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Resumen 

En las últimas décadas, los mapeos participativos se han convertido en herramientas 

de planificación territorial que reúnen a instituciones, profesionales calificados y pobladores 

de una comunidad local, con la finalidad de obtener un conocimiento más amplio acerca de 

los elementos y fenómenos de un territorio para poder tomar decisiones sobre cualquier 

aspecto territorial, con la condición de que estas decisiones sean beneficiosas para el 

desarrollo de todos los agentes involucrados. Esta investigación tuvo como objetivo principal 

la elaboración de un mapeo participativo de actividades pecuarias para la preservación del 

Bosque de Pómac, en donde se buscó conocer más sobre la ganadería y cómo esta actividad 

afecta a la cobertura vegetal natural del ecosistema de Bosque Seco Ecuatorial. Para esto, 

se utilizaron tres metodologías: primero, la recopilación de información socioeconómica 

mediante encuestas dirigidas hacia la población de la zona de amortiguamiento del SHBP; 

segundo, el uso de técnicas cartográficas en conjunto con los ganaderos locales; y tercero, 

la aplicación de índices NDVI para estimar la evolución de densidad de cobertura vegetal en 

los últimos 6 años. Estas metodologías, en conjunto, tuvieron como resultado que los ganados 

de tipo bovino y caprino, se alimentan con frecuencia de las formaciones vegetales de 

algarrobo y sapote que existen en el área de estudio, aprovechando incluso la vegetación que 

se encuentra dentro del SHBP, a pesar de que esto es prohibido por SERNANP. Este tipo de 

alimentación carece de control, por lo cual las actividades ganaderas se realizan de manera 

desordenada, generando impactos negativos en la cobertura vegetal. Estos impactos son 

variables en cada zona ganadera, en donde las zonas más afectadas son aquellas que 

pertenecen al centro del área de estudio. Finalmente, se recomienda al SERNANP 

incrementar el diálogo con la población local para encontrar soluciones sostenibles a este 

problema ambiental, así como también, reforzar las estrategias de cuidado del santuario con 

la finalidad de asegurar su preservación. 

Palabras clave: actividades pecuarias, bosque seco ecuatorial, mapeo participativo, 

preservación de ecosistemas, zona de amortiguamiento.  
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Abstract 

In the last decades, participatory mapping has become a territorial planning tool that 

brings together institutions, qualified professionals and residents of a local community, for 

obtain more information about the elements and phenomena of territory for make decisions 

about any territorial aspect, with the condition of that these decisions are beneficial for the 

development of all the agents involved. The main objective of this research was the 

elaboration of a participatory mapping of livestock activities for the preservation of Pómac 

Forest, where it was wanted to learn more about livestock farming and how this activity affects 

to natural vegetation cover of the Ecuadorian dry forests ecosystem. For this, three 

methodologies were used: first, the collection of socioeconomic information by surveys to the 

population of the SHBP buffer zone; second, the use of cartographic techniques with local 

ranchers; and third, the application of NDVI indices to estimate the evolution of vegetation 

cover density in the last 6 years. Together, these methodologies expressed that cattle and 

goats frequently feeding on the carob and sapodilla that exist in the study area, even taking 

advantage of the vegetation found within SHBP, even though this is forbidden by SERNANP. 

This type of feeding lacks control, for this livestock activities are carried out disorderly, 

generating negative impacts on the vegetation cover. These impacts are variable in each 

livestock area, where the most affected areas are those that belong to the center of the study 

area. Finally, SERNANP is recommended to increase dialogue with the local population to find 

sustainable solutions to this environmental problem, as well as reinforce care strategies of 

sanctuary for ensure its preservation. 

Keywords: buffer zone, ecosystem preservation, Ecuadorian dry forests, livestock 

activities, participatory mapping.  
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Capítulo I 

1. Introducción 

La cartografía nos ha permitido comprender la superficie terrestre a lo largo de la 

historia, debido a que, gracias a esta ciencia, identificamos elementos y fenómenos tanto 

físicos como sociales, lo cual ha servido para el desarrollo social, económico y político del 

hombre, construyendo estrategias que le han permitido dominar el territorio. Este dominio 

territorial por parte del hombre, se traduce en las transformaciones espaciales que hoy en día 

se visualizan en la mayoría de lugares del mundo, producto de decisiones que se toman en el 

territorio para el desarrollo social y económico que son gestadas por gobiernos nacionales, 

regionales y locales; por otro lado, existen transformaciones espaciales que son llevadas a 

cabo por la misma población, sea de manera individual o colectiva, que se realizan para un tipo 

de provecho determinado. En los últimos años, las decisiones que se toman sobre el territorio 

y las transformaciones que son el reflejo de estas, causan efectos negativos en el ambiente, 

perjudicando a los ecosistemas y a la disponibilidad de muchos recursos naturales; en ese 

sentido, se conoce que los recursos naturales son indispensables para la vida del hombre y 

para su desarrollo en múltiples aspectos, como el desarrollo económico, el cual se ve afectado 

indirectamente por las consecuencias negativas al ambiente, perjudicando de esta manera a 

la población en este aspecto.  

Los bosques secos son ecosistemas que se caracterizan por sobrevivir ante 

condiciones desfavorables, como estrés hídrico y altas temperaturas, pero como muchos 

ecosistemas en el mundo, su principal amenaza se viene convirtiendo en las acciones humanas 

sobre ellos; en ese sentido, el Bosque de Pómac, conforma una reserva natural de bosque 

seco y posee una notable importancia ambiental, sin embargo, este no es protegido 

correctamente, tanto por las instituciones como por la misma población, encontrándose 

expuesto a diversos problemas de origen antrópico, en donde los efectos negativos recaen 

principalmente sobre la cobertura vegetal, perjudicando al desarrollo de actividades 
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económicas que dependen de este recurso. La ganadería, es una de las actividades 

económicas desarrolladas por la población local, que aprovechan la cobertura vegetal como 

recurso y a su misma vez, afectan su desarrollo, cuando las actividades ganaderas se llevan a 

cabo de manera inadecuada. 

Cuando una actividad económica conlleva perjuicios ambientales, significa que el 

agente responsable carece de conocimientos territoriales; es a partir de esta premisa que se 

plantea el objetivo principal de esta investigación, que consiste en elaborar un mapeo 

participativo de actividades pecuarias y demostrar la importancia de este para la preservación 

del Bosque de Pómac, para lo cual se realizaron actividades de cartografiado junto a los 

ganaderos locales, en donde se pudo comprender el desarrollo de las actividades ganaderas 

dentro del área de estudio, así como la percepción ambiental que ellos poseen sobre los 

efectos de la ganadería en la cobertura vegetal, así como de las formaciones vegetales como 

recurso económico. En cuanto a la percepción ambiental del poblador local, hacía falta 

complementar la información respectiva, para lo cual se realizaron encuestas que no solo 

permitieron reforzar estos conocimientos, sino también para conocer la situación 

socioeconómica de los centros poblados y qué papel cumple la ganadería en este aspecto.  

En el primer capítulo, se explica la situación problemática en la que se encuentra el 

Bosque de Pómac, que conforma el área de estudio de la investigación y que corresponde a la 

cobertura vegetal del SHBP y de su zona de amortiguamiento, dentro de la jurisdicción 

municipal del distrito de Pítipo; de esta manera, se justifican la importancia de la investigación 

y la delimitación del área de estudio y, por último, se plantean los problemas y objetivos 

correspondientes. En el segundo capítulo, se manifiestan el marco filosófico, los antecedentes 

de la investigación, las bases teóricas y la definición de términos utilizados con frecuencia. En 

el tercer capítulo, se describe detalladamente la metodología empleada, en donde se toman 

en toman en cuenta el tipo de investigación, la unidad de análisis, el proceso de selección de 

muestra, el tipo de muestra y las etapas de la investigación. En el cuarto capítulo, se da la 
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presentación de resultados, la comprobación de hipótesis y el análisis y comprobación de 

resultados. Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

1.1. Situación Problemática 

El territorio es el lugar en donde se expresan todas las relaciones sociales, 

económicas y ambientales, que los individuos desarrollan, sea entre ellos o con su entorno, 

y es por esta razón, que el conocimiento sobre el territorio, ha sido indispensable en la 

evolución de todas las culturas a lo largo de la historia y continúa siendo importante hasta 

nuestros días (Fagalde & Frick, 2016). Todas estas relaciones que se manifiestan en el 

territorio, se dan través de las acciones que realiza la población regularmente en su vida 

cotidiana; en ese sentido, cuando somos partícipes de estas relaciones, todos poseemos 

un conocimiento básico sobre el espacio que habitamos y tenemos la capacidad de crear y 

recrear representaciones de él, de una forma constante (Hoffmann, 2007). Conociendo esta 

capacidad de la población de comprender su territorio y las dinámicas que ocurren en él, 

aun así, en los procesos de planificación territorial por parte de los distintos tipos de 

gobierno, la población suele ser poco considerada en los procesos de construcción de la 

imagen del territorio; la principal razón por la cual esto ocurre, es por las pocas posibilidades 

de diálogo que se dan entre autoridades y representantes de la población local, lo cual 

obedece a un contexto de una visión política que no otorga el valor suficiente al aporte de 

los pobladores locales para la configuración del territorio (Fagalde & Frick, 2016).  

Esta mínima consideración hacia las capacidades de la población y las pocas 

posibilidades de diálogo que suelen existir, generan un desconocimiento de cómo realmente 

se desenvuelve la población en sus actividades diarias, principalmente de cómo se llevan a 

cabo las actividades económicas que ellos realizan para generar ingresos, y de esta 

manera, obtener la capacidad de satisfacer sus necesidades. De acuerdo con esto, el 

mapeo participativo es una herramienta que se ha vuelto indispensable para la elaboración 

de los planes de manejo territorial, debido a que, es a través de esta metodología, que se 
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logra establecer un mecanismo de socialización de conocimientos del territorio entre las 

comunidades locales e instituciones. Existen múltiples finalidades para las cuales realizar 

un mapeo participativo, por ejemplo, tenemos a los mapeos participativos para la 

preservación de ecosistemas, en donde se justifican espacialmente las diferentes 

actividades que se realizan a favor del desarrollo de la comunidad local y a su vez, la 

conservación de ecosistemas (Segarra, 2018).  

Muchos ecosistemas se encuentran dominados directamente por el hombre y en la 

actualidad, son su principal agente de perturbación; en los bosques secos, la intervención 

del hombre ha derivado en efectos negativos como la fragmentación y degradación de 

hábitats naturales, originado por factores como la deforestación, la ampliación de la frontera 

agrícola, los incendios forestales provocados por acciones humanas y la introducción de 

especies exóticas (Tafur, 2018). El Bosque de Pómac, es un ecosistema de bosque seco 

que conforma una reserva natural de flora y fauna, que, al mismo tiempo, provee de servicios 

ecosistémicos a la población local, tales como frutos secos, leña de ramas caídas y miel de 

abeja (Gamarra & Vásquez, 2019); sin embargo, a pesar de su importancia ambiental y 

socioeconómica, este ecosistema posee una tendencia a sufrir impactos negativos de origen 

antrópico (SERNANP, 2011). Echeverre (2015) señala que al Bosque de Pómac le hace 

falta un uso sostenible de los recursos naturales por parte de los pobladores locales; en 

relación con ello, la problemática expuesta en esta investigación tiene que ver con el 

aprovechamiento desordenado y desorganizado de las formaciones vegetales de algarrobo 

y sapotal por parte de los ganados que pertenecen a la población local de la zona de 

amortiguamiento del SHBP, debido a que estos aprovechan sin autorización los recursos 

vegetales del bosque (Tafur, 2017). Esta situación evidencia la falta de una cartografía 

participativa que tenga como objetivo contribuir positivamente a la preservación de estas 

especies arbóreas y que involucre a la población local e instituciones competentes con el 

desarrollo sostenible de las actividades pecuarias. 
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1.2. Formulación del Problema 

1.2.1. Problema General 

¿Cuál es la importancia de un mapeo participativo de actividades pecuarias para la 

preservación del Bosque de Pómac? 

1.2.2. Problemas Específicos 

¿En qué medida el actual desarrollo de actividades pecuarias afecta a la cobertura 

vegetal del Bosque de Pómac? 

¿De qué manera la población local influye en la preservación del Bosque de 

Pómac? 

1.3. Justificación de la Investigación 

El Bosque de Pómac se encuentra protegido desde el 2001, año en el que el Estado 

Peruano le otorga la categorización de Área Natural Protegida - Santuario Histórico Bosque 

de Pómac (ANP-SHBP); actualmente, el ANP se encuentra bajo la administración del 

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), el cual asegura 

su conservación y garantiza la preservación de la muestra más emblemática de la formación 

vegetal de algarrobal típica de la ecorregión Bosque Seco Ecuatorial (D.S. 034-2001-AG, 

2001). De lo expuesto, se desprende la importancia ambiental del Bosque de Pómac en 

cuanto a su preservación, por tratarse de una reserva de especies de flora y fauna que 

conforman un ecosistema único. Por otra parte, tenemos la importancia del Bosque de 

Pómac en el aspecto socioeconómico, pues como señala Cuentas (2015), el algarrobo 

representa la principal fuente de ingreso económico para el poblador local, debido a que se 

utiliza bajo las formas de madera, leña, carbón, material de construcción, sombra, refugio, 

alimento para consumo humano y animal y otros productos derivados. Sin embargo, a pesar 

de su categorización como Santuario Histórico, por lo cual se entiende que el Bosque de 

Pómac no debería encontrase perturbado por ningún tipo de efecto negativo causado por el 
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hombre, esto en realidad cae en contradicción, debido a que este ecosistema, ha sufrido 

impactos negativos a causa de las actividades antrópicas en los últimos años. 

Por todos los motivos expuestos, la presente investigación pretende asegurar la 

preservación de la cobertura vegetal del Bosque de Pómac, la cual está conformada casi en 

un 80% por algarrobos (Tafur, 2017), debido a que, como se ha mencionado en párrafos 

anteriores, esta especie arbórea conforma un recurso económico muy importante para la 

población local, que sirve de insumo para los productos derivados y como base alimenticia 

para la ganadería local; por lo cual, esta investigación pretende también asegurar el desarrollo 

sostenible de actividades pecuarias por parte de la población local de la zona de 

amortiguamiento del SHBP, precisamente en esta área, porque conforma un espacio de 

interrelación entre la población y los recursos naturales disponibles (Tagliorette & Mansur, 

citados en Oblitas, 2017).  

