimático). 

4. SENSIBILIDó..D FRENTE A POLI'riCAS NACIONALES 

4.1. POLITICA FISCAL 

F.l volumen y contenido de los impuestos está ~s 

truotu rada por el gobierno local de la comuni

dad, los gastos pÚblicos y presupuesto munici -

pal está estructurado por el Gobierno Central. 

Los impuestos Índirectos cuya importancia y m~g 

nitud implica el consumo diario de bienes y 

servicios por parte de lapob!ación a travéA de 

la actividad de los comerciantes. Estos impue~ 

tos o cargos tributarios son efectivizados por 

la compra de todo tipo de bienes importados por 

la comunidad, sean provenientes de la Industria 

Nacional o Internacional, con grave perjuicio -

económico del sector camn esino de esta comuni

dad y región, -mesto fme S"!J economía es Sl'sten

tada. por su producción 8.fTOTJ8CcFl.ria, especiA.l -

~ente la cual se vino desequilibrAndo acel~rada 

Mente en los ~ltimos a~os al ~e~l~rarse el mer-

cado libre; nrinci p'l.l:ner::te fu~ afectada 1:1 ven

t<t de lan8. que tuvo reg·nlar ne¡:rativ~d:cd para ll:-1.. 

Industria Textil NacioraJ. 
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La economía campesina del lugar sufre un proce

so lento de variación ante la aplicación de po

lÍtica de este tipo, hecho que es demostrado a 

manera de ejemplo, por la existencia de una o 

ferta monetaria (cantidad de medios de pago 

puestos en circulaci6n), mayor que la demanda 

de la misma, explicada que la desacelerada vel~ 

cid8.d de circulación del dinero, pues los comu

neros adquieren víveres de consumo final una o 

dos veces a la semana; si los bienes finales 

son costosos una vez al año, determinando el re 

tiro temporal del dinero, mientras aue en el 

resto de la economía nacional ocurre lo contra 

rio, siendo este Último la diná~ica inflaciona-

ria. 

Para afrontar la pérdida de capacidad adauisiti 

va del dinero, el productor cam¡esino de,~oc~a

bamba tendrá que ofertar a1 illercado ya no un o · 

vino, caprino, sino dos o en su enuivalente en 

lana, tejidos o productos ac,rícolas y así con -

tar con los medio8 necesarios ¿ara J.a compra do 

bienes de subsistencia debilitando de esta for

ma sus medios de producción que a corto plazo -

dan lugar a las economías con qJ.to gr::tdo de asa 

lariado, d.0ncle e1 rlisr'imür l'i C'lfl"1cidad ele co m 

pr8. del trab~~ador rlisminuye su consumo. 

Por lo demqs las po1Íticas de f0P'e:1to prod.uccbn 

ar,ropecuaria (tasarle intereses, etc.) no se 

han llegado hasta el momento a efectuarse. 
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5. CA.RACTERISTICAS DE J~AS UNIDADES OPERACIOnAlES DE WS 

SECTO~S ECüNOl\UCOS. -

5.1 NUMERO Y CARACTERISTICA DE LAS PROPIEDADES AGRO

PECUARIAS. 



C U A D R O 

terreno cultivo bajo riego 

terreno cultivo bajo secano 

Pastos naturales 

Cobertura arborosa 

Oconales 

Terreno desnudo 

Infraestructura 

Lagunas 

T O T A L 

N- l} 
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574.700 Hectáreas 

853.300 Hectáreas 

9,607.000 Hectáreas 

198.100 Hectáreas 

8 • .:100 Hectáreas-

5,372.000 Hectáreas 

40.200 Hectáreas 

4.000 Hectáreas 

=============================--=====================~== 

:FUENTEf Elaboraci6n en base il los cuar1ros estadísti 

cos del J'l"inisteri o c'le Agric~ll tura y Alimenta: -

• Ó "R • ' A . TV H c1 n, ~.eg1on grar1a . , uaraz. 
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a) Propiedades Agrícolas. En función a: 

- 15 Has. Irrigación LLamcán para usufruc

to colectivo comunal. 

lO Has. Irdgación Chauca para usufruc 

to colectivo comunal. 

- 549.700 Has. propiedad individual de los 

comuneros segÚn las -parcelas que tiene -

el comunero. 

SECANO-: 

lOO Has. corresponde a secano donde se -

cultivan productos agrícolas comunales. 

- 753.300 Has. corresponde a los comuneros 

individualmente segÚn las parcelas aue -

tiene cada comunero en posesión. 

b) Propiedad Pecuaria, Todos los comuneros -

tienen indicidualmente sus ganados pecua -
rios. 

Tanto las caracter:í sticas de los terrenos·, 

(~iego, secano) tienen de uso agrícola en 

RU mayoría de pronied'ld fa11iliar-indivi 
duaL 

TOS corv~~RCIALES Y SEl::V!CIOS 

- 2~ Tiend~s Co11erciales Particulares 

- Tienda Comunal 

Las tiendas comunA.les está.n a carr;o de un Comi

té, ouienes <1an cuent<J. de :o-;·1 l'l.bor anualme::lte. 



