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Introducción 

El sector de Malingas perteneció al Señor Hacendado Víctor Arambulú, conocido 

con el nombre de “Malingas”, siendo su extensión territorial muy amplia. Sus límites 

específicos comprenden de la siguiente manera: 

 Sur    : Caserío de Sol Sol y Sáncor (Chulucanas). 

 Norte : Tejedores Alto, Puerta Pulache y Pelingará. 

 Este   : Parihuaná y el Convento. 

 Oeste : Margen Izquierda y límites de Tambogrande. 

La hacienda de Malingas era conocida por tres zonas que hasta la fecha se conocen 

por el mismo nombre: 

- Malinguitas – Margen Izquierda. 

- Casa hacienda Malingas. 

- Alto Malingas. 

 

Etimología de Malingas 

Se deduce de la palabra malo, según versiones de los pobladores más antiguos de 

aquella época, porque existían muchos bandoleros que realizaban asaltos a mano 

armada a los pequeños comerciantes o arrieros, quienes se dedicaban al comercio desde 

la costa hasta la sierra de Ecuador, intercambiando sus productos. En estos trayectos, 

había un lugar que ellos obligatoriamente tenían que pasar por la Quebrada Seca o del 

Muerto o la Viga del Carnero, hoy conocida como la Cooperativa CP 8, cerca del 

Centro de Servicios Malingas. 

 

Ubicación 

El  Centro Poblado Malingas, sede de las oficinas del Programa de Educación 

Rural FE Y ALEGRÍA Nº 48, se ubica al este de Tambogrande (Provincia y 



Departamento de Piura- Costa Norte del Perú); a 80 m.s.n.m, entre las coordenadas: 

Latitud 4°57’05’’ sur y Longitud 80°14’51’’ oeste del Meridiano de GREENWICH. 

 

Malingas, uno de los sectores del Distrito de Tambogrande en donde vive el 

25% de la población total del Distrito, cuenta con un total de 39 Caseríos, divididos en 

tres zonas.  Geográficamente,  todos los caseríos están situados en el sistema de canales 

de regadío de la Colonización San Lorenzo; perteneciente administrativamente al 

Distrito de Tambogrande.  El acceso a los caseríos se realiza por medio de una carretera 

asfaltada que une Tambogrande,  Malingas y Chulucanas.  De este eje salen caminos y 

trochas laterales hacia otros caseríos. 

 

 

 

 

Los caseríos, pertenecientes al sector de Malingas, son los siguientes: 

a) Zona de las Mónicas: 

- La Pala.                                              - Charán Coposo. 

- El Porvenir- Hualtaco III.                    - Las Mónicas.    

- CP 10                                                  - Palominos. 

- San Pedrillo.                                       - Cruce de Vega. 

- Santa Rosa de Curván.                       - Nueva Esperanza. 



b) Zona de Tejedores: 

- Miraflores Alto.                                  - San Pedro. 

            - Miraflores Bajo.                                 - Tejedores Bajo. 

            - Totoral Bajo.                                       - Pueblo Nuevo. 

            - Totoral Alto.                                        - Tejedores Alto.  

            - Cerro de Leones.                                 - Santa Rosa de Yaranche. 

            - Carrizalillo.                                          - San Francisco de Yaranche. 

 

c) Zona de Malingas: 

- Centro de Servicios Malingas.              - Guaraguaos Bajo. 

- San Martín de Malingas.                      - Guaraguaos Alto.  

- Los Zapatas.                                          - El Carbón. 

- Monteverde.                                         - Las Salinas. 

- Esperanza de mi Cautivo.                     - Cruz Verde. 

- Platillos.                                                - El Convento. 

- Pueblo Libre.                                         - El Carrizo. 

- El Cantero.                                            - Palo Negro. 

- Tinajón 

 

 Limites: 

 Al norte:    Distrito Las Lomas (Piura). 

 Al sur:       Río Piura y Provincia de Morropón. 

 Al oeste:   Carretera Tambogrande – Las Lomas. 