La selección del distrito de Pítipo como parte de la delimitación del área de estudio, 

responde a tres motivos: el primer motivo, se debe a que Pítipo conforma casi el 88% de la 

extensión territorial del SHBP, mientras que los distritos de Íllimo, Pacora y Túcume, 

conforman solo un poco más del 12% del total; el segundo motivo, se explica en que solo se 

consideran a los centros poblados que se ubican dentro de la zona de amortiguamiento del 

SHBP, en donde Pítipo posee la mayor población respecto a los otros tres distritos, contando 

con 2920 habitantes distribuidos en 13 centros poblados según el INEI (2017), tomando en 

cuenta que el total de habitantes en la zona de amortiguamiento es de 7094 habitantes; por 

último, el tercer motivo corresponde a la diferencia de jurisdicciones municipales, debido a 

que Pítipo pertenece a la provincia de Ferreñafe, mientras que los otros tres distritos 

pertenecen a la provincia de Lambayeque, lo cual podría traducirse en diferencias 

socioeconómicas, como la distribución de servicios básicas, accesibilidad, entre otros. 
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1.4. Objetivos de la Investigación 

1.4.1. Objetivo General 

Elaborar el mapeo participativo de actividades pecuarias y demostrar su 

importancia para la preservación del Bosque de Pómac. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

Estimar en qué medida el actual desarrollo de actividades pecuarias afecta a la 

cobertura vegetal del Bosque de Pómac. 

Concientizar a la población sobre la importancia de la preservación del Bosque de 

Pómac. 
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Capítulo II 

2. Marco Teórico 

2.1. Marco Filosófico o Epistemológico 

2.1.1. Cartografía 

La cartografía es la ciencia que se ocupa de la representación gráfica de la 

superficie curva del planeta Tierra, permitiendo observar en ella los elementos y 

fenómenos terrestres; esta representación puede efectuarse en dos dimensiones, ya sea 

en un plano, o en tres dimensiones, ya sea en una esfera, siendo el primer tipo el más 

utilizado de ambos (Alcántara et al., 2001). Varela (2008) señala que la cartografía nace 

en la ciudad de Alejandría antes del siglo III a.C. y que se consolida como ciencia gracias 

al aporte de Eratóstenes, quien demostró la esfericidad de la tierra a través de las 

matemáticas, siendo estas quienes le otorgan el carácter científico a la cartografía. Sin 

embargo, la cartografía no solo se limita a establecerse como una ciencia, sino a 

expresarse también como un arte, el arte de trazar cartas geográficas; esto se explica bajo 

las siguientes razones: para realizar una representación, se debe elegir los métodos más 

convenientes; cartografiar abre múltiples posibilidades asociativas entre encuentros, 

cruces y superposiciones; y por último, la cartografía puede leerse en cualquier orden, 

invita a investigar y a imaginar otras formas de uso y de representación (Ciocchini et al., 

2013).  

En la actualidad, la cartografía se sostiene en los SIG, los cuales son herramientas 

con la capacidad de modelar la realidad en capas de información y que permiten un análisis 

de forma independiente o interrelacionada entre los diferentes aspectos del territorio (Boix 

& Olivella, 2007). Domínguez (2000) indica que los SIG aparecieron entre los años 1960 y 

1964 con el aporte de la creación de la CGIS, que tenía como objetivo gestionar los 

bosques y superficies marginales de Canadá bajo una estructura ráster y vectorial; es a 
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partir de aquí que los SIG empezaron a generalizarse desde de la década del 1980, época 

en la cual comenzaron a evolucionar y tomar presencia en la cartografía actual.  

Una de las divisiones de la cartografía relacionadas con esta investigación es la 

cartografía temática, la cual representa fenómenos geográficos tanto cualitativos como 

cuantitativos en un mapa (Domínguez, 2000). El mapeo participativo busca una armonía 

entre los elementos ecológicos y sociales, y es así que, la cartografía habilita un escenario 

para la construcción de conocimiento colectivo y posibilita una acción transformadora del 

territorio (Osorio & Rojas, 2011); es importante tomar en cuenta que un mapa temático 

expresa el final un proceso de investigación, por tanto, la elaboración de un mapa temático 

contribuirá con el desarrollo sostenible de actividades económicas (Domínguez, 2000). 

2.1.2. Geografía Ambiental 

La geografía ambiental es una disciplina que estudia a los diversos elementos 

geográficos que se encuentran en una relación entre sociedad y naturaleza (Castree et al., 

2016, citados en Fernández, 2016); esta disciplina nace en un contexto contemporáneo, 

como respuesta a los múltiples problemas actuales resultantes de las relaciones entre 

humanidad y naturaleza, posicionándose no como una nueva disciplina, sino como un 

campo estratégico que une varias disciplinas y que se auxilia de las ciencias ambientales 

para dar solución a los problemas que constituyen la cuestión ambiental (Luna & Padilla, 

2014, a). La cuestión ambiental es un problema de la globalización que demuestra, a 

escalas locales, regionales y globales, la interrelación entre problemas sociales, 

económicos, tecnológicos y políticos, y sus impactos negativos en el ambiente (Luna & 

Padilla, 2014, b). 

En la actualidad, las dinámicas de las relaciones entre sociedad y naturaleza 

provocan múltiples transformaciones ambientales, lo cual genera retos inconmensurables 

en esta materia, reflejándose así los cambios que causan las actividades antrópicas en los 

diferentes ecosistemas (Morera & Sandoval, 2017); estos cambios se ven reflejados en el 
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paisaje a causa del desarrollo de actividades económicas, como la ganadería, la cual 

también puede causar cambios en los ecosistemas de bosques secos. 

2.1.3. Geografía Económica 

Mendez (1997, a) define a la geografía económica como el estudio de las 

interrelaciones existentes entre las actividades económicas y el espacio; además de ello, 

aborda a la geografía económica desde una doble perspectiva: el espacio como fuente de 

recursos y la organización del territorio como resultado de la instalación de actividades 

económicas con consecuencias e impactos visibles; a partir de esto, se sostiene que 

existen actividades económicas, como la ganadería, las cuales aprovechan los recursos 

naturales para su desarrollo, impactando de forma directa sobre estos. Por otra parte, 

Mendez (1997, b) indica que actualmente los cambios en los procesos productivos se 

amplían a escala mundial, respondiendo al fenómeno de la globalización y a las nuevas 

demandas del comercio internacional, las cuales son cada vez más amplias y buscan 

atender las necesidades del consumidor; en ese sentido, actividades económicas como la 

ganadería, buscan ampliar e innovar su producción para responder a las expectativas de 

los mercados actuales.  

La geografía actualmente aborda temáticas que se relacionan con diferentes 

actividades económicas que hoy suelen ser consideradas de creciente interés (Méndez, 

2020); en los últimos años, surge una creciente preocupación por la situación ambiental 

del planeta, para esto Sánchez (2003) explica que el enfoque ambiental de la geografía 

económica surge a finales del siglo XX, donde se le da prioridad al papel que cumplen los 

recursos naturales en el desarrollo económico de los territorios y sociedades del mundo; 

en la actualidad, el desarrollo sostenible se impone como una tendencia que nos podría 

orientar hacia modelos productivos más racionales y equitativos con la sociedad y el 

ambiente (Toro, 2007), de esta manera, se pueden asegurar tanto el desarrollo de 

actividades económicas, como la disponibilidad de los recursos naturales en el futuro. 
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2.2. Antecedentes de la Investigación 

Existen investigaciones a nivel internacional que tratan sobre la conservación de 

ecosistemas a través de mapeos participativos, como ejemplo, se tiene al Proyecto Páramo, 

desarrollado en Ecuador, el cual tenía como objetivo principal la creación de un plan de 

manejo territorial con la finalidad de que las comunidades locales realicen un 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de esa manera asegurar la 

preservación de los páramos ecuatorianos; para llevar a cabo este proyecto, se utilizó la 

metodología de mapeo participativo, desarrollado por técnicos y comuneros, a través del 

cual se logró la identificación de la frontera agrícola y de las áreas con mayor cambio a 

escala temporal (Segarra, 2018). Es importante destacar que el mapeo participativo no solo 

es desarrollado por instituciones, sino también por las mismas comunidades, esto se 

evidencia en el caso de las comunidades indígenas de Canadá y Alaska, las cuales elaboran 

mapas desde hace más de treinta años con el objetivo de defender sus tierras y recursos 

naturales, alcanzando de esta manera el fortalecimiento político-económico de la comunidad 

y un adecuado manejo de los recursos naturales (Chapin et al., 2005). También existen 

investigaciones que tratan sobre la preservación de bosques a través de mapeos 

participativos, en este caso, para los bosques amazónicos de tierras inundables ante los 

peligros por contaminación petrolífera y deforestación en el Parque Nacional Yasuní, en 

Ecuador, en donde Espín y Stocks (2010) elaboraron un mapeo participativo en conjunto 

con las comunidades locales del parque nacional con el objetivo de construir una 

zonificación para el desarrollo sostenible de actividades económicas, asimismo, para la 

toma de decisiones y la ejecución de acciones competentes; a través del mapeo 

participativo, se lograron identificar los puntos en donde se desarrollan actividades 

económicas que se encuentran expuestas a estos peligros, por ejemplo, la pesca. 

En el Perú también existen investigaciones que abordan mapeos participativos, 

como es el caso del estudio hidrográfico de la subcuenca Shallap, el cual se realizó con el 

objetivo de estimar la demanda y la disponibilidad de agua de los glaciares tropicales en el 
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Callejón de Huaylas, para lo cual se realizó un mapeo participativo en base a la percepción 

de la vida cotidiana y el entorno natural por parte de los niños que residían en el área de 

estudio para entender las relaciones entre sociedad y naturaleza; el punto de vista de los 

niños fue importante para el mapeo participativo porque nos muestra que existen 

apreciaciones alternativas de la naturaleza, además de poder entender otros aspectos del 

mundo andino (Singer, 2019). Otro caso en el que se demuestra que el mapeo participativo 

contribuye al manejo adecuado de recursos naturales se da en la investigación de De Haan 

et al. (2018), donde se evaluó la distribución espacial de distintas especies de papa en 

términos de biodiversidad en Challabamba, Cusco y en Quilcas, Huancayo; el mapeo 

participativo contribuyó en la determinación de áreas de siembra, estimación del número de 

variedades de papa, el rango altitudinal de siembra y la dinámica espacio-temporal de las 

zonas de siembra de papa en el territorio de las comunidades campesinas; el resultado de 

la investigación mediante el mapeo participativo, arrojó que el periodo de descanso de las 

parcelas es en promedio de 6 años antes de volver a sembrar papa de manera eficiente. En 

cuanto a mapeos participativos relacionados a la preservación de ecosistemas a nivel 

nacional, tenemos el caso del mapeo participativo de servicios ecosistémicos en la cuenca 

del río Mariño, en donde Galmez y Locatelli (2015) tenían como principal objetivo investigar 

sobre el futuro de los servicios ecosistémicos, definir las áreas de bosque sensibles a 

cambios y estimar los impactos ambientales, políticos, sociales o económicos de estos 

cambios sobre la sociedad; en ese sentido, se aplicó la metodología de mapeo participativo 

para profundizar en la comprensión del área de estudio, seleccionar los servicios más 

relevantes e identificar actores claves; de esta manera, los resultados obtenidos de la 

investigación fueron: construir una lista de servicios ecosistémicos de interés, la 

identificación de actores involucrados y la creación de mapas de localización de zonas 

claves para la producción de estos servicios. 
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2.3. Bases Teóricas 

2.3.1. Área Natural Protegida 

Una ANP es un área de tierra y/o mar dedicada a la protección y mantenimiento de 

la biodiversidad biológica y de recursos, tanto naturales como culturales, manejados a 

través de medios legales u otros medios efectivos (UCIN, citado en Garcés, 2008). El 

origen de las ANP tiene lugar en el año 1870, con la creación de los parques nacionales 

de Yellowstone en los Estados Unidos y de Royal en Australia. Estos parques fueron 

creados inicialmente para propósitos recreativos, sin embargo, los especialistas 

empezaron a reconocer el valor intrínseco de las áreas protegidas y creció en ellos un 

interés por su preservación para la protección de la vida silvestre (Garcés, 2008). La 

importancia de las ANP es reconocida a nivel mundial por ser la principal herramienta de 

conservación biológica, esto se evidencia en la existencia de más de 200 mil ANP en el 

mundo, las cuales abarcan más del 11% de la superficie terrestre; esta tendencia se repite 

en el Perú, en donde las ANP cubren casi el 14% de la extensión territorial nacional 

(Solano, 2005, a).  

En el Perú, la tarea de conservar los ecosistemas a través de la creación de áreas 

protegidas, fue asumida inicialmente por el Ministerio de Agricultura en el año 1961 con la 

fundación del Parque Nacional de Cutervo, creado con el objetivo de preserva la flora y 

fauna de esta zona, en especial a la colonia de guácharos que habitan en las grutas de 

San Andrés (Solano, 2005, b). De esta manera, se fueron implementando más ANP en el 

territorio peruano; una de ellas es el SHBP, el cual se funda como ANP en el año 2001 

ante la necesidad de proteger las formaciones naturales de bosque seco (D.S. 034-2001-

AG, 2001), en contraste con ello, Alemán (2005) señala que el SHBP es la muestra más 

representativa y emblemática de la ecorregión Bosque Seco Ecuatorial, por lo cual se 

comprende la necesidad de categorizar al SHBP como ANP. 
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2.3.2. Cartografía Participativa 

Es una herramienta que permite identificar los distintos elementos físicos del área 

de estudio desde una perspectiva social, esta metodología de cartografiado se utiliza 

actualmente a nivel mundial para involucrar a las comunidades en las decisiones que se 

toman sobre un determinado territorio (Gavilanes, 2008). Braceras (2012) indica que la 

metodología de mapeo participativo empieza a tomar fuerza entre las décadas de los 60 y 

70, lo cual tuvo motivo por la inclusión del concepto “participativo” en las líneas de la 

investigación científica, lo cual implicó tomar en cuenta al estudio de los procesos sociales 

dentro de ellas.  

A partir de la década de los 90, despertó un interés creciente por conocer acerca 

de las habilidades de las personas locales para elaborar mapas; y es a partir de esta época 

en donde los mapeos participativos empezaron a propagarse como una alternativa de 

metodología en distintas líneas de investigación, no sólo en cuanto al manejo de los 

recursos naturales, sino también en muchos otros campos que involucran a los procesos 

sociales (Chambers, 2006). 

2.3.3. Ecorregión Natural: Bosque Seco Ecuatorial 

Una ecorregión natural es un área geográfica que comparte las mismas 

condiciones climáticas, edáficas, hidrológicas, florísticas y faunísticas en una 

interdependencia estrecha, y que es, delimitable y distinguible de otra (Brack Egg, citado 

en Hocquenghem, 1998). La ecorregión de bosque seco ecuatorial se extiende por la costa 

norte de nuestro territorio, desde Tumbes hasta el norte de La Libertad, sin embargo, su 

extensión no solo se limita a la costa, sino también ocupa el piso inferior del valle del 

Marañón; en cuanto al clima, el bosque seco posee una temporada seca y una temporada 

húmeda, en donde las precipitaciones varían en un rango promedio de 100 a 500 mm 

anuales (Hocquenghem, 1998, a).  
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Los bosques secos, comparados con otros tipos de bosque, tienen una menor 

disponibilidad hídrica para su supervivencia, a consecuencia de esto, los ecosistemas de 

este tipo poseen una diversidad única de especies que se han adaptado a condiciones de 

estrés hídrico, por lo cual presenta altos niveles de endemismo (García et al., 2017). El 

bosque seco ecuatorial no es la excepción, pues las especies únicas de vegetación en 

esta ecorregión se distribuyen bajo el predominio de dos formaciones vegetales en dos 

pisos altitudinales distintos: en el primer caso, por debajo de los 500 m.s.n.m., predomina 

la vegetación algarrobal-sapotal; en el segundo caso, por encima de los 500 m.s.n.m., 

predomina la vegetación de ceibal. 