C A P I T U L O III 

ESTRUCTURA SOCIO - POLITICA DE LA MICRO 

REGIO N 

l. ESTPTJCTUBA .\T\I":INIS'PR.ATIVA 

l. 1 GOBIEENO LOCAL 
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La ejerce a través de la Junta Directiva Comunal 

y sus vocales en los predios, también mediante- -

el Concejo Distrital y sus Agentes Municipales -

en los Caseríos. 
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O R G A N I G R A M A N- 02 

DEL CONCEJO DISTF.ITAL 



'·· 

ORGANIGRAMA DEL CONSEJO DISTRITAL 

CONSEJO MUNICIPAL 

- COMISION DE 
REGIDORES 
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CIVILES 
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\• 

r-----L-~.·r---......... --.. ,...--"""'---..., 

INSPECTOR 
DE 

OBRAS 

INSPECTOR 
DE OBRA Y 

ORNATO 

INSPECTOR.' 
DE PESAS 
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ESPECTACU 

LOS 

INSPECCION 
DE EDUCA-
CION Y CUL AL MACEN 

COBRANZAS 
AGENCIA 
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El Concejo del Distrito de Cochabamba tam 

bi~n tiene la protestad de administrar la 

Comunidad dentro del radio urbano, dando 

cumplimiento a los acuerdos que le enea -

mienda la Junta Administrativa de la Comu 

ni dad. 

Ejemplo: construcción, limpieza de carr~ 

'teras, acequias, todo lo relacionado con

la infraestructura, etc. 

De acuerdo a lo normado estatutariamente

las funciones de los Órganos de gobierno 

de la comunidad son : 

ESTRUCTl!F-A AD~INISTRATIVA DE LA. COl\TIJl'HDAD 

EI, CONC:S.TO DE VIGILAKCIA 

Es e1 Órgano supervisor y fisc<tlizador de 

las actividades del Conse2o de Administra 

ción, relativas a la marcha económica y -

adrninü:trn.t.iva de la comunidad. 

Un Presider:te 

Secretario 

Vocal 

Sus funcior.es del Consejo de ViGilancia -
son~ 

- T.':i_scal i. zar y SupervL3ar 1 'ls acti vi.dade s 

del Consejo de Administración y de sus 

Comit~s Especiales. 

- Control~r Js Contabilidad. 

- Conocer J ilS recll.m'l.cio~e::: de loR corr.une 

ros y e~itir su opini6n ante el Consejo 

de AdministraciÓn y ante la Asamblea 

General. 
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Proponer a la Asamblea las sanciones a -

plicables a los Comuneros que violan sus 

obligaciones. 

:Gas sanciones del Consejo de VigiJ <tncia son 

ordinarias y extraordinarias. Las ordina

rias se realizan por lo menos cada sesenta 

dÍas y las extraordinarias a pedido de uno 

de los mienbros. 

F:l Presidente del Consejo de Vigilancia 

tiene como función: 

- Eje rcer la representación del Consejo. 

Presidir las sesiones y hacer cumplir 

las disposiciones que se adopten. 

La función que cumple ei Secretario es -

llevar el libro de Actas del Consejo de 

Vigilancia y el Vocal tiene la función -

de cumplir lo que fije el Presidente del 

Consejo de Vigilancia. 

EL CONSEJO DE .A.DMP.'ISTR A.CION 

Es el Órzano responsable del gobierno y a~ 

ministración de la Comunidad y está consti 

tuido por: 

Presiden te 

Vice·-Presidente 

Secretario 

Tesorero 

Vocales 
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Las sesiones del Consejo de Administración 

son ordinarias y se realizan dos veces al 

mes (c~da 15 días). 

Las funciones del Consejo de Administra 

ción son: 

- Ejecutar los acuerdos de J.a Asamblea Ge

neral de la Comunidad. 

- Dirigen la marcha administrativa de la -

Comunidad y hacen cumplir las disposici~ 

nes contenidas en el Estatuto Interno de 

la Comunidad. 

- Exonerar de las cuotas de las faenas co

munales y otras obligaciones a los comu

neros, por motivos justificados. 

Convocar a elecciones para el cambio de

Consejo de Administración y del Consejo 

de Vigilancia. 

- Ernple~r adecuadamente los bienes y ren -

tas comunaleR. 

- Prep~rar el llalance r,.eneral y 1'3. Jl'femoria 

Anual. 

P.l Presidente et.l el re nresentarite de la Co 

:111mi<i:1d. Coch·~:Ca.!Y'0in'1. _p3.r::t tnr1o.s los actos 

ti e n.r3.ct~>r Judicial, EconÓr'lico y Ariminis

irativo. Sus funciones son: 

- Ejercer la representación de la Comuni -

cJ.qc:J.. 

- Sunervisar la marcha administrativa de -

la Comunid:ld. 
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- Suscribir o refrendar los documentos de 

la Comunidad. 

- Hacer cumplir los acuerdos de lu Asam ·~ 

blea General de los Consejos de Aominis 

traci6n y Vigilancia. 

Elevar conia del Balance y Memoria a.la 

Direcci6n de las Comunidades CampesinaA. 

El Vice-Presidente tiene la siguiente fun 

ci6n: 

- Reemplazar al Presidente en los casos -

de enfermedad o ausencia. 

Cumplir con las funciones que le encar

~le el Presidente. 