 Al este:     Provincia de Ayabaca. 

 

 



Breve historia 

La Casa Hacienda se encontraba localizada entre los caseríos del Carbón y de los 

Zapatas de Malingas. En los años 1936 al 1941, aparecieron otros tres grupos de 

familias que, de una u otra manera,  ayudaban a la gente más pobre: Los Chulucanas 

(Chulucanas),  el señor Marigorda (Tambogrande) y Froilán Alama (Paccha- Malingas).  

Aquellos grupos luchaban contra los bandoleros de aquella época, demostrando gran 

valentía y coraje, muchas veces empleando estrategias para desarticular a las bandas 

delictivas que causaban dolor a muchos de los pobladores de los diferentes caseríos. 

En los años 1941 al 1960, aparece el conflicto con el país vecino del Ecuador 

(1941- 1942), por motivos de invasión en la que salió victorioso nuestro país.  A pesar 

de este problema, se logró surgir con el cambio del Presidente General Manuel A. 

Odría, quien adjudicó la creación de la Colonización San Lorenzo, construyendo  la 

represa de los Cocos para regar más de 50 mil Ha de tierras. Al mismo tiempo, se 

interesó de estas zonas, construyendo Centros Educativos equipados con luz, agua, 

desagüe, postas médicas y asistencia técnica para la agricultura. 

En esta época, se crea el Centro de Servicios Malingas (1960), el mismo que en 

sus inicios fue habitado por ingenieros, técnicos, profesores, doctores. Con el período 

del gobierno del General Juan Velasco Alvarado se inicia la Reforma Agraria con la 

Ley N° 17716, creándose la Cooperativa CP 8, “Esperanza de mi Cautivo”, que pasa a 

la adjudicación de tierras para el uso agrícola de la zona. En la actualidad el Centro de 

Servicios Malingas es el lugar de toda la zona, contando con un promedio de 1500 

habitantes donde podemos encontrar: agricultores, comerciantes, ganaderos, apicultores, 

albañiles, carpinteros, etc 

No se ha confirmado la presencia de culturas pre-incas en el lugar, aunque 

pobladores relatan que, cuando remueven el suelo, encuentran cerámica y restos óseos. 

Tampoco se ha detectado presencia inca, aunque los primeros estudios arqueológicos 

suponen que debido a la cercanía del Camino Inca de la Costa (que pasaba por Malingas 

Bajo), es probable que ramales cruzaran a lo largo del territorio actual de la comunidad. 

La conquista española tampoco posee referencias sólidas, aunque en el caserío 

El Convento se dice que el nombre se debe a una casona que fue edificada, 

probablemente a mediados del siglo XVI, en un terreno perteneciente a Catalina 



Llactanga (o Illaqtanda), cuya existencia está en duda, y que también es conocida por 

ser la ‘cacica’ de los Valles de Mangas y Olleros, en el este del distrito y provincia de 

Ayabaca. La tradición dice que esta mujer desciende de la tribu ayawaka (ayahuaca). 

El resto de la Colonia, Malingas Alto fue parte de haciendas administradas por 

españoles, incluso hasta la Independencia del Perú, en 1821, y la constitución del 

distrito de Tambogrande a mediados del siglo XIX, uno de los más antiguos del 

departamento de Piura. 

Cuando se emprendió la Colonización San Lorenzo entre 1950 a 1960, el área 

quedó excluida de la irrigación, pero era un fundo utilizado para el pastoreo de ganado, 

que terminó siendo expropiado por la Reforma Agraria de 1969, siendo el Estado 

peruano su administrador. 

En 1980, ante la oposición de los colonos del Valle de San Lorenzo, varios 

pobladores deciden organizarse como una cooperativa, produciéndose choques 

violentos hasta que, en 1986, la propiedad quedó formalizada a favor de quienes habían 

hecho su vida por décadas. Aún así, se mantuvo la rivalidad con la Colonización, hasta 

que las relaciones entre ambas áreas se normalizaron durante la década de los ‘90s. 