2.3.4. Santuario Histórico Bosque de Pómac 

Los santuarios históricos tienen como función conservar el estado original y de 

forma intangible los paisajes de acontecimientos históricos importantes o a los 

monumentos arqueológicos o históricos (Dourojeanni, 2017). El SHBP se ubica en el 

departamento de Lambayeque, precisamente entre las provincias de Ferreñafe y 

Lambayeque, se funda en el año 2001 bajo la propuesta de la Dirección General de Áreas 

Naturales Protegidas y Fauna Silvestre del INRENA bajo la categoría de Santuario 

Histórico (D.S. 034-2001-AG, 2001) y fue creado por tener como justificación principal la 

necesidad de proteger el área total ante la invasión de terrenos por parte de pobladores 

foráneos, los cuales talaron aproximadamente el 25% de bosque del santuario para 

convertir el suelo en tierras de cultivo por medio de parcelas agrícolas, entre otros motivos, 

construyeron viviendas e implementaron trochas y caminos para su beneficio económico 

en perjuicio del ecosistema de bosque seco ecuatorial. A partir de su creación, se protege 

el santuario por su alto valor biológico, arqueológico y turístico, lo cual se evidencia en la 

confluencia de la naturaleza con los testimonios arqueológicos históricos de la cultura 

Sicán, que conforman parte importantísima de la identidad del departamento de 

Lambayeque (SERNANP, 2011). 
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2.4. Definición de Términos 

● Área Natural Protegida: En el Perú, son espacios terrestres o marinos reconocidos, 

establecidos y protegidos legalmente por el Estado por su importancia para la 

conservación de la biodiversidad y su contribución al desarrollo sostenible del país. 

● Actividades pecuarias: Son todas aquellas actividades económicas relacionadas con la 

ganadería, ya sea referente a la cría de animales vivos para la alimentación o la 

producción de tejido textil. 

● Bosque seco ecuatorial: Ecorregión natural del Perú ubicada en la franja costera de los 

departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque y norte de La Libertad, además de 

abarcar la parte baja del valle del Marañón. Posee un clima tropical seco con 

precipitaciones entre los 100 y 500 mm. La flora está conformada por especies arbóreas 

como el algarrobo, el sapote o zapote, el ceibo, el faique, entre otros. La fauna está 

constituida por el oso hormiguero, el oso de anteojos, el zorro, la pava aliblanca, entre 

otros. 

● Ecosistema: Es un sistema biológico constituido por una comunidad de organismos 

vivos que se relacionan entre sí y con el medio físico en donde habitan. 

● Estrés hídrico vegetal: En el caso de la vegetación, el estrés hídrico se refiere a 

situaciones en las cuales la transpiración excede al agua absorbida por las raíces, 

conformando una de las principales causas de muerte en plantas.  

● Endemismo: Término utilizado para indicar que la distribución de un ecosistema está 

limitada a un ámbito geográfico menor que un continente y que no se encuentra de 

forma natural en ninguna otra parte del mundo. 

● Mapeo participativo: Herramienta que permite involucrar directamente a los habitantes 

de una localidad en el proceso de representación del territorio, posibilitando a la gente 

elaborar sus propios mapas. 

● Productos locales del Bosque de Pómac: Productos de origen natural o resultantes de 

fabricación a partir insumos locales, entre ellos tenemos algarrobina, artesanías de 
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algodón nativo, café de algarroba, frutos de algarroba y sapote, miel de abeja, entre 

otros. 

● Piso altitudinal: Se refiere a un área que se encuentra entre un rango determinado de 

altura sobre el nivel del mar en m.s.n.m., lo cual define un tipo de relieve con 

características específicas de flora y fauna. 

● Preservación de ecosistemas: Se refiere a la protección sobre los ecosistemas para 

conservar su estado, evitando que sufra daños o se encuentre expuesta a peligros. 

● Santuario histórico: Son espacios definidos destinados a la conservación de valores 

naturales relevantes y de muestras del patrimonio histórico y arqueológico de un país. 

Son áreas naturales protegidas de uso indirecto en las que se permite la investigación 

científica y el turismo en zonas apropiadamente designadas. 

● Servicios ecosistémicos: Son los beneficios que las personas obtienen de la naturaleza, 

estos beneficios pueden ser en forma de valores, bienes o servicios.  

● Sistemas de información geográfica: es un conjunto de herramientas que integran y 

relacionan diversos componentes que permiten capaz de integrar, almacenar, editar, 

analizar, compartir y mostrar la información geográficamente referenciada; de esta 

manera, se facilita la incorporación de aspectos sociales, económicos y ambientales 

que conducen a una eficaz toma de decisiones. 

● Sostenibilidad: Se refiere a la satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer 

la satisfacción de las generaciones futuras, garantizando el equilibrio entre crecimiento 

económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social. 

● Zona de amortiguamiento: Son aquellas zonas adyacentes a los límites de un ANP y 

que conforman un espacio de transición entre las áreas protegidas y la población local, 

por lo cual, son áreas clave para garantizar la conservación del área protegida. 
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Capítulo III 

3. Metodología 

3.1. Prueba de Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis General 

“La elaboración de un mapeo participativo de actividades pecuarias es importante 

para la preservación del Bosque de Pómac”. 

El desarrollo de ganadería atenta contra las especies que conforman la cobertura 

vegetal, esta afirmación se refuerza en el plan maestro del 2017, en donde se explica que 

uno de los problemas antrópicos que tiene el Bosque de Pómac, es el desarrollo de 

ganadería descontrolada. En la zona de amortiguamiento también existen amplias 

extensiones de cobertura vegetal natural, las cuales merecen un especial cuidado debido 

a que también poseen valor ambiental y económico. Por estos motivos, la elaboración del 

producto final del mapeo participativo de actividades pecuarias, permite identificar las 

zonas dentro del área de estudio en donde se desarrolla ganadería y plantear estrategias 

para salvaguardar a las formaciones vegetales naturales que en ellas se desarrollan. 

3.1.2. Hipótesis específicas 

3.1.2.1. Hipótesis específica 1. 

“El actual desarrollo de actividades pecuarias afecta negativamente a la 

cobertura vegetal del Bosque de Pómac a un nivel intermedio”. 

Anteriormente se ha mencionado que el Bosque de Pómac sufre de diversos 

impactos negativos antrópicos, estos efectos, pueden derivar en efectos negativos 

hacia el normal desarrollo de la cobertura vegetal. Se estima que los efectos negativos 

provocados por la ganadería tendrían una categoría de nivel intermedio, esto es debido 

a que, es una actividad que se desarrolla frecuentemente en el área de estudio. 
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3.1.2.2. Hipótesis específica 2. 

“Las comunidades locales influyen en la preservación del Bosque de Pómac, 

debido a que es el entorno en donde desarrollan sus actividades cotidianas, por 

ejemplo, las actividades pecuarias”. 

La ganadería local, así como otras actividades económicas, puede ser 

desarrollada en mayor porcentaje por pobladores locales, por lo cual, que ellos posean 

cierto grado de conciencia ambiental, puede influir en el cuidado de la cobertura vegetal 

del Bosque de Pómac. 

3.2. Proceso Metodológico 

3.2.1. Tipo y Diseño de la Investigación 

La presente investigación es de tipo mixta, descriptiva, transversal, no experimental 

y de campo. Las razones por las cuales se define a esta investigación bajo estas 

categorías, se deben a que, su finalidad es contribuir con la preservación de la cobertura 

vegetal del área de estudio, para lo cual fue necesario obtener información sobre las 

actividades pecuarias y sobre el estado actual de la cobertura vegetal del bosque y de la 

zona de amortiguamiento en base a rangos nominales de calidad ambiental y de datos 

estadísticos socioeconómicos. Por otra parte, se describe cuáles son las actividades 

pecuarias que se desarrollan, tanto en el bosque como en la zona de amortiguamiento. 

Además de esto, se realizó el análisis de variables en tiempo real, para lo cual se utilizó 

información socioeconómica ambiental por parte de la población local a través de 

encuestas y mapeos participativos, así como también información sobre la cobertura 

vegetal del área de estudio a través del análisis de imágenes satelitales, seguido de un 

monitoreo en campo. Finalmente, es preciso indicar que en esta investigación no se 

alteraron las variables competentes, por el contrario, solo se realizó el estudio del estado 

actual de estas.  
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3.2.2. Matriz de Consistencia 

Tabla 1:  

Matriz de consistencia 

Título Problemas Objetivos Hipótesis Metodología Variables Indicadores 

Mapeo participativo 

de actividades 

pecuarias para la 

preservación del 

Bosque de Pómac. 

Caso: distrito de 

Pítipo 

 

Problema General Objetivo General Hipótesis General 

Mixta 

Descriptiva 

Transversal 

No experimental 

De campo 

Variable 

Dependiente 

Variable 

Dependiente 

¿Cuál es la importancia 

de un mapeo 

participativo de 

actividades pecuarias 

para la preservación del 

Bosque de Pómac? 

Elaborar el mapeo 

participativo de actividades 

pecuarias y demostrar su 

importancia para la 

preservación del Bosque de 

Pómac. 

La elaboración de un mapeo 

participativo de actividades 

pecuarias es importante para la 

preservación del Bosque de Pómac. 

Preservación del 

Bosque de Pómac 

Nivel de 

preservación del 

Bosque de Pómac 

Índice de vegetación 

de diferencia 

normalizada (NDVI) 

Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicas 
Variable 

Independiente 

Variable 

Independiente 

¿En qué medida el actual 

desarrollo de actividades 

pecuarias afecta a la 

cobertura vegetal del 

Bosque de Pómac? 

Estimar en qué medida el 

actual desarrollo de 

actividades pecuarias afecta 

a la cobertura vegetal del 

Bosque de Pómac. 

El actual desarrollo de actividades 

pecuarias afecta negativamente a la 

cobertura vegetal del Bosque de 

Pómac a un nivel intermedio. 

Actividades 

pecuarias 

Presencia de 

ganado bovino 

¿De qué manera la 

población local influye en 

la preservación del 

Bosque de Pómac? 

Concientizar a la población 

sobre la importancia de la 

preservación del Bosque de 

Pómac. 

Las comunidades locales influyen 

en la preservación del Bosque de 

Pómac, debido a que es el entorno 

en donde desarrollan sus 

actividades cotidianas, por ejemplo, 

las actividades pecuarias. 

Presencia de 

ganado caprino 
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3.2.3. Área de estudio 

El Bosque de Pómac, se ubica en la costa norte del Perú, exactamente en el 

departamento de Lambayeque, abarcando los distritos de Íllimo, Pacora y Túcume 

(pertenecientes a la provincia de Lambayeque) y el distrito de Pítipo (perteneciente a la 

provincia de Ferreñafe). El área de estudio de esta investigación comprende la intersección 

entre el límite del SHBP (incluyendo su zona de amortiguamiento) y el límite distrital de 

Pítipo. Esta área posee con una extensión superficial de 109.6 km2 y cuenta con un total 

de 13 centros poblados dentro de ella: Balazo, Botija, Cachinche, Calupe, Cender, Huaca 

Partida, La Curva, La Piña, La Zaranda, Mauro, Nueva Zaranda, Poma III y Santa Clara 

Baja. La población de estudio está conformada por 2920 personas, correspondiente al total 

de habitantes de los 13 centros poblados del área de estudio según el INEI (2017). 
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Mapa 1:  

Mapa de localización del área de estudio. 
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Mapa 2:  

Mapa base del área de estudio. 

 



39 
 

3.2.4. Selección de Muestra 

Para determinar la muestra en esta investigación, se ha utilizado el muestreo 

aleatorio simple, debido a que la población es homogénea. La muestra designada fue la 

población que habita en los centros poblados del área de estudio, que equivale a 340 

habitantes, a un nivel de confianza del 95%, porcentaje el cual indica una alta probabilidad 

establecida por consenso en muchas investigaciones (Caiozzi & Candia, 2005). La 

muestra elegida equivale aproximadamente al 12% de la población total, este porcentaje 

fue aplicado al número de habitantes para obtener el total de encuestados por centro 

poblado.  

Tabla 2:  

Distribución de encuestados por centro poblado 

Centro Poblado Habitantes 
Encuestados (12% de 

habitantes) 

Balazo 16 2 

Botija 15 2 

Cachinche 843 95 

Calupe 59 7 

Cender 23 3 

Huaca Partida 346 42 

La Curva 193 23 

La Piña 10 1 

La Zaranda 821 93 

Mauro 83 10 

Nueva Zaranda 14 2 

Poma III 125 15 

Santa Clara Baja 375 45 

Total 2920 340 

Nota: La cantidad de encuestados equivale aproximadamente al 12% de la población total 

por centro poblado. 
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Mapa 3:  

Mapa de cantidad poblacional por centro poblado del área de estudio. 
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3.2.5. Técnicas de Recolección de Datos 

Se requiere de dos tipos de datos para la investigación: datos cartográficos y datos 

socioeconómicos ambientales. En el primer caso, se realizaron encuestas 

socioeconómicas ambientales en campo a los pobladores del área de estudio, para 

obtener información precisa sobre las actividades pecuarias que ellos desarrollan en el 

Bosque de Pómac y en la zona de amortiguamiento; de igual manera, se obtuvo 

información sobre la percepción ambiental que ellos tienen acerca del bosque. En el 

segundo caso, se realizaron mapeos participativos en conjunto con pobladores que se 

dedican a las actividades ganaderas, estos mapeos se desarrollaron a través de una 

cartografiado con la ayuda de los pobladores locales, en los cuales fue clave recopilar toda 

la información que ellos pudieran tener sobre su territorio.  

3.2.6. Etapas de la Investigación 

Figura 1:  

Flujo metodológico 
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3.2.6.1. Etapa de Pre-Campo 

Esta primera etapa de la investigación tuvo como prioridad recopilar toda la 

información necesaria sobre la metodología de mapeo participativo para la preservación 

de ecosistemas, para lo cual se realizó una revisión bibliográfica de investigaciones 

nacionales e internacionales que trataran sobre este tema. Respecto al Santuario 

Histórico Bosque de Pómac, se buscó información en los planes maestros del área 

natural protegida, que traten sobre problemas originados por actividades antrópicas que 

comprometan al ecosistema; de aquellos problemas, se optó por un problema sobre el 

cual se ha investigado poco y que fue accesible para recolectar información de la mano 

de la población: la ganadería.  