El Secretario cumple la siguiente funcion 

- Redactar las Actas de las Sesiones de -

la Asamblea General, de trámite adminjs 

trativo, suscribiéndolos junto con el 

Presidente. 

- Conservar los documentos y archivos de 

la Comunidad bajo responsabilidad. 

Las funciones del Tesorero son: 

Tener la responsabilidad de la Contabi

lidad segcín las disposiciones vi.r,entefl. 

Suscribir juntarr.er.te con el Presidente 

los documentos bancarios y otros de ti

po contable. 
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- Hacer efectivo el cobro de las cuotas or 

dinari~s, multas y otorgar los recibos

correspondientes. 

- Recaudar las rentas de la Comunidad ano

tando en el día. los asientos respectivos 

- Preparar el presupuesto de Ingresos y E

gresos y el Balance General Anual. 

Los Vocales tienen como función interior -

en l~s comisiones que se les encomienda y 

asumir los cargos vacantes por desi{il'lación 

del Consejo de Administraci6n; y los ins -

pectores cumplen las funciones que encarga 

el Vocal. 

2. ?HVSL DE PARTICIPlCION 

2.1 PA...>=¡_TJCIPACION POLITICA.- El poblador Cochabambi

no muestra en gran medida una actitud bastante -

definida, de confianza con fácil aceptaciÓn de i 

deas o sugerencias al Partido Aprista Peruano -

(APEA) en un 701'o, mientras que en un 28% tienen

aceptación a 1-~ I7.quierda Unida (ITJ) y en un 2896 

al Partirl.o A.c. e ión Po'?ul ar ( AP) , 

La mayor ace¡-t:aciÓn del AP!Ul. se debe a la si!rrpa

tÍ'l a un conciudadano paisano Cochabambino, "ll -

Dr. S::1.turnino Berrospi }~énrtez, quién fue Diput~

do por el nep"l.rtamento rle AncaP h DOr el APRA -

en el primer Gobierno del Presidente Rela'.mde, -

mien~ro de la Asamblea Constituyente en 1978 y -
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postulante a una Senaduría por el APRA en 

los Comicios Electorales en 1985. 

Mientras que la Izquierda Unida (IU) avan

za por la iniciativa propia (ideas) de la 

nueva juventud Cochabambina. 

En los Últimos Comicios t':unicipales el que 

obtuvo mayor votaci6n fue el APRA y en un 

see;undo plano se ubicÓ el de Izquierda U ni 
da. 

2.1.1 PARTICIPACION EN EL TRABAJO COMUNAL 

Las obras comunales se ejecutan con la partic~ 

pación de los comuneros en su mayoría, en unos 

casos los comuneros no asisten a los trabajos

requeridos por la Comunidad ya sea por fuerza

mayor (enfermedad, viaje, etc.) y por incumpl~ 

miento de sus obligaciones de comunero, o por 

exoneraciÓn de los trabajos comunales -para a -

CJUellas personas mayores de edad (mayor de 65 

años). 

A un trabajo comunal partici-pan comuneros en -

forma conjunta o por topos (barrio por b'lrrio) 

Los trabajos que realizan en su mayoría son 11. 

limpieza de Jos canales de regadío, reconstru~ 

ción de ca.r.1inos, carreter'-'.s, puentes afectac1os 

por l3.s lluvi1.s, y ~ernbrÍ.ns· en las tierras co

munales. 
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El modelo de organización adoptado es el -

que anarece en el Oreanig-rama N- 1 que co

rresponde a la organi?ación b~sica de las 

Comunidades Campesinas, que han realizado

alrrunos hechos significativos. 

HECHOS SIGNIFICATIVOS P.E A LIZADOS EN 1"- CO-

MUNIDAD PERIODO 1964 - l 968 

l. Construcción de la Carretera del Distri 

to de Paria.coto al Distrito de Cochabam 

ba. Con un recorrido de 13 Km. cuya 

construcción fue financiada con ingre -

sos de la Comunidad, con el apoyo de la 

Junta de Obras PÚblicas de Ancash (JOP) 

y del Ministerio de Transportes y Comu

nicaciones, con un costo total de 200 -

mil Soles (200 Ir.tis). 

2. Construcción del Campo Deportivo (fut -

bol), obra financiada con el Presupues

to del Concejo Distri tal de Cochabamba· 

y con el apoyo del Ej~rcito Peruano " -

"Huascarán". 

3. Construcción del loc~l Comunal para las 

reuniones de la Junta Comunal, fin'lncia 

do con los propios ingresos de l~ Comu

nidao. 

~. Compra de inst~1mentos de m~sica nara -



Pag. 81 

la Escuela N- 3~9 del Distrito de Cocha 

bamba, compra realizada por el Patronao!.:. 

to Escolar y con el apoyo de la gestión 

parlamentaria. 

5. Creación y conRtrucción de lA. Plaza de 

Armas del Distrito de Cochabamba. con -

el Presupuesto del Concejo Distrital. 

PERIODO 1969 - 1g72 

l. Construcción y creación de afUa potable 

financiado por el Concejo Distrital y -

el Ministerio de Salud (Area Hospitala

ria N- 4 de Chimbote), con un costo de 

300,000 Soles (300 Intis). 

2. ~yuda a la Comunidad por parte del Go -

bierno Peruano (víveres, ropa. calami -

nas, medicinas) a consecuencia del sis

!T'O de 1970, afectA-ndo al Departamento -

de Ancash. 