Ese periodo se vio marcado por la presencia de una minera que se identificó 

como Buenaventura y que pretendía iniciar exploraciones en la zona de Totoral. Como 

la comunidad no autorizó su ingreso, fue expulsada. 

La Cooperativa Agraria de Usuarios Malingas Alto (CAUMA) asume el control 

de su territorio, hasta que tras el 2000, la Municipalidad Distrital de Tambogrande 

superpone los territorios de las Municipalidades delegadas de Tejedores y Malingas; sin 

embargo, la CAUMA conserva la autonomía sobre el manejo de su territorio del mismo 

modo que una comunidad campesina. 

 

 

 

 



Economía 

La base económica local más importante es la ganadería menor y la crianza de 

algunas aves de corral. Sin embargo, las tierras son aptas para pastoreo de ganado 

mayor. 

La CAUMA estima que las cabezas de ganado se distribuyen en las siguientes 

proporciones: 

TIPO CABEZAS 

Caprino 4.300 

Ovino 2.800 

Porcino 580 

Caballar 540 

vacuno 2000 

   

 

Debido a la ausencia de sistemas de irrigación, la agricultura depende de las 

lluvias del verano austral (febrero a abril). Los productos frecuentes son: el maíz, el 

arroz, las menestras y, recientemente, el cacao. 

De las casi trece mil hectáreas de territorio comunal sólo mil se destinan a la 

producción de alimentos y el resto son pasturas y bosque seco. 

La CAUMA estima que el ingreso per cápita bordea los 350 dólares anuales, lo 

que la coloca en la línea de la extrema pobreza, sin embargo, pagan alrededor de 1300 

dólares anuales por impuesto a la propiedad. No se han realizado estimaciones del valor 

económico de toda el área. 

 

 



Flora y fauna 

Malingas está rodeada de parajes que conservan una importante flora e 

importante fauna. 

A unos 39 km al norte de la ciudad nos encontramos con el Valle del Chira. Es 

un espectacular lugar por sus ricos suelos, los recursos hídricos que tiene. Existe un 

notable desarrollo agrícola en el que encontramos campos de arroz, plantaciones de 

limón y palmeras de Marcavelica.  

En el área se pueden encontrar 33 especies de aves. El más destacado es el búho 

del páramo, la tangara de montaña, el tucán de altura y el chotacabras, un ave nocturna 

que captura insectos al vuelo. 

A 40km al sur nos encontramos con Laguna Ramón. Alberga variedades de 

flora, como el algarrobo, el zapote y el vichayo y varias especies de aves. 

Entre otros parajes cercanos con importante fauna y flora se encuentran Laguna 

Ramón, Manglares de San Pedro y un largo ecétera. 

 

Productos y gastronomía  

Algunos productos estrella son el aceite de limón, pulpa de mango, arroz, papaya 

y otros frutales. 

Existen pequeñas y medianas empresas que procesan y preparan mango, papaya 

y palto, otras a la crianza y explotación de abejas y de los productos de la algarroba( 

harina, jugos, galletas, caramelos, pasteles...etc), la fabricación de fruta confitada y 

mermelada. 

 

 

 



Factores geográficos 

 

Clima: En el Norte del Perú se crea un encuentro de las aguas calientes de la 

Corriente del Niño y de la Corriente de Humboldt, que procede de las aguas frías 

australes, creando un clima de tipo sub-árido tropical. 

Por su ubicación en el globo terrestre, Piura debería tener un clima tropical y 

húmedo. A pesar de todo, debido a la Corriente marina de Humboldt y la Cordillera de 

los Andes, el Clima es trópico seco, que solo se puede apreciar en contados lugares en el 

mundo. 

En la costa de Piura, el clima es cálido y seco. De enero a abril, la temperatura 

oscila entre 30º C y 36ºC, mientras que el resto del año, varía entre 18ºC y 24ºC. La alta 

luminosidad es otra de las ventajas que otorga características especiales a las frutas y 

hortalizas de esta zona. 

 

 

 

 

 