Debido a que uno de los objetivos planteados fue elaborar un mapeo, se evaluó 

la posibilidad de trabajar con los SIG para obtener datos espaciales, realizar análisis 

espacial y representaciones cartográficas; por lo cual el uso de los SIG permitió un 

desarrollo más amplio de la investigación. La base de datos utilizada en esta, la primera 

etapa, fue extraída de geoportales de servidores web de distintas instituciones públicas 

tales como ANA, FAO, IGN, INGEMMET, INEI, MINAM, MINSA, MTC, SENAMHI y 

SERNANP. Esta base de datos fue útil para generar nueva información geoespacial, 

como el NDVI, para el análisis de cobertura vegetal del área de estudio, índice que se 

aplicó para los años 2016 y 2022.  

La elección de estos años tuvo motivo en el deseo de realizar un análisis 

temporal en las épocas anterior y posterior del último Plan Maestro realizado para el 

SHBP, cuya vigencia se da entre los años 2017 al 2021; por otro lado, la elección del 

NDVI para este análisis, tiene que ver con que es un indicador basado en la reflectancia 

de las bandas rojo e infrarrojo cercano, las cuales se correlacionan con la cobertura 

vegetal y nos permiten evaluar los cambios en su estado a lo largo del tiempo (Tucker, 

citado en Gaitán, 2021). Una vez obtenidos los NDVI de los años 2016 y 2022, se pudo 

contrastar que la cobertura vegetal disminuyó en términos de densidad, entonces surgió 
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la necesidad de realizar una inspección en campo para conocer los posibles motivos de 

estos cambios. Además de ello, se requería de información socioeconómica que 

permitiera conocer más acerca de las actividades pecuarias, de su importancia 

económica para los centros poblados, de su relación con el estado actual de la 

cobertura vegetal del área de estudio y sobre la opinión del poblador local respecto a 

estos temas; para ello, se elaboraron encuestas con la finalidad de obtener información 

en campo por parte de los pobladores locales.  

Por último, fue necesario solicitar el permiso correspondiente al SERNANP para 

llevar a cabo la investigación en el SHBP a través de mesa de partes virtual, una vez 

realizados los trámites, dicho permiso fue concedido de manera inmediata el día 25 de 

mayo del 2022 por la jefatura de la misma ANP (ver Figura 50). De esta manera, 

quedaron listas las informaciones cartográficas y bibliográficas y la documentación 

necesaria para dirigirse al área de estudio e iniciar con la etapa de campo. 

3.2.6.2. Etapa de Campo 

Para continuar con la investigación e iniciar la etapa de campo, fue necesario 

viajar a la ciudad de Chiclayo, que se ubica a menos de 30 kilómetros de distancia del 

área de estudio y una vez en esta ciudad, se realizó el inventario de actividades en 

campo, el cual consistió en distribuir el orden en el que se visitarían las zonas de interés 

en donde se aplicarían las encuestas socioeconómicas ambientales, mapeos 

participativos y monitoreos de cobertura vegetal en campo, además de definir el tiempo 

de duración de dichas actividades. 
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Tabla 3:  

Inventario de actividades en campo 

Fecha Zona de estudio Actividad 

7/6/2022 C.P. La Zaranda 
Encuestado y mapeo 

participativo 

8/6/2022 

C.P. La Zaranda y C.P. 

Calupe y C.P. Santa Clara 

Baja 

Encuestado y mapeo 

participativo 

9/6/2022 C.P. La Zaranda Encuestado 

10/6/2022 C.P. Huaca Partida Encuestado 

11/6/2022 Ninguna Descanso 

12/6/2022 
C.P. La Curva y Santuario 

Histórico Bosque de Pómac 

Encuestado, mapeo 

participativo y monitoreo de 

cobertura vegetal en campo 

13/6/2022 

C.P. Botija, C.P. Mauro, C.P. 

La Piña, C.P. Cender y C.P. 

Balazo 

Encuestado 

14/6/2022 
C.P. Cachinche y C:P. Poma 

III 

Mapeo participativo y 

encuestado 

15/6/2022 C.P. Cachinche Encuestado 

16/6/2022 C.P. Cachinche Encuestado 

3.2.6.2.1. Encuestado Socioeconómico Ambiental 

El encuestado socioeconómico ambiental fue la actividad más extensa 

dentro del inventario, se realizaron un total de 340, siendo el mismo número de la 

muestra. La encuesta realizada consta de 21 preguntas y se divide de la siguiente 

manera: 2 preguntas que tratan sobre información básica del entrevistado, 3 

preguntas que tratan sobre información de la vivienda y del centro poblado, 5 

preguntas que tratan sobre información de la familia y las actividades económicas 

que realizan sus integrantes, 4 preguntas que tratan sobre información de las 
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actividades pecuarias que ellos realizan (en el supuesto de que sí las realicen) y 7 

preguntas que tratan sobre información del Bosque de Pómac, su manejo y su 

preservación (ver Tabla 20). 

Figura 2:  

Método de encuestado en campo  

 

3.2.6.2.2. Mapeo Participativo 

Este ejercicio consistió en un trabajo en conjunto con las familias que se 

dedican a las actividades ganaderas en el área de estudio, el interés de esto, fue 

conocer acerca de su percepción territorial en cuanto al desarrollo de la ganadería, 

y de esta manera, estimar qué relación guardan estas actividades con la cobertura 

vegetal natural del área de estudio. El mapeo consta de la recopilación de 5 

muestreos en 4 zonas estratégicas para su aplicación, el principal criterio para la 

división de estas zonas, fue la contigüidad de áreas en donde se desarrolla 
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ganadería, mientras que, en otras, en donde la actividad ganadera no es 

desarrollada o pasa desapercibida, no fueron tomadas en cuenta.  

Tabla 4:  

División del área de estudio en zonas de mapeo participativo 

Zonas de mapeo Ámbito territorial 

Zona La Zaranda 
C.P. La Zaranda, C.P. Calupe y C.P. Santa Clara 

Baja 

Zona Las Salinas Santuario Histórico Bosque de Pómac 

Zona Poma III C.P. Poma III 

Zona Cachinche C.P. Cachinche 

La metodología empleada para mapeo participativo en esta investigación, tiene 

sustento en adaptaciones de pasos empleados en cartografiados existentes, los 

cuales se consideraron tras una búsqueda de bibliografía sobre el tema en la fase de 

pre campo. Ardón (1998) explica que el mapeo participativo debe realizarse con un 

número no muy amplio de participantes, estableciendo un máximo de 10 personas, 

las cuales como primera actividad deben exponer su percepción espacial del área de 

estudio ante el profesional encargado, y luego de ello, se procede al dibujo de todo 

elemento o fenómeno que se dé en el área de interés. De igual manera, Cobox et al. 

(2015), sostienen que el uso de una imagen satelital como mapa base, es clave para 

identificar de forma precisa las características espaciales; además de ello, defienden 

el uso de las tecnologías para un producto final, explicando que se pueden utilizar 

diversos programas para la creación del mapa final; finalmente, los autores señalan 

que la calidad de la imagen es muy importante para comprender la simbología de 

manera correcta. Tomando como base estas recomendaciones, se ha armado una 

metodología propia para el desarrollo del mapeo participativo. 
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Tabla 5:  

Secuencia de pasos y materiales para el desarrollo de mapeo participativo 

Actividad Materiales 

Documentar la percepción ambiental de los 

pobladores 
Grabadora 

Identificar y ubicar espacialmente las zonas de 

interés dentro de las actividades ganaderas 
Imagen satelital 

Representar gráficamente las actividades 

pecuarias y otros elementos cartográficos 

Papelotes, lápices de 

colores y plumones 

Verificación de información mediante 

reconocimiento en campo 
Cámara fotográfica 

Análisis de la información recopilada 
Imagen satelital y 

papelotes 

Sistematización de la cartografía participativa Laptop 

 

Como primer paso, se documentó la percepción ambiental que tenían los 

ganaderos respecto al Bosque de Pómac, en la cual se identificó problemas ya 

conocidos de origen antrópico que afectaban a la cobertura vegetal de la zona, los 

cuales de cierta forma también comprometen el desarrollo de la ganadería en algunas 

de las zonas de estudio, debido a que los animales de ganado se alimentan 

precisamente de esta vegetación. Gracias a la imagen satelital, fue mucho más 

sencillo identificar las zonas en donde se desarrolla ganadería y que se encuentran 

dentro del área de estudio; la fácil identificación de elementos también permitió que 

los ganaderos pudieran contribuir con el dibujo de elementos de manera eficaz, estos 

dibujos fueron realizados en papelotes blancos con la rigurosa aprobación del grupo 

de ganaderos con quienes se trabajó. 
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Figura 3:  

Método de mapeo participativo en campo 

 

3.2.6.2.3. Monitoreo de cobertura vegetal en campo 

El reconocimiento en campo del estado de cobertura vegetal del Bosque de 

Pómac, se realizó por tres motivos: el primero, contrastar los índices de vegetación 

de diferenciación normalizada [NDVI], el cual representa un indicador de la salud 

de la vegetación, en donde la reducción del verdor de las plantas, se ve reflejado 

en la reducción de los valores de NDVI (Meneses-Tovar, 2011), estimando de esta 

manera su estado de degradación; el segundo, identificar el desarrollo de 

actividades pecuarias en el área natural protegida; y el tercero, comprobar la 

existencia de los problemas de origen antrópico descritos por la población en las 

encuestas socioeconómicas. Para esto, se realizó un recorrido dentro del SHBP, 

en donde se reconoció los problemas que atraviesa el ANP y que comprometen al 

buen estado del ecosistema; sobre esto, fue posible recoger evidencia fotográfica 

de algunos puntos en donde se pueden observar estos problemas (ver figuras del 

37 al 42). Es importante señalar que para el muestreo se presentaron las siguientes 

dificultades: la densidad de cobertura vegetal, la cual impedía acceder a muchos 
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puntos del bosque; la fauna silvestre, debido a que algunas especies de lagartos y 

serpientes podían atacar si se adentraba más de lo necesario en el bosque; y el río 

como barrera natural, debido a que no existen puentes para cruzarlo, solo en 

algunos puntos se pudo cruzar a pie. 

Tabla 6:  

Puntos de evaluación de cobertura vegetal en coordenadas UTM Zona 17S. 

N° de punto Coordenadas X Coordenadas Y 

1 637727 9283392 

2 633741 9283674 

3 634133 9283674 

4 633825 9282600 

5 635727 9282416 

6 637743 9282796 

7 633986 9283553 

8 633665 9281963 

9 633639 9284162 

10 637685 9283769 

11 633990 9283870 

12 637776 9283056 
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Mapa 4:  

Mapa de distribución de puntos de trabajo de campo en el área de estudio. 
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3.2.6.3. Etapa de Post Campo 

Esta última etapa comienza con la visualización y análisis de la información 

obtenida en las fases de pre campo y de campo, lo cual sirvió para la presentación de 

resultados, los cuales también fueron posteriormente sometidos al análisis 

correspondiente. La fase de campo ha sido de vital importancia en la comprobación 

de aspectos físicos, sociales y ambientales del área de estudio, por lo cual luego de 

esta fase, se puede validar o no la información obtenida anteriormente. En ese sentido, 

la base de datos de información vectorial y ráster obtenida de los geoportales 

mencionados en la fase de pre campo, fue validada para luego ser representada de 

forma cartográfica y ser parte de un siguiente análisis físico y social del área de 

estudio. La información obtenida en las encuestas socioeconómicas ambientales 

también fue tratada para su posterior análisis, estas se representaron en gráficas y en 

mapas, gracias a los cuales se pudo comprender de manera más eficaz la información 

social y ambiental producto de las respuestas de los pobladores locales. Los mapeos 

participativos clasificados en 4 zonas estratégicas, se pudieron unir en un gran mapa 

final, el cual representa los tipos de actividad ganadera en el área de estudio y del cual 

se puede evaluar si las zonas en donde se desarrollan, se encuentran actualmente 

afectadas en cuanto a su cobertura vegetal. Por último, el monitoreo de cobertura 

vegetal, precisamente sirvió para comprobar en campo la existencia de diversos 

problemas que atentan contra las formaciones vegetales del área de estudio, dentro 

de ellos, la ganadería. 
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Tabla 7:  

Materiales según su uso en la investigación 

Materiales Uso 

Cámara fotográfica 
Evidencia fotográfica de elementos y fenómenos 

relevantes 

Encuestas 
Hojas de registro para el levantamiento de información 

socioeconómica ambiental 

Escáner Digitalización de los dibujos para el mapeo participativo 

GPS 
Registro de coordenadas de puntos de encuesta, mapeo y 

de reconocimiento en campo de cobertura vegetal 

Imagen satelital  Ubicación de puntos de interés 

Materiales de dibujo Mapeo participativo con los ganaderos locales 

Laptop  
Sistematización de información cartográfica, registro y 

representación de datos socioeconómicos ambientales 

 

3.3. Diagnóstico del Territorio 

3.3.1. Topografía 

Topográficamente, el área de estudio se ubica sobre un terreno generalmente llano, 

con altitudes inferiores a 75 m.s.n.m. en mayor proporción. El terreno presenta colinas que 

se distribuyen principalmente en dos zonas: en la parte sur occidental, con colinas que 

superan los 200 m.s.n.m.; y en la parte sur oriental, con colinas que superan los 375 

m.s.n.m. En cuanto a cotas, tenemos como altitud inferior extrema, los 36 m.s.n.m. y como 

altitud superior extrema, los 383 m.s.n.m. (ver mapa 2). 
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Tabla 8:  

Descripción de rangos de altitud del área de estudio 

Rango de altitud 

(m.s.n.m.) 
Área (km2) 

Porcentaje del 

área total (%) 

< 75 95.7 87.3 

75 - 100 11.2 10.2 

100 - 200 1.4 1.3 

200 - 300 0.9 0.8 

> 300 0.4 0.4 

Total 109.6 100 

3.3.2. Pendientes 

En cuanto a rangos de pendiente, en el área de estudio predomina un rango menor 

a 5%, lo cual indica que el terreno presenta pendientes llanas y suaves en mayor 

proporción. Estas pendientes se distribuyen principalmente en la zona norte, lejos de las 

cadenas de colinas del sur, en donde predominan las pendientes onduladas, seguidas de 

las inclinadas y las escarpadas, de mayor a menor en cuanto a proporción. 