3. Co!:lstrucción del Local !"Tunicipal para -

el mejor funcionamiento del Concejo Di~ 

trital de Cochabamba, fondo financiado 

por el Presupuesto Municinal y con el -

apoyo de la Comisión de Rehabilitación 

de Zonas A..fectadas ( CRIPZA). 

P~RIO~O 1973 - 1976 

l. Ampliación y mejora~iento de la carrete 
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ra Pariacoto-Cochabamba, con financia -

mento de OR.DE:fi!OR CENTRP (Ancash). 

2. Construcci6n del local pre-fabricado pa 

ra el funcionamiento de la Iglesia Cat6 

lica con fondos financiados por la. Muni 

cipalidad y con ayuda mutua de los comu 

neros. 

3. Enveredamiento de la avenida principal

(Jr. Uni6n) del Distrito de Cochabamba, 

financiado por el Concejo nistriial. 

PERIODO 1977 - 1980 

l. Creación del Colef':io Nacional de Gocha

bamba (Colegio Secundario), con la ges

ti6n del pueblo a través de la Zona de 

Educaci6n de Chimbote. 

PERIODO 1981 - 1985 

J. Proyecto de Irricaci6n par1 el canal de 

regadío, con eJ recorrido total.de 4 
Kms. iniciÁ-ndose oeJ Pureo de Yena Na -

ché, h~sta la 70na ne Caracar, cuyo fi

n::tnc.iam.iento es por 1--, CorroraciÓn de -

Desarrollo Departa~e~tal con su presu -

puesto de 70 milJones ~asta el a~o 19PS. 

2. Creaci6n de Ja posta ménica sCJ.nitaria -

mediante el pro.n.reso de lineamiento 
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b~sico del sector salud y por int~rme -

dio de la Sta. Re~ión Ancash. 

3. Instalación de Inter~ornmic'lción telefó 

nica con el financiamiento del Concejo 

Distrital de Cochaba~ba y el a~oyo de -

El'!TEL - PJ.;RU, 

Las relaciones de cambio se centra y se es 

blece por el Distrito de Cochabamba, deter 

minando la influencia económica y social -

de la comunidad Cochabambina, determinando 

la influencia económica y social de la Co

munidad Cochaba~bina, el erado de depende~ 

cia comercial inducida nor los mismos comu 

neros e intermedi.arios hacen posible o mas 

bien imposibilitan el cambio de actituoes

frente al vímculo mercantil rutinario que 

con cierta medida limita la capacidad oe -

desarrollo independiente de la Comunidad, 

convirtiéndose en permanentes proveedores 

de recursos a expe~sas de un interca~bio -

desi[!;ual con consecnencülFJ panperizA.nteA -

en la poblaci6n Cochqba~bin~ nue implica -

mi{';rctción (no defini.tiv·:¡,), c;ener;~nrlo '1SÍ -

una mínima semidPspoblaciÓn en l'l zona. 

2. 4 ES'I'F' A 'I'I dCA<. IO~J S()C IAL 

La fqmilia campesjn~ se halla organi~arlq -

sobre la base r:le uniones de ti IJO fJ'\TI,·rt'-R -

CAL. 
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La unión ~or:;;.rup;a.l es por r¡edio del !ll:=ttr.irn~ 

nio civil en un 8()l/o: tipos de familia nu -

clear, uniÓn de padres e ~ijos • 

.se puede considerar t.arrbién la famili·:=t com 

ouesta en lo ~ue se incluye ~ los parien 

tes por consaguinidad (abuelos, nietos). 

La Comunidad cuenta con ~50 familias. 

ESTRP_TIFICACIO~ 

l. Campesino Rico: TienP participación en 

los ~suntos administrativos ~el gobier

no local, son due~os de m5s de lO hect~ 

reas de tierras co~unales o propias ( 

cultivables o no cultivables), poseen

m~s de 60 ovinos; 50 caprinos y más de 

50 cabezas de eanado vacuno, generalme~ 

te mantienen vínculos comerciales con -

los mercados de las reeiones m~s cerca

nas del Departamento, tales como las 

provincias de Huaraz, Casma, Chimbote, 

etc. Representan alredecior de 100 f<tm_!. 

lias, ~ue equivale al 22.01% del total

de las farnilias carrpesinas. 

2. Campesino ~edio: ~ie~e participación e 

intervier.e en el ,""Ol'ierno 1oc'1l. Son 

due~os de S a lO ~ect~rea~ de terrenos 

comunqles o propias (cultivables o no -

cul tiv,.bles) y en su exrlot:=tción es a -

base de su trabajo personal con un mfni 

mó de a~1da ~e peones remunerados, po -

seen as{~isrro entre dO - 60 ovinos; 30-

50 caprinos y h~sta SO c~he~~s de ~anq-
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do vacuno. Participan en actividades 

comerciales, representan alrertedor de-

279 familias que en_uivale al 62.21% 

del total de familüts campesinas. 

3. Campesino Pobre: Poseen ~equeñas ex -

tensiones de tierr.·a.s de mala calidad 

de l - 4 Hectáreas comunales o propias 

cuya explotación es a base de e:; a lO 6 

vinos, de 10 a l~ caprinos y hasta 5 
cabez::ts de ganado vacuno, en la época 

de cosecha y siembra venden su fuerza

de trabajo y corno peones a los carnpesi 

nos ricos y medios y representan alre

dedor de 71 familias que equiv~len al 

15.78% del total de las familias. 