Tabla 9:  

Descripción de rangos de pendiente del área de estudio 

Rango de pendiente (%) Área (km2) 
Porcentaje del área 

total (%) 

< 2 38 34.7 

2 – 5 38.9 35.2 

5 – 12 19.6 17.9 

12 – 25 6.9 6.3 

> 25 6.2 5.9 

Total 109.6 100 
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Mapa 5:  

Mapa de pendientes del área de estudio. 
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3.3.3.   Geología 

El área de estudio está conformada principalmente por depósitos aluviales, los 

cuales se encuentran sedimentados en la planicie costera debido al transporte de 

materiales del río por parte del río La Leche hace millones de años. Otra unidad que 

predomina son los depósitos eólicos, producto de la acción erosiva hacia los relieves 

sedimentarios por parte del viento, que suele alcanzar velocidades mayores a 30 km/h. En 

las zonas de colinas predominan dos formaciones: el grupo Goyllarisquizga y el grupo 

volcánico Llama. En las colinas sur occidentales, está presente el grupo Goyllarisquizga, 

el cual está conformado por un grosor variable de areniscas y cuarcitas, con 

intercalaciones de lutita (Wilson, 1984, a); mientras que, en las colinas sur orientales, se 

presenta el grupo volcánico Llama, el cual generalmente está conformado mayormente de 

andesitas (Wilson, 1984, b).  

Tabla 10:  

Descripción geológica del área de estudio 

 

Nota: Datos extraídos del Boletín N° 38 de la Serie A de la Carta Geológica Nacional del 

INGEMMET (Wilson, 1984). 

 

Unidad 

geológica 
Descripción Simbología 

Era 

geológica 

Área 

(km2) 

Porcentaje del 

área total (%) 

Depósitos 

Aluviales 

Gravas, arenas y 

limos 
Qr-al 

Cuaternario 

reciente 
70.8 1.9 

Depósitos 

Eólicos 
Arenas y limos Qr-e 

Cuaternario 

reciente 
22.7 64.6 

Depósitos 

Fluviales 

Gravas, arenas y 

limos 
Qr-fl 

Cuaternario 

reciente 
2.6 20.7 

Gpo. 

Goyllarisquizga 

Areniscas, 

cuarcitas y lutitas 
Ki-g 

Cretácico 

inferior 
11.4 2.4 

Volc. Llama Andesitas Ti-vll 
Terciario 

inferior 
2.1 10.4 

Total 109.6 100 
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Mapa 6:  

Mapa geológico del área de estudio. 
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3.3.4. Climatología 

Avalos et al. (2021) identifican dos climas según la clasificación de Thornthwaite 

para el área de estudio: el E(d)A’, que presenta mayor proporción y que describe un clima 

árido y cálido, con deficiencia de humedad en todas las estaciones del año; y el E(d)B’, 

que describe un clima árido y templado, también con deficiencia de humedad en todas las 

estaciones del año. En cuanto a temperatura, el área de estudio alcanza temperaturas 

máximas y mínimas de 33°C (en los meses de verano) y 14°C (en los meses de invierno), 

respectivamente, mientras que la temperatura media oscila entre los 22°C y los 23°C. Por 

último, en cuanto a precipitación anual, esta oscila entre valores de 100 mm y 140 mm, 

alcanzando valores máximos entre los meses de febrero y abril, siendo las zonas con 

mayor precipitación las que se ubican en dirección hacia el noreste. 
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Mapa 7:  

Mapa climático del área de estudio 
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Mapa 8:  

Mapa de temperatura media (1981-2021) del área de estudio. 
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Mapa 9:  

Mapa de precipitación media (1981-2021) del área de estudio.  
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3.3.5. Hidrografía 

Hidrográficamente, el área de estudio, pertenece a la subcuenca La Leche, en la 

cuenca Motupe. El río La Leche, que constituye el curso de agua más importante, tiene su 

origen en el norte de la cordillera occidental, en las zonas altas de los departamentos de 

Lambayeque y Cajamarca, por encima de los 3300 m.s.n.m.; este río recorre 95.6 km 

desde la cuenca alta hasta su desembocadura en el río Motupe, convirtiéndose en uno de 

sus principales afluentes; es importante señalar que este río es también el principal 

responsable de proveer de agua a la vegetación del Bosque de Pómac. Otro curso de agua 

importante que atraviesa el área de estudio es el canal Taymi, un canal que tendría su 

origen desde la época prehispánica, según comentan los pobladores, y que traslada las 

aguas del río Reque por un recorrido de más de 51 km hasta el centro poblado Cachinche, 

en donde inicia su división en otros canales (ver mapa 2). 

3.3.6. Edafología 

En cuanto a unidades edáficas, el área de estudio presenta tipos de suelo como 

los cambisoles, fluvisoles y regosoles. FAO (2009) describe dichas unidades de suelos: 

los suelos cambisoles se desarrollan sobre materiales de alteración, como los depósitos 

eólicos, aluvial o coluvial; los de tipo cambisol léptico, presentan roca continua y dura entre 

25 y 100 cm desde la superficie del suelo; mientras que los del tipo cambisol vértico, 

presentan un 30% o más de arcilla en su composición; los suelos fluvisoles se desarrollan 

sobre depósitos fluviales y aluviales, por lo general se encuentran en áreas periódicamente 

inundadas y suelen ser formados por material reciente; los regosoles se desarrollan sobre 

materiales no consolidados y de textura fina, apareciendo comúnmente en zonas áridas; 

por último, los misceláneos son unidades no edáficas que pueden o no soportar algún tipo 

de vegetación debido a factores desfavorables que presenta (Garnique & Gonzales, 2012). 
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Tabla 11:  

Descripción edáfica del área de estudio 

Unidad de Suelo Área (km2) Porcentaje del área total (%) 

Cambisol léptico 38.5 35.1 

Cambisol vértico 48.1 43.9 

Fluvisol 3 2.7 

Regosol 7.8 7.2 

Misceláneo 12.2 11.1 

Total 109.6 100 

Nota: Datos extraídos de la Guía para la descripción de suelos (FAO, 2009) y del Estudio 

de suelos con fines de zonificación ecológica económica (Garnique & Gonzales, 2012). 
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Mapa 10:  

Mapa edafológico del área de estudio. 
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3.3.7. Cobertura Vegetal 

Para realizar un contraste de la evolución temporal de la cobertura vegetal del área 

de estudio, se realizó la estimación de densidad de vegetación a través de NDVI para los 

años 2016 y 2022, debido a que estos años marcan un antes y un después del diagnóstico 

de problemas que afectan al Bosque de Pómac, los cuales se encuentran descritos en el 

Plan Maestro del 2017. En líneas generales, la densidad de vegetación ha disminuido en 

los últimos 6 años, tanto en zonas boscosas como en zonas agrícolas. La clasificación de 

vegetación densa es la que más ha variado a escala temporal, disminuyendo en más del 

20% para el año 2022, convirtiéndose las clasificaciones de vegetación mínima y rala (que 

abarcan más de 80% en conjunto), en las predominantes para este último año 

Tabla 12:  

Evolución temporal de la densidad de cobertura vegetal (2016-2022) 

Densidad 

de 

Cobertura 

Vegetal 

Valor 

NDVI 

Área 

2016 

(km2) 

Porcentaje 

del área 

total 2016 

(%) 

Área 

2022 

(km2) 

Porcentaje 

del área 

total 2022 

(%) 

Variación 

de Área total 

2016 – 2022 

(km2) 

Variación 

Porcentual 

del Área total 

2016 – 2022 

(%) 

Sin 

Cobertura 
< 0 0.9 0.8 0.4 0.4 - 0.5 - 0.4 

Mínima 0 - 0.1 47.4 43.2 61.1 55.7 13.7 12.5 

Rala 0.1 – 0.2 18.1 16.7 31 26.3 12.9 9.6 

Semidens

a 
0.2 – 0.3 14.9 13.6 9.9 9 - 5 - 4.6 

Densa > 0.3 28.3 25.7 7.2 8.6 - 21.1 - 17.1 

Total 109.6 100 109.6 100   

Nota: Valores de NDVI extraídos de imágenes Sentinel 2A y 2B, ordenados bajo los 

lineamientos de clasificación de cobertura vegetal por NDVI del Plan Maestro SHBP 

2017-2021 (Tafur, 2017). 
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Mapa 11:  

Mapa de cobertura vegetal del área de estudio (mayo del 2016). 
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Mapa 12:  

Mapa de cobertura vegetal del área de estudio (mayo del 2022). 

 



67 
 

3.3.8. Geomorfología 

El área de estudio, a modo de descripción genera, se sitúa en una gran planicie de 

material aluvial, el cual fue transportado y distribuido por el río La Leche, pasando por un 

proceso de sedimentación en millones de años; como el mismo término lo sugiere, se trata 

de una planicie, en la cual las pendientes son generalmente suaves. Un terreno plano 

permite la libre circulación del viento y con ello, el transporte de sedimentos por vía aérea, 

esto explica la presencia de depósitos eólicos (conformados por limos y arenas) entre la 

planicie aluvial y las zonas de colinas; las colinas actúan como obstáculo para el transporte 

de material eólico, depositándose en las bases de estas geoformas. Notamos la presencia 

de dos tipos de colina según su composición litológica: en la zona sur occidental, 

encontramos colinas de roca sedimentaria (areniscas y lutitas) y de roca metamórfica 

(cuarcitas); mientras que, en la zona sur oriental, encontramos colinas de roca volcánica 

(andesitas, en mayor proporción). La planicie aluvial es recorrida por un curso de agua 

muy importante, el río La Leche, el cual actúa como agente erosivo, generando una terraza 

fluvial a lo largo de su cauce. 

Tabla 13:  

Descripción geomorfológica del área de estudio 

Unidad Geomorfológica Simbología 
Área 

(km2) 

Porcentaje del 

área total (%) 

Planicie aluvial Pl - al 70.8 64.6 

Planicie eólica Pl - e 22.7 20.7 

Colinas de roca sedimentaria y metamórfica RC - rsm 11.4 10.4 

Colinas de roca volcánica RC - rv 2.1 1.9 

Terraza fluvial T - fl 2.6 2.4 

Total 109.2 100 
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Mapa 13:  

Mapa geomorfológico del área de estudio. 
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3.3.9. Biogeografía 

En cuanto a zonas de vida, el área de estudio solo posee el 60% aproximadamente 

de áreas sin intervención humana permanente, en donde el 40% restante, es conformado 

por áreas agrícolas en la mayoría de casos. El ecosistema predominante es el de bosque 

seco, el cual está compuesto por formaciones de algarrobal (en mayor proporción) y 

sapotal; dentro del SHBP también se observan otros ecosistemas, como el matorral, el 

cual se desarrolla en el norte de la ANP; por las zonas de colinas, se presentan los 

ecosistemas de chaparrales y cactáceas, las cuales se adaptan de manera más sencilla a 

las fuertes pendientes del terreno. 

Tabla 14:  

Descripción de las zonas de vida del área de estudio 

Zona de Vida Área (km2) 
Porcentaje del 

área total (%) 

Bosque seco 49.5 45.2 

Cactáceas 7.8 7.1 

Chaparral 5.9 5.4 

Matorral 2.3 2.1 

Área agrícola 44.1 40.2 

Total 109.6 100 

Nota: Datos extraídos del Estudio sobre zonas de vida con fines de zonificación ecológica 

económica (Ochoa, 2012). 
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Mapa 14:  

Mapa biogeográfico del área de estudio. 
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3.3.10. Sistema Vial 

El SHBP se encuentra articulado por medio de un sistema vial con distintos pueblos 

y ciudades del departamento de Lambayeque, así como con distintas provincias de otros 

departamentos, principalmente del departamento de Cajamarca; de igual manera, estas 

vías permiten conectar al ANP con otros sitios turísticos importantes. El sistema vial en el 

cual se encuentra integrado el SHBP, contribuye con la circulación de flujos económicos, 

de los cuales la población saca provecho en materia de comercio y turismo (ver Mapa 2). 

Tabla 15:  

Descripción de las principales vías que articulan al SHBP con otros lugares importantes 

Código de Vía Longitud (km) 
Puntos importantes dentro del 

recorrido 

LA -103 154.4 

Íllimo, SHBP, La Zaranda, Batán 

Grande, Refugio de Vida Silvestre 

Laquipampa, Uyurpampa y Cañaris 

LA-111 42.5 
Chiclayo, Picsi, Ferreñafe, Pítipo y 

SHBP 

LA-570 11.7 Pacora y Santa Clara 

LA-574 7.8 Pacora y Poma III 

LA-591 7.3 La Zaranda y Santa Clara 

LA-603 2.2 Túcume y SHBP 

LA-606 15.1 Túcume, Cachinche y Pítipo 

LA-697 18.1 Pítipo y Mesones Muro 

Nota: Datos extraídos de las Hojas viales LA-103 y LA-111 del MTC (2016). 
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Capítulo IV 

4. Resultados y Discusión 

4.1. Presentación de Resultados 

4.1.1. Aspecto Socioeconómico Ambiental 

4.1.1.1. Grupos de Sexo y Grupos Etarios. 

El INEI para el último censo, a nivel de centros poblados, solo muestra datos de 

grupos de sexo, mas no de grupos etarios de la población. De igual manera, no existe 

información de otros datos socioeconómicos importantes para la investigación, por este 

motivo, realizaremos un análisis de la muestra que fue objeto de estudio en el 

encuestado socioeconómico ambiental. La muestra total es equivalente a 340 

encuestados, siendo los hombres, el grupo de sexo mayoritario y el cual conforma el 

54% (184 hab.), mientras que el grupo de las mujeres, conforma el 46% de la muestra 

(156 hab.). En cuanto a grupos etarios, el grupo mayoritario es el de 45 a 64 años, el 

cual conforma el 33% de la población total, mientras que, el grupo minoritario, 

corresponde al de 18 a 29 años, que conforman el 17% de la población total. 

Figura 4:  

Pirámide poblacional de la muestra de estudio 

 

 

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

18 a 29

30 a 44

45 a 64

65 a más

Cantidad de personas en porcentaje

E
d

ad
 e

n
 a

ñ
o

s

Mujeres

Hombres



73 
 

4.1.1.2. Nivel socioeconómico. 

Los centros poblados, así como las viviendas dentro de ellos, se diferencian uno 

del otro por sus condiciones socioeconómicas; estas diferencias se expresan en 

criterios como el acceso a servicios básicos y públicos, cercanía a vías principales, 

media de ingresos económicos e infraestructura de las viviendas. En ese sentido, se ha 

clasificado socioeconómicamente a los 13 centros poblados del área de estudio de la 

siguiente manera. 

Tabla 16:  

Clasificación socioeconómica de centros poblados del área de estudio 

Centros Poblados Cantidad 
Clasificación 

socioeconómica 

Balazo, Botija, Calupe, Cender, La Piña, Mauro, 

Nueva Zaranda, Poma III y Santa Clara Baja 
9 Baja 

Cachinche, Huaca Partida, La Curva y La Zaranda 4 Media 

 

Figura 5:  

Centros poblados según su clasificación socioeconómica 

 

La diferencia entre rangos de ingresos económicos en los hogares de la 

población encuestada, no es tan diversa, pues la mayoría recibe en conjunto ingresos 

superiores al salario básico, apenas un 12% de hogares, reciben ingresos menores al 

salario básico y se les puede considerar en un estrato muy pobre. 
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Figura 6:  

Ingresos mensuales por hogar encuestado en soles 

 

Las viviendas, son un reflejo de la condición socioeconómica de los centros 

poblados y de sus habitantes; en el área de estudio, existe una mínima diferencia entre 

las viviendas que se encuentran en condiciones socioeconómicas bajas y medias, 

debido a que depende tanto de la condición del centro poblado como del ingreso de sus 

residentes. En ese sentido, el 53% de viviendas de los encuestados, se clasifican en el 

nivel medio, esto se justifica en que los centros poblados con condiciones medias, 

poseen una mayor población frente a los centros poblados de condiciones bajas. 

Figura 7:  

Viviendas encuestadas según su clasificación socioeconómica 

 

12%

76%

12%

0-1025

1026-
2500

47%

53%
Bajo

Medio



75 
 

4.1.1.3. Inmigración. 

En algunas ocasiones, los habitantes de un lugar determinado no son originales 

de ahí, sino que provienen de otros lugares y su migración se debe a factores 

económicos, familiares, políticos, de salud, etc. De los encuestados, el 61% manifiesta 

ser original del centro poblado en donde reside; por otro lado, el 22% asegura provenir 

del departamento de Lambayeque, pero de otro centro poblado; por último, el 17% 

restante, indica provenir de otro departamento, en donde la inmigración más fuerte 

proviene del departamento de Cajamarca, con un 7%.  

Figura 8:  

Clasificación de encuestados según su procedencia u origen 

 

Los motivos más comunes por los cuales los encuestados decidieron migrar, se 

refieren a la búsqueda de mejores oportunidades económicas y por motivos familiares, 

dentro de estos últimos, los motivos pueden ser por mudarse junto a algún familiar o 

habitar una vivienda por herencia; quienes buscaron mejores económicas, representan 

al 79% de encuestados, quienes se mudaron por motivos familiares, representan un 

16% y, por último, quienes se mudaron por otros motivos, representan al 5% restante. 
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Figura 9:  

Clasificación de motivos de inmigración de encuestados 

 

La inmigración más fuerte hacia estos centros poblados, en escala temporal, se 

dio entre los últimos 15 y 30 años, es decir, desde la década de los 90; en los últimos 

años, las inmigraciones han disminuido porcentualmente, sin embargo, estas no han 

cesado por completo, lo cual explica que la población se encuentra en constante 

dinámica migratoria. 

Figura 10:  

Clasificación del tiempo de residencia de los encuestados inmigrantes en los centros 

poblados del área de estudio  
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4.1.1.4. Actividades Económicas. 

Las actividades económicas que desarrollan los habitantes del área de estudio, 

representan la fuente de ingresos con la que pueden satisfacer sus necesidades. Los 

pobladores locales se dedican principalmente a la actividad agrícola y el porcentaje que 

este grupo representa, dentro de los pobladores encuestados, es del 39%; en segundo 

lugar, tenemos a la población que se dedica a las actividades de servicios, 

representando el 30%; en tercer lugar, se encuentra la población que se dedica al 

comercio, conformada por el 14%; y en cuarto lugar, tenemos a los ganaderos, quienes 

representan al 12% del total entre las actividades económicas principales más 

relevantes (ver mapa 15). 

Figura 11:  

Actividades económicas principales desarrolladas por los encuestados en el área de 

estudio  

 

Los pobladores, bajo la necesidad de generar más ingresos, se dedican también 

a otras actividades, que son reconocidas como actividades económicas secundarias o 

alternativas. El 47% de los encuestados realiza alguna de estas actividades y dentro de 

este grupo, la actividad ganadera es más recurrente por amplia diferencia. 
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Figura 12:  

Actividades económicas secundarias o alternativas por encuestado en el área de 

estudio  
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Mapa 15:  

Mapa de actividades económicas por centro poblado del área de estudio. 
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4.1.1.5. Actividades Pecuarias. 

Por lo menos el 42% de las personas encuestadas se dedica a la actividad 

ganadera, constituyendo una de las actividades más importantes desarrolladas en el 

área de estudio. Los pobladores encuestados, desarrollan ganadería tanto para la venta 

al consumo humano, como para el autoconsumo, dedicándose el 40% de ellos a la cría 

de ganado solo para autoconsumo, el 13% solo para venta y el 47% con ambos fines. 

Figura 13:  

Uso de ganadería por ganadero encuestado del área de estudio 

 

De la muestra total, se identificó que 142 personas se dedican a la actividad 

ganadera. Dentro del tipo de ganado que los pobladores crían en el área de estudio, el 

más común es el avícola, donde se identifican como aves de corral más comunes a 

gallinas y patos; el 36% de los ganaderos del área de estudio, se dedican a la crianza 

de estos animales. Otro tipo de ganado que posee una buena proporción entre el total, 

es el ganado caprino, el cual tiene el 21% de preferencia por parte de los ganaderos; la 

cabra o cabrito, como es conocido popularmente, constituye una parte importante de la 

gastronomía local, en donde los pobladores locales utilizan su carne y leche para la 

preparación de platillos populares como el seco de cabrito y el queso de cabra o 

cuajadas. Entre otros tipos de ganado que también son preferidos por los ganaderos, 

tenemos al ganado bovino, con 16%, y el ganado ovino, con 15%. Por último, en menor 

proporción, tenemos al ganado porcino, con 7%, y al ganado cuyícola, con 6%. 
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Figura 14:  

Tipos de ganadería identificadas en la muestra del área de estudio 

 

La vegetación natural del área de estudio, correspondiente al Bosque de Pómac 

y a su zona de amortiguamiento, es utilizada como insumos de producción por parte de 

la población y forma parte del desarrollo de la economía local. En ese sentido, la 

actividad ganadera tampoco es ajena a la utilización de estos recursos, esto se debe a 

que algunos ganados, como el bovino y el caprino, se alimentan de la vegetación natural 

del área de estudio. 

Figura 15:  

¿El ganado muestreado se alimenta de la vegetación natural del área de estudio? 
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Las especies vegetales de las cuales estos ganados se alimentan, según los 

ganaderos, preferentemente de algarrobos, seguido de sapotes, y en menor proporción, 

de otras especies vegetales como el faique, el ceibo y el palo verde. 

Figura 16:  

¿De qué especies vegetales del área de estudio se alimenta el ganado caprino 

muestreado? 

 

Figura 17:  

¿De qué especies vegetales del área de estudio se alimenta el ganado bovino 

muestreado? 
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todos ellos se desarrolla ganadería. Los centros poblados en los que no se desarrolla 

esta actividad según la encuesta socioeconómica ambiental, son los de Balazo, Botija, 

Cender y Mauro, por lo tanto, quedarán fuera de este análisis. 
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Figura 18:  

Desarrollo de ganadería por encuestados de cada centro poblado 

 

4.1.1.5.1. Cachinche. 

Los tipos de ganado más comunes en Cachinche, son el ganado ovino y el 

ganado avícola, los cuales tienen una preferencia por los ganaderos cercana al 

40% del total del ganado. Las formaciones vegetales naturales de la zona, tienen 

muy poca presencia en Cachinche, por lo cual, es muy difícil que el ganado se 

aproveche de ella para el consumo; el ganado que suele aprovechar esta mínima 

cobertura vegetal, es el ganado caprino, que no es el grupo ganadero con mayor 

presencia en el centro poblado. 
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Figura 19:  

Tipos de ganado muestreado en el C.P. Cachinche 

 

Figura 20:  

¿El ganado muestreado del C.P. Cachinche se alimenta de la vegetación natural 

del área de estudio? 

 

4.1.1.5.2. Calupe. 

El ganado más común en Calupe es el de tipo bovino, con una preferencia 

de más del 40% por parte de los ganaderos. Calupe se ubica cerca de una 

quebrada, al norte del río La Leche, por lo cual es común toparse con vegetación 

natural ribereña, en donde también crecen algarrobos que el ganado bovino suele 

aprovechar.  
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Figura 21:  

Tipos de ganado muestreado en el C.P. Calupe 

 

Figura 22:  

¿El ganado muestreado del C.P. Calupe se alimenta de la vegetación natural del 

área de estudio? 

 

4.1.1.5.3. Huaca Partida. 

Los tipos de ganado predominantes en Huaca Partida son los de tipo avícola 

y caprino, dentro de los cuales, el ganado avícola tiene mayor proporción por una 

considerable diferencia. Este centro poblado posee amplias zonas de cobertura 

vegetal natural a las afueras de la zona urbana, y es de estas zonas, de donde el 

ganado caprino aprovecha para alimentarse. 
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Figura 23:  

Tipos de ganado muestreado en el C.P. Huaca Partida 

 

Figura 24:  

¿El ganado muestreado del C.P. Huaca Partida se alimenta de la vegetación 

natural del área de estudio? 

 

4.1.1.5.4. La Curva. 

En este centro poblado, existe una notable diferencia entre el tipo de ganado 

predominante por sobre los demás, se trata del ganado caprino, el cual representa 

el 60% de las preferencias de los ganaderos; a este ganado le sigue el de tipo 

ovino, el cual representa más del 25%. El centro poblado, al igual que Huaca 

Partida, posee zonas de cobertura vegetal natural, del cual el ganado caprino 

aprovecha para alimentarse, así como también aprovechan algunas zonas del 

SHBP debido a su cercanía. 
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Figura 25:  

Tipos de ganado muestreado en el C.P. La Curva 

 

Figura 26:  

¿El ganado muestreado del C.P. La Curva se alimenta de la vegetación natural del 

área de estudio? 

 

4.1.1.5.5. La Zaranda. 

El tipo de ganado con mayor preferencia por parte de los ganaderos en este 

centro poblado es el caprino, el cual representa más del 40%, seguido del avícola, 

que representa más de un 30%. La predominancia de caprinos, responde a las 

amplias áreas que posee de cobertura vegetal natural que posee el centro poblado, 

de las cuales se suele aprovechar este ganado para su alimentación, de igual 

manera como ocurre en Huaca Partida y La Curva. 
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Figura 27:  

Tipos de ganado muestreado en el C.P. La Zaranda 

 

Figura 28:  

¿El ganado muestreado del C.P. La Zaranda se alimenta de la vegetación natural 

del área de estudio? 

 

4.1.1.5.6. Nueva Zaranda. 

De los ganaderos encuestados en el centro poblado, todos se dedican a la 

ganadería avícola y este tipo de ganado, no suele alimentarse de la vegetación 

natural de la zona. Respecto a la cobertura vegetal, esta es muy rala en cuanto a 

densidad y no posee mucha presencial superficial, debido a la presencia de 

parcelas agrícolas, que constituyen la principal actividad en Nueva Zaranda. 
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4.1.1.5.7. Poma III. 

El ganado que predomina aquí es el de tipo bovino, representado más del 

60% de preferencia de los ganaderos. Este ganado aprovecha la cercanía al SHBP, 

al igual que otros centros poblados mencionados anteriormente, para alimentarse 

de la cobertura vegetal natural, consumiendo algarrobas en la mayoría de casos. 

Figura 29:  

Tipos de ganado muestreado en el C.P. Poma III 

 

Figura 30:  

¿El ganado muestreado del C.P. Poma III se alimentan de la vegetación natural 

del área de estudio? 
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aprovechan principalmente la leche para autoconsumo y venta al público; este 

ganado, representa más del 40% de las preferencias por parte de los ganaderos. 
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En este centro poblado se dedican principalmente a la agricultura, por ese motivo, 

la vegetación natural es muy dispersa y el ganado no se alimenta de ella. 

Figura 31:  

Tipos de ganado muestreado en el C.P. Santa Clara Baja 

 

Figura 32:  

¿El ganado muestreado del C.P. Santa Clara Baja se alimentan de la vegetación 

natural del área de estudio? 

 

4.1.1.6. Aspecto Ambiental. 

En esta sección se menciona toda información relacionada al cuidado e 

importancia de la cobertura vegetal del área de estudio, obtenida durante el encuestado 

socioeconómico ambiental y el monitoreo de cobertura vegetal. Del total de 
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conocer el SHBP, lo cual se da principalmente en personas migrantes a los centros 

poblados del área de estudio. 

Figura 33:  

¿El encuestado conoce el Santuario Histórico Bosque de Pómac? 

 

Quienes conocen el SHBP, que son un total de 239 encuestados, se atrevieron 

a dar su opinión respecto al estado actual del bosque, de las responsabilidades que 

asumen las instituciones que se encargan de velar por su integridad, de los principales 

problemas que afronta y de cómo la población contribuye con su cuidado. Respecto a 

la calidad ambiental del Bosque de Pómac, una mayoría conformada por el 65% de 

ellos, indican que esta calidad es buena, esto debido a que en general, las formaciones 

vegetales se ve poco afectada por los problemas ambientales que afrontan; otra opinión 

relevante, mencionada por un 23%, indica que dicha calidad es regular, es decir que la 

vegetación del bosque sí tiene efectos negativos notorios ante los problemas 

ambientales; como otras opiniones del resto de encuestados, se tiene que: un 3% opina 

que la calidad ambiental es muy buena, un 1% opina que la calidad es mala, otro 1% 

opina que la calidad es muy mala y el 7% restante no sabe ni opina sobre el tema. 

  

30%

8%

62%

Conoce Conoce poco Sí conoce



92 
 

Figura 34:  

¿Cuál es el estado de calidad ambiental Bosque de Pómac según el encuestado? 

 

Respecto al cuidado del Bosque de Pómac por parte de la población, las 

opiniones son la siguientes: el grupo mayoritario, representado por un 41%, opina que 

el cuidado del bosque por parte de los pobladores es regular; otro grupo considerable, 

representado por el 37%, opina que el cuidado es bueno; como otras opiniones, 

tenemos que el 12% opina que el cuidado es muy bueno, que el 1% piensa que el 

cuidado es malo, que otro 1% piensa que el cuidado es muy malo y el 8% no sabe ni 

opina. 

Figura 35:  

¿Cómo es el cuidado del Bosque de Pómac por parte de la población según el 

encuestado? 
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Sobre su importancia, los encuestados manifiestan que principalmente el 

Bosque de Pómac posee una importancia económica, debido dos razones principales: 

como primera razón, que, por tratarse de un atractivo turístico, un número considerable 

de personas foráneas lo visitan y necesitan adquirir los bienes y servicios que la 

población local ofrece, por ejemplo, alimentación, hospedaje, venta de múltiples 

productos, entre otros; y como segunda razón, que el bosque provee de insumos 

naturales a la población local para su uso o comercialización, estos insumos se refieren 

principalmente a frutos de algarrobos, frutos de sapote, miel de abeja y leña de ramas 

caídas. Otro tipo de importancia que señalan los encuestados, es la importancia de tipo 

ambiental, debido a que el bosque y en general, la vegetación del área de estudio, sirve 

como purificador natural del aire y como hogar de los animales silvestres. En menores 

proporciones, también se refieren a los tipos de importancia recreacional, debido a que 

es un área verde en donde las personas pueden tener contacto con la naturaleza y 

liberarse del estrés, e importancia histórica, lo cual se explica en que el SHBP posee 

restos arqueológicos de culturas prehispánicas que tienen que ver con la identidad 

cultural del poblador local.  