Su participaci6n en el Gobierno de la

Comunidad y de la fmnicip::tlidad desi 

gual en otros estratos sociales. 

2.5'M6VILIDAD SOCI~L 

Está en razÓn ::tl tipo de actividad o~e de - . -
s3.rrol1a el comunero dentro de la comuni-

dad, corno fuera de ella, estas actividr.>. -

des por lo gener?.J son: el comercio y la 

pr0fesion·t1 ización rp¡e J e --erm:i te determi

nada c:anacio11d econÓri-::a comprar o 11rren..:;, 

dar ter1·e:r.os ac:r{colRs en lil.:=: -zonas bq,jas 

y 1.decn:1.d'1.s (Enanchuy, Ch3.uca, Cal lima, -

etc.) 

Esta producción se destina principalmente 

a Ja ve0ta, con el poder econÓ~ico de es

ta venta se étdou.iere e incremenLl el núme 
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ro de ganado, principalmente el v::Lcuno p~ 

ra la elaboración del C)Ueso artes2rnl. 

La moviJid.<>.d social se manifiest"!. frecuen 

temente por la p~rdida de posici6n social 

de!Jido al prcceso inflacionario que so;-¡o_E. 

ta l2. econom!a nacional, es así que esta 

comunidad el problema se torna más di.fÍ -

cil para las c:1pas medias y pobres cru::: 

ven cada vez disminuidas su capacidad de 

poder adquisitivo. 

La movilidad social en la comunidad de Ca 

Chaba.'f:ba está en estrecha relación con la 

migr2.ciÓn de tipo temporal no definitivo. 

Dentro de la micro región existen 10 Centros 

Rducativos: 1 Inicial; l secundario y 8 es

cuelas primarias donde laboran un total de -

29 profesores distribuÍdos como sigue: 

- Centro Educ:1tivo Inicial, Distrito de Co -

chabamb3., 

-Centro Educativo I'rim<J.rio Distrito de Co-

- Centro Educativo Secundario Distrito de Co 

Cent!.'O :;-dl'cativo P:imario chupre (chipre -

Cochc.ba;:oba). 

- Centro Educativo Primario Pach~ (Pac~~-Co-

chaba:-:!:l:::.). 

- Centra ~:iucr1ti.vo P1.·ima.rio P.uma:pucllamm 

( Cunco-Coc:'1aba:>'ba). 
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- Centro Educativo Prim;:¡rio T!pacoto (Upaco

to-Cochabamba). 

- Centro EducP..tivo l''liramar (La i'1erced-Cocha 

bamba). 

- Centro Educativo Euanchuy (Hu3.nchuy-Coch§:_ 

ba.mb3.). 

3.1 t\NALY'.ABETISMO 

Considerando la población de 5 a mqs Rños de 

edad y que resulte en ~,710 habitantes !Jara

el total de la comunidad se obtienen 208 peE 

sanas (7.67%) no cuentan con instrucci6n al

guna; 2, 202 personas ( 81. 2ti%) tienen instru.:::_ 

ción primaria, 250 personas (9.22%) tienen ~ 

instrucción sec1mdaria y finalmente 50 pers~ 

nas (l. 85%) cuentan con la instrucción supe-

rior. 

3. 2 l\1A1'RICTJLA Y DESERCIOII! l<~SCOLAR 

a.MA'l'~ICLTLA (total de alurnnos en los 10 cen

tros educativos) 1985. 

-Centro Educativo Inicial: total matricu 

lados 27 alumnos: 12 ho~bres y 15 muje -

res. 

- Centro :r<;ducativo Df'ir:1ario: total matricn 

létdos 1)16 alurrnos: 277., hombres y 3113 mu-

jere ~ ~ 

Cer.t:ro Edncativo s~:cu:',d.".."t'iO~ 'rot<.1l !'latri 

C1JL~dos 182 a.J_umnos: t1l ho!l:bres y h1 mu-

jereR. 
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b.DESEHCION 

- Centro Educativo Inicial: total 7 alum 

nos: 3 hombres y d mujeres. 

- Centro Educativo Primario: total 192 

alumnos~ 76 ho'Tibres y 116 mujeres. 

e. m;sE'RCION :?011 GFADOS EDTTCA'J1IVOS 

- Grado Inicial 7 alumnos que equi va.le 

al 2~c92% del total de estudiar.tes. 

- Primer grado ~O alumnos rme eaui'rale

al 20.84%; Segundo Grado 35 alumnos -

(18.23%); Tercer Gr~do ¿3 alumnos 

(22.40%); Cuarto Grado 29 alumnos 

(15.1~); Quinto Grado 23 alumnos 

(11.98%) y Sexto Grado 2? alumnos 

(~1.45%). Con un total de deserci6n 

femenina de 116 alumnos que ecmivale 

a 60.41% del total de deserción. 