Figura 36:  

¿Qué tipo de importancia posee el Bosque de Pómac según el encuestado? 

 

Los problemas ambientales que atraviesa el Bosque de Pómac son varios y 

lamentablemente, existen evidencia de ello sobre la cobertura vegetal en varios puntos 

del área de estudio, incluso dentro del santuario, el cual debería ser la excepción por 
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tratarse de una ANP. Se tiene dos tipos de información sobre este tema, por encuestado 

y por monitoreo de cobertura vegetal en campo, en el caso del monitoreo, se encontró 

evidencia de los siguientes problemas dentro del SHBP. 

Tabla 17:  

Problemas encontrados en los puntos de muestreo de cobertura vegetal 

N° de punto Coordenadas X Coordenadas Y Problema identificado 

1 637727 9283392 
Invasión de terrenos para 

agricultura 

2 633741 9283674 Ninguno 

3 634133 9283674 Deforestación 

4 633825 9282600 Incendio forestal 

5 635727 9282416 Ganadería bovina 

6 637743 9282796 

Ganadería caprina y 

contaminación por 

residuos sólidos 

7 633986 9283553 Ganadería caprina 

8 633665 9281963 Ninguno 

9 633639 9284162 
Recolección incorrecta de 

leña 

10 637685 9283769 Deforestación 

11 633990 9283870 
Evidencia de ganadería 

por pisadas de ganado 

12 637776 9283056 Ninguno 
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Figura 37:  

Evidencia de deforestación en el SHBP 

 

Figura 38:  

Evidencia de ganadería caprina y contaminación por residuos sólidos en el SHBP 
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Figura 39:  

Evidencia de ganadería bovina en el SHBP 

 

Figura 40:  

Evidencia de incendios forestales en el SHBP 
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Figura 41:  

Evidencia de invasión de terrenos para agricultura en el SHBP 

 

Figura 42:  

Evidencia de recolección indebida de leña en el SHBP 
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Muchos de los problemas identificados en el monitoreo de cobertura vegetal, 

son mencionados en las opiniones de encuesta, acusando como problemas principales 

a la contaminación por residuos sólidos y la deforestación, mencionados por el 60% de 

los encuestados; ellos explican que, por el lado de la contaminación por residuos 

sólidos, los turistas y misma población local, arrojan toda clase de basura dentro del 

SHBP y que, el SERNANP ejecuta pocas acciones de control ante este problema; 

mientras que, por el lado de la deforestación, los encuestados acusan que existe gran 

demanda por la leña de algarrobo y que personas foráneas, ingresan al SHBP para 

extraer madera de estos árboles de manera irresponsable. Otro de los problemas 

mencionados con mayor frecuencia, es el de los incendios forestales, los cuales pueden 

ser de origen natural provocados por las altas temperaturas en la estación de verano, o 

por inducción humana, con la finalidad de obtener el carbón vegetal de algarrobo, 

dañando gravemente al ecosistema. Por último, se mencionan otros problemas como 

invasión de terrenos para agricultura, desarrollo desordenado de ganadería y desastres 

por efectos del fenómeno El Niño. 

Figura 43:  

Principales problemas ambientales manifestados por el encuestado en el Bosque de 

Pómac 
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Por otra parte, los encuestados plantean posibles soluciones para combatir 

estos problemas ambientales, dentro de las cuales, la que es mencionada con mayor 

frecuencia, trata sobre que las instituciones que se encargan del cuidado del SHBP, 

como SERNANP, deben tomar cartas sobre el asunto y mejorar sus políticas de cuidado 

ambiental. 

Figura 44:  

Posibles soluciones ambientales planteadas por el encuestado 

 

La población local también toma acciones en el cuidado del bosque de Pómac 

y de la vegetación natural de la zona de amortiguamiento, debido a que, estos se 

organizan en equipos populares de cuidado y conciencia ambiental. Existen dos formas 

de organización popular ambiental conocidas entre los pobladores, el primero, se trata 

del equipo de guardaparques voluntarios convocados por el SERNANP para el cuidado 

de las formaciones vegetales de bosque seco ecuatorial, en el cual pueden inscribirse 

cualquier poblador que esté interesado y viva en la zona de amortiguamiento; la 

segunda forma de organización, es la de ronda campesina, en donde sus miembros se 

organizan por turnos para cuidar la vegetación local.  

  

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Legislación mas estricta

Mayor conciencia ambiental en la población

Mayor control institucional

Mayor intervención policial

Mayor número de guardaparques

No saben/no opinan

Cantidad de habitantes en porcentaje

S
o

lu
ci

o
n

es
 p

la
n

te
ad

as



100 
 

Figura 45:  

¿Cómo se organiza la población local para el cuidado de las formaciones vegetales 

según el encuestado? 

 

4.1.2. Mapeo Participativo 

Esta metodología permitió obtener información sobre el desarrollo de ganadería en 

el área de estudio, así como también sobre los conocimientos ambientales que los 

ganaderos entrevistados poseen en relación a los efectos que causan estas actividades 
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información pertinente sobre las 4 zonas ganaderas delimitadas en esta investigación: 

Zona Cachinche, Zona La Zaranda (Norte y Sur), Zona Las Salinas y Zona Poma III. 

4.1.2.1. Zona Cachinche. 

Cachinche es un centro poblado ubicado en la zona oeste del área de estudio, 

en donde, del total de sus habitantes, el 40% se dedica a la ganadería, siendo el tipo 

de ganado más importante en el rubro, el ganado ovino, constituido por carneros y las 
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ovejas. Cachinche es popular por su venta de carne de carnero, para el poblador local 

resulta fácil la crianza de estos animales debido a que se alimentan de los pastos que 

crecen cerca de las parcelas agrícolas del centro poblado; estas parcelas tienen como 

fuente de agua al canal Taymi, por lo cual el desarrollo de agricultura es factible en esta 

zona. Respecto a otros aspectos territoriales, existe poca presencia de vegetación 

natural cerca de Cachinche por las siguientes razones: primero, porque gran parte de 

las tierras aledañas al centro poblado están destinadas a la agricultura y segundo, existe 

una barrera natural entre Cachinche y el SHBP, conformado por una cadena de colinas, 

que dificultan la interacción entre centro poblado y ANP; existe, sin embargo, una 

delgada franja de algarrobos al oeste de Cachinche, el cual es aprovechado como 

alimento por algunos cabritos, que también son criados aquí, pero en menor proporción. 

El ganado ovino aprovecha los pastos de las áreas agrícolas ubicados al oeste, este y 

sur de Cachinche; en las zonas este y sur, los ganaderos se dedican también a la 

crianza de ganado bovino, mientras que, en la zona este, se desarrolla ganadería 

caprina.  

Figura 46:  

Ganado ovino en Zona Cachinche 
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Figura 47:  

Mapeo participativo en Zona Cachinche 

 

4.1.2.2. Zona La Zaranda. 

Esta zona comprende a los centros poblados de Calupe, Huaca Partida, La 

Curva, La Zaranda y Santa Clara Baja, ubicados en el noreste del área de estudio; es 

importante destacar, que La Zaranda representa el centro poblado con mayor 

importancia económica, cumpliendo un papel de centro poblado capital para este caso. 

En esta zona, casi el 50% se dedica a la actividad ganadera, constituyendo, en general, 

una de las actividades económicas más importantes; aquí existe una subdivisión de 

zonas para una mayor comprensión de las actividades ganaderas. 
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Figura 48:  

Mapeo participativo en Zona La Zaranda 
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4.1.2.2.1. Zona La Zaranda Norte. 

Aquí encontramos a los centros poblados de Calupe y Santa Clara Baja, en 

donde la actividad económica más importante es la agricultura, por lo cual, gran 

parte de las tierras de la zona son de uso agrícola, limitando el desarrollo de la 

cobertura vegetal natural, la cual se desarrolla de forma dispersa; esta vegetación 

natural dispersa, en donde la especie predominante es la del algarrobo, es 

aprovechada para la alimentación del ganado bovino y caprino, debido a que el 

ganado es alimentado principalmente con pastos, cultivos u otros derivados, siendo 

el más conocido las pancas de maíz blanco y amarillo. En esta zona norte, es el 

ganado bovino, conformado por toros y vacas, es el más importante dentro de los 

grupos de ganado, debido a que constituye una importante fuente de ingresos para 

el poblador local, principalmente con la venta de leche de vaca. Respecto a la 

perspectiva ambiental de la zona, los ganaderos aseguran que el ganado bovino 

no causa daño a la cobertura vegetal porque estos animales se alimentan de las 

algarrobas caídas en el suelo. 

Figura 49:  

Ganado bovino en Zona La Zaranda Norte 
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4.1.2.2.2. Zona La Zaranda Sur. 

Aquí se encuentran los centros poblados de Huaca Partida, La Curva y La 

Zaranda, en donde una de las actividades económicas más importantes es la 

ganadería del tipo caprino. El ganado caprino que se cría en esta zona, está 

conformado por los cabritos y las cabras, en donde del primero se extrae la carne, 

que es un insumo importante para la gastronomía no solo local, sino del 

departamento de Lambayeque en general, y de la segunda, se extrae leche, es 

consumida directamente como leche de cabra o sirve como insumo para la 

fabricación de queso de cabra, conocido también como cuajada. Este ganado se 

alimenta de las formaciones naturales de algarrobos y sapotes que se ubican en 

las periferias de las áreas urbanas de los centros poblados de Huaca Partida y La 

Zaranda, mientras que, en el centro poblado de La Curva, el ganado no solo 

aprovecha la vegetación periférica, sino también ingresa a la zona central este del 

SHBP, alimentándose de la vegetación de ahí, a pesar de que esto se encuentra 

prohibido por tratarse de una ANP. Los ganaderos de esta zona reconocen que el 

ganado caprino sí atenta contra el crecimiento del algarrobo y del sapote, sin 

embargo, sostienen que no hay problema si es que el animal se alimenta fuera de 

los límites del santuario; en ese sentido, señalan estar en contra de que se 

desarrolle ganadería dentro del ANP y culpan principalmente a los ganaderos del 

C.P. La Curva de estos incidentes. 
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Figura 50:  

Ganado caprino en Zona La Zaranda Sur 

 

4.1.2.3. Zona Las Salinas. 

Las Salinas es un sector dentro del ANP, ubicado en la zona central, en el cual 

habitan algunas familias desde antes de la creación del SHBP como tal. Estas familias 

se dedican principalmente a la ganadería de caprinos y bovinos, quienes se alimentan 

de la vegetación natural del SHBP, principalmente de algarrobos y sapotes. Si bien es 

cierto que se crían ambos tipos de ganado, es el ganado caprino el que predomina, y 

al igual que en la Zona La Zaranda Sur, se aprovecha su carne y su leche, tanto para 

el autoconsumo como para venta. El ganado para alimentarse, se desplaza 

principalmente por las áreas boscosas entre la vía LA-103 y el río La Leche, sirviendo 

el río como frontera natural de la zona ganadera, mientras que al sur de la vía LA-103, 

también se da la presencia de ganado en menor proporción, debido a que la densidad 

de cobertura vegetal disminuye y la pendiente de terreno aumenta. Los ganaderos de 

esta zona explican que los animales no destruyen a la vegetación natural porque esta 

se regenera, ellos señalan que las causas del deterioro de la cobertura vegetal son 
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otras y que las instituciones no cumplen su trabajo como deberían en el caso del 

cuidado de la ANP. 

Figura 51:  

Mapeo Participativo en Zona Las Salinas 
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Figura 52:  

Ganado caprino en Zona Las Salinas 

 

4.1.2.4. Zona Poma III. 

Poma III es un centro poblado ubicado al noroeste del área de estudio, en donde 

más del 30% de la población se dedica a la ganadería, actividad en la que predomina 

el ganado bovino y que es importante en esta zona, debido a que se aprovecha en 

mayor medida la venta de leche de vaca a los pobladores de los distritos de Pacora y 

Jayanca. Las viviendas del centro poblado se establecen en el mismo límite del SHBP, 

por lo cual, el ganado bovino tiene acceso a la cobertura vegetal del Bosque de Pómac, 

alimentándose principalmente de algarrobos. Los ganaderos sostienen que sí, es 

posible que el ganado cause efectos negativos en la cobertura vegetal, pero que el daño 

es muy leve, que otros son los principales problemas, como la deforestación. 
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Figura 53:  

Ganado bovino en Zona Poma III 
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Mapa 16:  

Mapa de localización de zonas de mapeo participativo del área de estudio. 
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4.1.3. Reconocimiento de Cobertura Vegetal  

Las zonas ganaderas identificadas en el área de estudio poseen diferentes 

condiciones del estado de su cobertura vegetal, debido a que, por cada zona, existe una 

intensidad diferente de efectos negativos no solo a causa de la ganadería, sino por otros 

factores (ver figuras del 49 al 54). Para una mejor comprensión de este contexto, se realizó 

un reconocimiento en campo de calidad ambiental, el cual presentó ciertas dificultades 

como el difícil acceso a muchas partes del área de estudio por obstáculos naturales como 

la densidad de cobertura vegetal, el caudal del río La Leche y la presencia de fauna 

silvestre. Ante estas condiciones, fue necesario realizar un análisis de calidad de cobertura 

vegetal a través de imágenes satelitales; para este caso, se realizó una comparación entre 

la cobertura vegetal del área de estudio de los años 2016 y 2022, que significa un antes y 

un después de la vigencia del último Plan Maestro del SHBP. Las imágenes utilizadas para 

este análisis fueron las de Sentinel-2A, a las cuales se les aplicó un índice de NDVI para 

estimar coeficientes que permitieran diferenciar los niveles de densidad de cobertura 

vegetal. A nivel de zonas ganaderas, se muestra la evolución porcentual de la densidad 

de cobertura vegetal para los años 2016 y 2022 en las zonas Las Salinas, La Zaranda y 

Poma III; para este análisis, se omite a Cachinche porque presenta un porcentaje muy 

poco considerable de cobertura vegetal natural. En este cuadro comparativo, se observa 

que, en efecto, las zonas en donde se desarrolla ganadería, han disminuido la densidad 

de cobertura vegetal, en donde la clasificación de densidad más afectada es la de tipo 

densa. 
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Tabla 18:  

Variación porcentual de densidad de cobertura vegetal por zona ganadera entre los años 

2016 y 2022. 