Cole¡z-io Secnndario 860611) Cochab::vrba. To 

tal matriculados: 102 alumnos: dl hom -

bres y 61 mujeres, 

~6 alumnos: 12 ho~bres y 42 

IT''l~eres. Hay un .::o.rt1% de desPrciórc fel:!e 

nina, mie::1tras n_ue los \'1.rcmes lo hacen -

en un )9.14% de 1: deserción cte alumnos. 
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La. deserción tanto en la Educación Prima -

ria co~o en la Edt<ca~ión Secundaria se de

be al poco inter~s que tienen lo8 estudian 

tes de estudiar, por falta de orientación 

voca.cional. 

Po:r otro lado los estudiantes prefieren 

trasladarse a otr~s ciud3de8 p~ra educarse 

(Casma, Huaraz, Chi~bote, Lima); a con8e -

cuencia de ello baja la poblaci6n escolar 

en la Comu..rüdad de Cochaba.mba. 

4.1 TA..SA DE NATALIDAD 

b = N 
p 

Donde: 

entonces b= 

b= 

N= 

P= 

90 
3,<JOO 

tA.sa de natalid~d 
, 

de nacidos el numero a-

ño lG85. 

población total del año 

1qes. 

2.73~ 

Sj_gnifica n11e en P} año l :-,c5 !-tubo un nrorr.e 

sonas. 
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4. 2 'J'ASA DE MOB'NLID'tD 

m= :N Donde: m = Tasa de mortalidad en-

p el ;,¡f¡O 1985. 

N = l':thero de muertos en -
el año 1985 

p = Población total 198) 

luego m= 7)0 _ ____.;...::.,__ 

3,300 

Sicnifica que e~ el año lOA) hubo un promedio de 

unq person~ fallecida por cada lOO habitantes 

siendo por lo tanto la mortalidad baj~. 

Ll. 3 TASA DE MOBTALIDAD INFANTIL 

mi.= 
M. 

l 

Entonces mi= 

Donde: mi = Tasa de mortalidad in 

fant.il 1985 

JVJ. = NÚmero de muertos en-
l. 

tre o a 5 años 1985 

P. = Población total infan 
1:. 

tiJ o a 5 años l9R5 

8 = l. 35é 

590 

Si."'Tlifica <''le et~ eJ. <1ño JClRc; huno un nr·o'l'edjo tie 

m: riño ( cor.c;ülerario entre () <1. S .qros rle ed8.d) -

f~llerido por cada 1110 ni00s de lR mis'l'~ ed~d 

t J f d 1 . f' . (' f ·' e nOI" .as en. 81"1'18 ~V.8f' .lr! PCC108''l.8 lrl eCClOn -
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4.4 TASA DE MOR..BILID.:UJ INPA.NTIL 

mri= l"'ri Donde: mri - Tasa de morbilidad~ 

infantil (O a 5 años 

1985 

Mxi = Número de muertos 

Pri = Poblaci6n total in -

fantil (O - 5 años) 

1985 

Donde mri = 30 = 5. OBJ;t 

590 

Cuyo resultado expresa que en el año hubo un pro

medio de 6 niños (entre O a 5 años) enfermos por 

cada 100 de la misma edad. Originados por mfec -

ciones de vía respiratoria (bronquitis) e infec -

cienes al estómago. 

4.5 PRO:FESIONALES DE LA SALUD 

Prs = I\TPS --
p 

Donde: Prs = Profesionales en -

la salud (tasa 

1985) 

NPS = Número de profesi~ 

nales en la salud. 

p = Poblaci6n total 

1982 

En ton ces: PSP. = l ----- = 0.03% 

3,300 

Indica que _por· cada lOO habitan tes, se presta me

dicas. 
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(Sanitarios) en un 0.03% vemos que hay un

solo sanitario por el total de la pobla:

ciÓn (3,300 habitantes). Lo cual es suma

mente grave e indica el grado de abandono 

en que se encnentra la comunid::td en mate -

ria de salud. 

5. VIVIENDA. 

5 .l MATERIAms 

Piso de tierra, solamente los locales muni 

cipales, coleeios y algunas viviendas de -

comuneros son de cemento. 

Pared: de adobe, piedra, con revestimiento 

de tierra, yeso o cemento, los Últimos de

propiedad comunal o de comuneros adinera -

dos. 

- Techo: Calamina, eternit, teja, los habi -

tantes de las partes altas de la comunidad 

en su re@1lar proporci6n utiliza el ichu -

como techos. 

- Puertas: Son r1echas de m0.dera. 

5. 2 TIPO DE CO~~ST¡:;:T'CCIOJ\' 

- Por lo general son r11sti.cos, de forr.1a rec

tan,':,rular con cap,_,cidac para 3.lbergar a una 

familia de 12 mienbros: tienen puerta pri~ 

cipal y puerta de pasadizo como e~trada. 

Los habitar:tes están forrr·ados en pequeñas 

manzanas. 
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- En las partes altas de la Comunidad, -

las construcciones son bastante reduci 

das por causa del frío y tienen capaci 

dad para 5 - 8 personas. 

5. 3 PROPIEDAD 

Como en la Comunidad existe.un relativo

desarrollo agrícola y la ganadera existe 

la propiedad individual sobre la tierra -

y vivienda, es decir, todos son dueftos de 

su posición dentro de la Comunidad, en ca 

so de fallecimiento y no habiendo f,<unilia 

res herederos, la propiedad pasa a ser pa 

trimonio de la Comunidad. 

5. 4 At;UA POTA13JE 

Los centros poblados de esta Comtmidad no 

cuentan con este servicio, solamente e.l -

mismo Distrito de Cochabamba tiene agua -

potable domiciliaria. 

5. 5 E0)_TIPAJV!I}<;;,;TO COMUNIT!\.PIC 

- J,ocal Comunal 

- ]Jo sta T"!édica Sanitaria 

- Correo Cochabamba - Payiacoto 

- Iglesia Católica 

- Cementetio 

-Juzgado de Paz (Juez de Paz) 

- Gobernaci6n (Gobernador riel D;ut~ito) 

- Carretera qu~ une la Comunidad de Cocha-

ba~ba con el resto de las ~e~iones del -

De'?artamento. 
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- Represa R1Ística Comunal 

- Tiendas Comunales 

- Colegios, Escuelas 

Concejo Distrital 

- Comunicación Telefónica. 
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C ~ P I T U L O IV 

l. ~Y' i~LISJS D~L r10VIJ.V'El'"1'0 Iv:IGRA'rORIO 

"El proceso migratorio es el ·cambio de lu -

gar de residencia habitnal del Jugar de na 

cimiento ( or.ie;en) a otro lu.<0_'8.r. 

Las causaR oue originan el flujo micrato -

rio son: 

Económico, Sociales y Culturales. 

-En lo econ6mico y social, falta de indus

trias y e~presas campesinas que observan 

la mano de obra del campesino, la existe~ 

cia de relaciones mercantiles de intercam 

bio desigual que establecen a través oel 

mercado, confluyen a. la 9ostraciÓn del p~ 

blador Cocha.ba.mbino constituyéndose a su 

vez en factores oue alejan a lo:: comune 

ros de sus pueblos en busca de mejores 

perspectivas. 

El proceso infl<wionario que cond•Jce .?.1 -

empobrecimiento y a le p~rdióa de posici~ 

c:JOcial, l:ts cap::¡.s medj1.s y pobres de J.o.s 

ouisii.iva. 

-6n lo cultural, J.·l f;:¡J.tq de adecn"d~JS cen 

tros cie estudj_os y de centros de 'i.l to ní

vel de formaci6n técnica así como la for-

maciÓn superior conrl.nc;en a l;:t miETaciÓ:J. -

de Cochab:u,binos :=t otros lll~'l.res ciel 
, 

!)él. J. R. 



Los Cochabarnbinos salen de la Comunidad

a seguir estudios Universitarios, en unoB 

sacos han logrado adquirir una profesion. 

La migración Re clá de una manera temporal 

y ale,.mas veces -:Jeriódicamente para reci

bir formación edncativa sec;mdaria rePre

sándose a la Comunidad al terminar el pe

rÍodo lectivo anual·. 

Asímisr!"o existe un flujo mieratorio (1Ue -

conduce la residencia de los Cochabarr.bi 

nos a otros lugares del paÍs en donde de

finitivamente se han asentado, aunoue en 

la mayoría de los casos su inmenso amor 

telúrico los hace volver periÓdicamente a 

la Comunidad a través de visitas esporádi 

cas. 

El proceso mie-ratorio se ha medido apli -

cando lr>. sigui,;mte fÓrmula: 

m = Mi 

P Donde: M= tasa de nigración 

Mi= ~:ifY.antes de la Co

rnuni O.ad a otros lu-

~ares. 

p = Población total de 

J a Comunidad. 

Este movimi~~to se lleva a cabo en tres

di:r·ecciones: 
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Primera Direcció.n: De Cocha.bamba hacia 

la Provincia de Hua 

raz en un 0.596 del to 

tal de migración. 

Segunda DirecciÓn: De Cochabamba a la 

Provincia de Chimbote 

en un O. 5%. 

Tercera.Dirección: De Cochabamba hacia-

1~ Capital tima en un 

o. 6;6. 

El total de migrantes asciende a 52 per~o 
nas durante el año 19R5, que e~uivale a~ 

3.15% de la PF.A por motivos de trabajo 2% 
y por estudiOs 1.15% DEL M0ífll'-1IFi.NTO MIGR! 

TOPIO EN .BUSCA D~ ~JO'.iES P8RSPEC'riVAS, -

NO ES EXODO m~~: PHTIVO que los desvincula 

de la Comunidad, siempre se mantiene en -

cunst8.!1te relación coJ.aborando en diver 

formas en el oue hacer comunal, 

El flujo mieratorio no es muy inter.so e -

ouivale al 3.15:1.1. de la PF.:!\ y si tenemos 

en cuenta oue exi.st.e nn l.S:?.f de mip,T8.ntes 

por estudio tste es poco significüivo er-

el total noblacional de la Comunid~d. A -

pesar de este escaso porcPntaje de flu~o 

rni.r::r'l.~orio ex.i ste un::l. baja densidM.d pobl~ 

cion~l. Y que rmede ser snpera'JO deFJarr~ 

l11.ndo flujos es '1Ü{:'Tatorio de las cor¡¡un! 

dades vecinas a ~artir de la c~eación de 

peoueñas eml)r8s8s ir;dJJ.striales que sirven 

como pequeños polos de atracción. 
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2. ESTRUCTUR4 DE LAS C0!"!1.]}JICI\.CI01'3S Y ~'RANS

POR'1~ 

La Comunidad se comunica con el exterior 

a través de Carretera principal que a -

parte del Distrito de Cochabamba, pasa

por los Distritos de pariacoto, Yaután 

para luego lJecar a la provincia de Cas 

ma. 