Zona 

ganadera 

Área de 

la zona 

ganadera 

(km2) 

Densidad de 

cobertura 

Porcentaje 

al año 2016 

(%) 

Porcentaje 

al año 2022 

(%) 

Variación 

porcentual 

Las Salinas 2.8 

Mínima 14.6 59.8 +45.2 

Rala 31.3 34.2 +2.9 

Semidensa 29.9 4.6 -25.3 

Densa 24.2 1.4 -22.8 

La Zaranda 8.6 

Mínima 9.3 22.1 +12.8 

Rala 23.2 34.9 +11.7 

Semidensa 17.4 16.3 -1.1 

Densa 48.9 26.7 -22.1 

Poma III 0.2 

Mínima 0 8.3 +8.3 

Rala 8.3 7.5 -0.8 

Semidensa 12.5 16.7 +4.2 

Densa 79.2 0 -79.2 

 

Nota: Valores de NDVI extraídos de imágenes Sentinel 2A y 2B, ordenados bajo los 

lineamientos de clasificación de cobertura vegetal por NDVI del Plan Maestro SHBP 2017-

2021 (Tafur, 2017). 
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Mapa 17:  

Mapa de variación de densidad de cobertura vegetal en las zonas ganaderas del área de 

estudio (2016-2022) 
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4.2. Análisis, Interpretación y Discusión de Resultados 

El área de estudio se ubica sobre una planicie aluvial, la cual se encuentra 

beneficiada por la presencia del río La Leche, que alimenta a la vegetación del Bosque de 

Pómac, compuesta principalmente por formaciones de algarrobo y de sapote, y que se 

distribuye por el área de estudio, pero no de forma homogénea. El río sirve como fuente de 

agua para el desarrollo de actividades económicas, como la agricultura y la ganadería, 

precisamente, las actividades agrícolas son la principal causa de la distribución heterogénea 

de cobertura vegetal en la zona de amortiguamiento, debido al uso de suelo. Otro motivo 

por el cual se explica esta heterogeneidad, son las cadenas de colinas presentes en el área 

de estudio, las cuales al poseer pendientes más fuertes que las de la planicie, limitan el 

desarrollo de formaciones vegetales sobre ellas. En el aspecto socioeconómico, existe un 

mayor número de población adulta que superan los 30 años de edad, mientras que los 

jóvenes, en su mayoría, optan por una educación superior y trabajos en la ciudad de 

Chiclayo; la población adulta joven y adulta mayor optan, en su mayoría también, por 

desarrollar actividades agrícolas o pecuarias en los centros poblados en donde residen. Más 

del 40% de los pobladores se dedican a las actividades pecuarias, en donde son comunes 

las ganaderías del tipo avícola, bovino, caprino y ovino, principalmente. Los ganados tienen 

dos fuentes de alimentación: los pastizales de las parcelas agrícolas y la vegetación natural 

del área de estudio.  

En el aspecto ambiental, el poblador local considera, en términos generales, que el 

Bosque de Pómac aún se conserva en buen estado a pesar de los problemas ambientales 

que pueda enfrentar, siendo los problemas más comunes la contaminación por residuos 

sólidos y la deforestación; la ganadería también representa un problema ambiental, debido 

a que el aprovechamiento por parte del ganado de las formaciones naturales causa efectos 

negativos en la misma, debido a que algunos ganados, como el bovino y el caprino, no solo 

se alimentan de los frutos de estos árboles, sino que también consumen las hojas y algunos 

tallos de la planta, devorando por completo a los árboles más jóvenes en algunas ocasiones. 
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La población local suele organizarse para cuidar la vegetación natural del área de estudio, 

ellos tienen la visión de proteger este recurso tanto dentro del santuario como en la zona de 

amortiguamiento porque este constituye una importante fuente de ingresos económicos; 

también se considera una importancia ambiental, pues los pobladores explican que la 

existencia de árboles purifica el aire y atraen a la fauna natural, principalmente conformada 

por aves. Por estas razones, es difícil asegurar el poblador local atenta contra su propio 

ambiente y es correcto pensar de esta manera, pues se manifiesta que, los principales 

responsables de los problemas ambientales por los cuales atraviesa el área de estudio, son 

pobladores foráneos, quienes buscan solo su beneficio económico al margen del daño 

ambiental que se pueda causar; y también las instituciones que velan por el cuidado del 

SHBP, quienes, según los pobladores, no logran ejercer un control completo sobre el área 

de estudio en cuanto al cuidado de la vegetación. En el área de estudio, a nivel de centros 

poblados, el manejo de actividades pecuarias y el cuidado de formaciones vegetales 

naturales son variables según cada uno. En los centros poblados del norte, Calupe, Poma 

III y Santa Clara Baja, predomina el ganado bovino, el cual tiene dentro de su dieta a la 

especies vegetales naturales de la zona pero no causa el mismo efecto en cada CP, debido 

a que en Poma III, el ganado accede directamente al SHBP, logrando alimentarse de él 

constantemente, mientras que en Calupe y Santa Clara Baja, la vegetación natural es 

dispersa por el uso de suelo agrícola, por lo cual, el ganado afecta en menor proporción a 

estas especies. En los centros poblados del centro, Huaca Partida, La Curva y La Zaranda, 

el ganado predominante es el caprino, el cual sí considera en un buen porcentaje a la 

vegetación natural de la zona dentro de su dieta y tienen acceso directo a ella, debido a que 

las formaciones vegetales se ubican en las periferias de estos CP, siendo el ganado que 

habita en La Curva el que más efectos negativos causa por alimentarse directamente de la 

vegetación del SHBP por su ubicación. En los centros poblados del sur, Balazo, Botija, 

Cender, La Piña, Mauro y Nueva Zaranda, se desarrolla ganadería en muy baja proporción, 

tiene muy poca relevancia o simplemente no se desarrolla, además de esto, es importante 

señalar que solo Nueva Zaranda posee concentraciones de vegetación natural, siendo esta 



116 
 

vegetación rala; el centro poblado Cachinche es una excepción, aquí la ganadería sí es una 

actividad importante, predominando el ganado ovino, el cual se alimenta de los pastizales 

de las parcelas agrícolas del CP.  

Los niveles de efecto del ganado sobre la cobertura vegetal han sido clasificados en 

según su intensidad en escala del 0 al 3, a partir los datos recopilados en campo, basándose 

en la frecuencia e intensidad de pastoreo en las zonas ganaderas. 

Tabla 19:  

Niveles de efecto del ganado sobre la cobertura vegetal natural del área de estudio. 

Niveles de efecto Descripción 

Efecto nulo o efecto 0 
El ganado no consume especies vegetales de 

bosque seco 

Efecto nivel 1 
El ganado raramente consume especies vegetales 

de bosque seco 

Efecto nivel 2  
El ganado normalmente consume especies 

vegetales de bosque seco 

Efecto nivel 3 
El ganado consume muy frecuentemente especies 

vegetales de bosque seco 
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Mapa 18:  

Mapeo participativo de actividades pecuarias para la preservación del Bosque de Pómac.  
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Conclusiones 

● Las actividades pecuarias que cobran mayor relevancia económica en el área de 

estudio son las de tipo bovino, caprino y ovino. De estos 3 tipos de ganadería, solo el 

de tipo bovino y el de tipo caprino, se alimentan de las formaciones vegetales del 

Bosque de Pómac, siendo el ganado caprino el que posee mayor predilección por este 

tipo de dieta. 

● En mayor proporción, en el norte del área de estudio se desarrolla ganadería bovina, 

en el centro, ganadería caprina y en el sur, ganadería ovina. Sin embargo, solo en el 

norte y centro del área, la ganadería representa un problema para las especies 

vegetales naturales. 

● El mapeo participativo de actividades pecuarias para la preservación del Bosque de 

Pómac, permitió identificar dentro del área de estudio, la distribución de los tipos de 

ganadería que se desarrollan en cada una de sus zonas y el nivel de efectos que estos 

causan en la cobertura vegetal natural (ver mapa 17) en base a la estimación de 

reducción de densidad de cobertura vegetal en porcentajes (ver tabla 18) y a la 

frecuencia con la que los distintos ganados optan por este tipo de dieta. 

● La población local desarrolla actividades económicas que guardan relación con la 

vegetación del Bosque de Pómac, es decir, es valorado como un recurso económico. 

Esta misma población se organiza para cuidar de estas especies vegetales, sea de 

forma privada o particular, cumpliendo un rol vigilante en tanto en la zona de 

amortiguamiento como en el santuario, ante amenazas externas que derivan en los 

problemas ambientales mencionados; sin embargo, esta función no los libra de poseer 

parte de responsabilidad en los efectos ambientales negativos en el área de estudio. 
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Recomendaciones 

• Una vez identificados los tipos de ganadería en el área de estudio, el tipo de 

alimentación que estos poseen, qué tanto prefieren alimentarse de las formaciones 

vegetales del Bosque de Pómac, y la distribución de estos ganados en el área de 

estudio, se debería promover la sustitución progresiva de la dieta del ganado, debido 

a que se conoce que la alimentación de estos animales no es única, sino variada, lo 

cual hace más fácil esta tarea. Una muestra de que esto es posible, se evidencia en 

que los ganados bovinos y caprinos se alimentan de algarrobos, pero también se 

alimentan de pancas de choclo. A partir de esto, se expone que esta posible solución 

no solo ayudará a la preservación de especies vegetales naturales, sino también 

podría significar un aporte al manejo de residuos orgánicos en el área de estudio. 

• La ganadería no es el único problema que presenta el Bosque de Pómac, pues es 

conocido que existen otros problemas ambientales que son incluso más conocidos 

que este, por lo cual es necesario ampliar las medidas de control y cuidado para 

reducir la frecuencia de incidencias, sobre todo en el SHBP, en donde 

lamentablemente no existe el control suficiente para una eficiente gestión reactiva ante 

estos problemas. 

• Es necesario también el incremento del diálogo entre el SERNANP y la población de 

la zona de amortiguamiento, debido a que estas personas pueden plantear soluciones 

interesantes para la disminución de incidencias ambientales. De igual manera, se 

puede incrementar la conciencia ambiental en la población local, con la finalidad de 

que ellos se involucren aún más con el cuidado del Bosque de Pómac, por ejemplo, 

se puede incrementar la conciencia ambiental de los ganaderos locales. 
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Anexos 

Figura 54: 

Permiso del SERNANP para realizar investigación en el SHBP 
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Tabla 20:  

Encuesta socioeconómica ambiental 

El objetivo de la encuesta es recolectar información precisa sobre la 

importancia socioeconómica de las actividades pecuarias para los pobladores del área 

de estudio, así como la percepción ambiental que ellos poseen sobre el Bosque de 

Pómac. 

Número de encuesta:  

Nombre del centro poblado: 

Fecha:  

A. Información básica sobre el entrevistado 

A.1. Grupo etario 

( ) 18 – 29 años ( ) 30 – 44 años ( ) 45 – 64 años ( ) 65 a más años 

A.2. Sexo 

( ) Hombre ( ) Mujer 

B. Información del centro poblado 

B.1. ¿Cuál es el ingreso promedio mensual del hogar? 

( ) Menos de 1026 soles ( ) Entre 1026 y 2500 soles ( ) Más de 2500 soles 

B.2. La vivienda pertenece al nivel económico  

( ) Alto ( ) Medio ( ) Bajo 

B.3. El centro poblado pertenece al nivel económico 

( ) Alto ( ) Medio ( ) Bajo 

C. Información sobre la familia y actividades económicas 

C.1. ¿Es usted natural de este centro poblado? De no ser así, es natural de… 

( ) Sí, soy natural de aquí ( ) No, pero soy natural de Lambayeque ( ) No, soy natural 

de otro departamento, específicamente de…………… 

C.2. ¿Hace cuánto habita usted en el centro poblado? 

( ) < 5 años ( ) 5 – 15 años ( ) 15 – 30 años ( ) 30 – 50 años ( ) > 50 años 
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C.3. Si usted no es natural de aquí, ¿por qué motivo decidió mudarse? 

( ) Mejores oportunidades económicas ( ) Motivos familiares ( ) Otros motivos  

( ) Soy natural de aquí 

C.4. ¿A qué actividad económica se dedican en su hogar principalmente? 

( ) Agricultura ( ) Comercio ( ) Comercio de productos locales ( ) Ganadería  

( ) Servicios ( ) Otra ( ) Ninguna 

C.5. ¿A qué actividad o actividades económicas alternativas se dedican en su hogar? 

( ) Agricultura ( ) Comercio ( ) Comercio de productos locales ( ) Ganadería       

( ) Servicios ( ) Otra ( ) Ninguna 

D. Información sobre actividades pecuarias (en caso en encuestado las realice) 

D.1. La actividad pecuaria que usted realiza es con fines de… 

( ) Autoconsumo ( ) Venta para consumo humano ( ) Otros ( ) No aplica 

D.2. ¿Qué tipo de ganado cría usted? 

( ) Avícola ( ) Bovino ( ) Caprino ( ) Cuyícola ( ) Ovino ( ) Porcino ( ) Otro 

( ) No aplica 

D.3. ¿El ganado que usted cría de qué especie vegetal de la zona se alimenta? 

( ) Algarrobo ( ) Sapote ( ) Otros ( ) Ninguna ( ) No aplica 

E. Información sobre educación ambiental, preservación y manejo de bosques 

secos 

E.1. ¿Conoce usted sobre el Bosque de Pómac? 

( ) Sí ( ) No ( ) Conoce muy poco 

E.2. En una escala del 1 al 5, representando 1 a un nivel muy malo y 5 a un nivel muy 

bueno, ¿qué escala numérica asignaría usted al estado actual de calidad ambiental 

del Bosque de Pómac? 

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5  ( ) No sabe/No opina 

E.3. En una escala del 1 al 5, representando el 1 a un nivel muy malo y el 5 a un nivel 

muy bueno, ¿qué escala numérica asignaría usted al cuidado que otorga la población 

al Bosque de Pómac? 
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( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5  ( ) No sabe/No opina 

E.4. ¿Es para usted importante el Bosque de Pómac? ¿Por qué razón? 

( ) Sí, porque posee importancia ambiental ( ) Sí, porque posee importancia económica 

( ) Sí, posee importancia histórica ( ) Sí, posee importancia recreacional ( ) Otro tipo 

de importancia ( ) No es importante ( ) No sabe/No opina 

E.5. ¿Cuáles son los principales problemas que afronta el Bosque de Pómac? 

( ) Contaminación por residuos sólidos ( ) Deforestación ( ) Desastres por ENSO  

( ) Ganadería ( ) Incendios forestales ( ) Invasión de terrenos ( ) Otros problemas  

( ) No existen problemas ( ) No sabe/No opina  

E.6. ¿Cuáles podrían ser las posibles soluciones a estos problemas? 

( ) Legislación más estricta ( ) Mayor conciencia ambiental por parte de la población  

( ) Mayor control institucional ( ) Mayor intervención policial ( ) Mayor número de 

guardaparques ( ) No sabe/No opina 

E.7. ¿Conoce usted sobre alguna organización popular o privada que se preocupe por 

el cuidado del Bosque de Pómac? ¿De cuál se trata? 

( ) Guardaparques voluntarios ( ) Rondas campesinas ( ) No existe ( ) No sabe/No 

opina 

 