Otra carretera parte !lacia la provincia 

de Huaraz p!lra luego sefuir su rumbo al 

Cal1ej6n de Eua~rlae. 

También se utiliza los caminos de He

rradura de los easeríos hacia el Distri 

to de Cochabamba y para el traslado de 

productos ai.rícolas para lo cual dispo

nen de acémilas de carca y silla. 

La comunidad carece de Empresas de -· -

Transportes. SolaP."'er;te flmciona camio

nes y camionetas privad'ls que llegan de 

regiones vecinas y son utilizadas como

taxi. 

Existe asímismo una Central Tel~f6nica-

,;de Entel Perú, lo que estaría da!ldo a -

la Comunidad ciertos ras~os de moderni

zaci6ny fluidez en l~s coMunicaciones; 

pero el funcion:.J.rliento de ésta, nos 115:._ 

va s sostener una noseci6n contraria, -

en la medüh cPle ept.;~. en l-=t casa de un 

comunero, que ati~nde ~ horas diarias. 

Recibiendo no un sP.lc:rio o un sueldo 

oermanente por el servicio, sino un 3JO,E 

cenb.je relacionado con el número de 

llamad:J.f3 di:::¡.rias. Sería una. especie 
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aunque deformada de salario o destajo, -

expresión de la penetración en la Comuni

dad de la modernidad estatal a los luga 

res olvidados y apa.rtados del país. 

Si se quier~ avanzar en á~ proceso de mo

dernización, de aparición más nítidas de 

nuevas relaciones en la Comunidad que se 

aser.tarían en nuevas relaciones mercanti

les de producción se hace necesario tener 

en cuenta la mejora en las vías de comun_!. 

cación, en tanto que adolecen de serias -

deficiencias fJUe conllevan al aislal'liento 

de la Comunidad. 

En la roedida que a las vías de comtmica 

ción muestran flerie.s deficiencias para el 

transporte, se hace necesario su mejora -

miento, ya sea utilizado trabajo comunal, 

así como la pa.rU.ci~Y.iC.iÓn C.el ''inisterio 

de Transportes y Comunicaciones. Esto 

permitiría 1.ma mayor fluídez en la cor.mni 

cación entre la Comunidad de Cochabamba -

Casma y Cochabarnba-Huaraz. 

En este sentido la creación de una empre

sa de tr<:n;s:Jorte 80mur:.o.l, permitiría una 

aqilización de la co~u~icación uor vía te 
~ . -

rrestre y superqrfa el relativo aisla~ien 

to de ] q Comunidad, '3.SÍ cOTllO Lt incornuni

dad de 1~ comunicación al realizar a tra-

\rés de carr:iono.s y co:¡•nionetas, que ponen 2 

demáf! en v-ave riet:,c;o Jq vida de los pas.:: 

jeros. 
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Las vÍ2-s de comunicación atrasadas y con 

poca atención del ~nicipio y de la co

munidad en su creación y mejoramiento, -

impide un mayor nivel de desarrollo de -

la.s fuerzas productivas y lct. moderniza -

ción de la Comunidad por el que un tra -

tamiento del municipio, la comunidad pa

ra mejorar las vías de comunicación, ha-

ciendo que el Ministerio de Transportes 

participe en esto. 
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CONCLUSIONES 

l. La Comunidad Campesina de Cochabamba, 

tiene características fÍsicas y ambient~ 

les que permiten una diversificación de 

su estructura productiva., se pueden 

crear piscigranjas (truchas) a partir 

del represamiento, del agua que baja de 

las lagunas existentes en la zona. 

2. La existencia de una baja demsidad y de 

una mano de obra escaso conocimiento téc 

nico impide la ampliación y diversifica

ción de la producción, materia prima pa-

ra para la industria de cur 

tiembre. 

3. El escaso conocimiento técnico adminis -

trativo y contable genera irregularidad 

en la conducción de los servicios y cen

tros de pr·oducción impidiendo el incre -

mento de la producción. 

ll. Las deficiencias en.el transporte impide 

y traba el desarrollo, la tecnificación

y ·Üversificación productiva. 

5. Existen condiciones ["E'ne:r'l.ctas en la nro

du.cción a,'!;T'Opecuari:t IJU8 pueden servir -

de base para diversi.ficqr la estrnctura 

prod1wtiva. 
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RECOMENDACIONES 

l. Crear condiciones pa.ra la construcción ele 

pequeñas piscigranjas, aprovechando el re 

curso hidrico de las lagunas constituyen

do pequeñas empresas. 

2. Crear un centro productivo textil aue peE_ 

mita utilizar la materia prima y la expe

riencia. 

3. Crear una pequeña industria de curtiem -

bre, tomando como fuente surtidora de ma

terias prima a la explotación ganadera 

existente. 

4. Ampliar la producci6n agrícola debido a 

la existencia de tierras incultivables. 

5. Desarrollar el proceso de industrializa -

ción del queso, en la medida que existe 

producción_de leche en abundante canti 

dad. 
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